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PR6LOGO 

Sin proponermelo, he dedicado mi vida academica y pro
fesional a la practica y la teorfa del desarrollo social. Quiza 
por eso he contemplado con detenimiento y satisfacci6n el 
interes creciente de que ban sido objeto los temas de pobre
za y subdesarrollo en el mundo, asi como la convicci6n, ge
neralizada a principios del siglo xxr, de que estos problemas 
pueden ser combatidos y eliminados. 

Trabajando para empresas privadas, fundaciones filan
tr6picas y organismos internacionales en paises en vfas de 
desarrollo, tanto en America Latina como en Africa y Asia, 
me he topado, a pesar de la persistencia de la pobreza, con 
un consenso sorprendente: la esperanza inquebrantable en 
que el progreso social y el crecimiento econ6mico, enten
didos de formas diversas, traeran un futuro mas pr6spero, 
mas justo y de mayor plenitud para todos los habitantes del 
planeta. 

Mi primer libro sobre el tema del desarrollo1 vio la luz 
cuando el orden tenso y relativo de cinco decadas de guerra 

1 Javier Elguea, Las teorias de/ desarrollo social en America Latina: 

una reconstruccitin racional, Mexico, D.F., El Colegio de Mexico, 1989, 
121 p. 

11 
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frfa se encontraba en plena desintegraci6n; entonces la vfa 
para alcanzar altos niveles de desarrollo social era conside
rada todavfa un "misterio" por descifrar. 2 Basta comparar
las con los resultados de las investigaciones actuales para 
darse cuenta de que las preguntas y respuestas formuladas 
en aquellos af10s no son s6lo distintas, sino tambien inade
cuadas. 

Aquel libro, como tantos otros sobre el mismo tema, 
foe rapidamente rebasado por la realidad. La falta de clari
dad con la que entonces elaborabamos conjeturas, y la in
certidumbre desde la cual construfamos explicaciones sin la 
evidencia empfrica adecuada se advierten en las conclusio
nes de mi trabajo, donde formule mas preguntas de las que 
respond! a lo largo del texto. Hoy ese libro me parece, ade
mas de obsoleto, innecesariamente oscuro y complejo, y foe 
s6lo gracias a la generosidad y paciencia de algunos profeso
res y alumnos -que lo emplearon como libro de texto en sus 
cursos sobre desarrollo- que se agot6 su unica edici6n. Sin 
embargo, cuando lo comparo con otros libros publicados 
durante el mismo periodo no me parece particularmente 
ruinoso. Es innegable que las explicaciones vertidas en los 
estudios econ6micos y sociales de aquellos afi.os foeron bien 
intencionadas, pero debe reconocerse que frecuentemente 
resultan incompletas e insuficientes. 

T al vez mas importante que ninguno otro sea el hecho 
de que en el mundo globalizado de hoy dfa el progreso y 
el desarrollo ya no se consideran un misterio. A pesar de 
las explicaciones insuficientes y la falta de recomendaciones 

2 Elhanan Helpman, The Mystery of Economic Growth, EU, Belknap 
Press-Harvard University Press, 2004, 240 p. 
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practicas y generalizables que caracterizaron al periodo de 
la guerra fria, mas de una decena de palses pobres de to
dos los continentes han logrado transitar del subdesarrollo 
al desarrollo en una sola generaci6n. Actualmente para la 
mayor parte de los palses emergentes, asi como para aque
llos que se encuenrran aun en estado de pobreza, la preocu
paci6n por el desarrollo y el progreso continua siendo una 
prioridad. Parafraseando a Borges: "la hermosa mascara ha 
cambiado, pero es, como siempre, la misma". La esperanza 
colectiva de que el progreso social y el desarrollo econ6mico 
sean una soluci6n a la miseria humana es hoy mas fuerte 
que nunca. 

En esta ocasi6n mi prop6sito al publicar otro libro so
bre el mismo tema es mas sencillo: describir de una forma 
directa, accesible y en espafi.ol, el caracter de la literatura 
contemporanea en torno de la reflexion y la practica del de
sarrollo humano y social, de manera que pueda servir como 
un texto minimo frente al complejo mundo de las ideas so
bre el progreso y el crecimiento econ6mico que abundan en 
la actualidad. 

Al analizar dichas ideas lo primero que vale la pena 
destacar es la creciente contribuci6n de diversas areas del 
conocimiento al tema que me ocupa. Junto a la economia 
-que ha dominado las discusiones sobre el desarrollo por 
mas de un siglo-, disciplinas como la arqueologia, la biolo
gia evolutiva, la sociologia, la psicologia, la neurociencia y la 
ciencia cognitiva ban hecho aportaciones seminales. Dada 
mi trayectoria academica, y siguiendo la lfnea del libro an
terior, en el presente texto me acerco a esta diversidad de 
propuestas desde la perspectiva de la filosofia de la ciencia. 
Tal mirada, ademas de permitirme cierta distancia de los 
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enconados debates, resulta apropiada por su caracter rigu
roso e interdisciplinario. 

Se dice de los libros de divulgaci6n, como de los de tex
to, que hacen s6lo tres cosas: nos dicen lo que van a decir, 
nos lo vuelven a decir, y al final nos repiten lo que ya dije
ron. Este libro no es la excepci6n. Estoy convencido de que 
los textos de divulgaci6n deben ser una herramienta U.til y 
flexible en manos del lector. 

Mi intenci6n en esta obra es que pueda ser consultada 
de distintas formas, tanto por especialistas y maestros como 
por estudiautes y practicantes. Por eso esta organizada para 
ser lefda completa o por partes, sin mas orden que el inte
res del lector, quien puede omitir el capftulo que le parezca 
poco interesante o demasiado complicado sin perder el hilo 
conductor que enlaza sus partes. Esta organizaci6n hace del 
libro un texto mas accesible y U.til, pero un tanto reiterativo 
para quien se aventure a leerlo de principio a fin -por ello, 
ofrezco una disculpa anticipada a este ultimo grupo de lec
tores exhaustivos. 

Asf pues, como apoyo para guiar la lectura me parece 
prudente hacer una descripci6n de su estructura y conteni
do. En la introducci6n presento un breve recuento, desde 
una perspectiva hist6rica, de la idea de progreso. En su de
sarrollo abordo las constantes que dan forma a dicha idea 
-como un sistema de creencias que ha estado presente a lo 
largo de la historia de Occidente- y las transformaciones que 
ha sufrido en el tiempo asf como los diver.sos rostros que ha 
tornado su difusi6n en el resto del mundo. 

Una vez definidos los caracteres principales de la idea 
de progreso, en el primer capftulo analizo el fracaso de las 
estrategias y polfticas publicas puramente econ6micas en la 
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promocion del desarrollo y el bienestar social, estrategias 
-como veremos- que han dejado mucho que desear en ter
minos de alcance y capacidad explicativa. Desde los dias de 
la teoria del "despegue", postulada por Rostow durante la 
posguerra como modelo para el crecimiento, los especialistas 
han destacado la importancia de una politica economica es
table y solida, aunque nunca se han puesto de acuerdo sobre 
lo que quieren decir con eso. Hasta ahora el unico, aunque 
fragil consenso economico, se ha construido alrededor de la 
nocion de productividad. La prosperidad de una nacion o el 
nivel de vida de sus habitantes -nos dicen los economistas
est:in determinados por la productividad con que se emplean 
sus recursos humanos, financieros y naturales. 

Casi todos los especialistas est:in de acuerdo en que el 
cambio tecnologico proporciona una enorme ventaja para la 
realizacion del crecimiento economico, precisamente por su 
efecto positivo sobre la productividad; igualmente, algunas 
politicas publicas han demostrado su capacidad para elevar 
la eficiencia y la productividad de un pafs. Por ejemplo, la 
liberalizacion de la economia, la mejora en la calidad y can
tidad de la oferta educativa, la consolidacion de sistemas 
eficaces y eficientes de salud publica, la promocion del de
sarrollo y la innovacion en las capacidades tecnologicas, la 
flexibilidad laboral, la igualdad de genero, etc., se presentan 
todas ellas como estrategias que llevadas a cabo adecuada
mente incentivan la productividad. 

El nucleo del segundo capitulo consiste en una revision 
critica de la concepcion de racionalidad optima en la teoria 
economica moderna. La capacidad explicativa de tal teoria-ar
gumento en esta seccion- se limita al comportamiento de 
algunos escasos mercados con caracterfsticas definidas: b:isi-
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camente aquellos en que predominan las conductas indivi
duales egoistas y de maximizaci6n que el modelo can6nico 
de racionalidad optima presupone. El modelo, sin embargo, 
ha sido incapaz de explicar o predecir el comportamiento 
econ6mico humano en contextos mas complejos, ni el cre
cimiento econ6mico en general (induido su fracaso en los 
intentos por eliminar la pobreza en diversos paises que ban 
puesto en practica algunas de sus recomendaciones). 

El argumento, en este segundo capitulo se desarrolla en 
torno a la discusi6n de una de las carencias mas graves de la 
teorfa econ6mica moderna: la falta de una teorfa del com
portamiento mental humano que sirva tanto para susten
tar la concepci6n de racionalidad que presupone el modelo 
can6nico, como para explicar de manera convincente las 
desviaciones y contradicciones en que cae la teorfa econ6-
mica moderna. La comprensi6n de estas deficiencias hara 
necesario el analisis de las ideas de racionalidad optima y de 
maximizacion individual de utilidades, fundamentales para 
la noci6n de racionalidad a la que recurren los economistas 
para explicar y predecir el comportamiento humano. 

Una vez desarrollada la critica del modelo de raciona
lidad dominante en la economfa, el tercer capitulo describe 
la primera alternativa explicativa notable. En un esfuerzo 
interdisciplinario, la ciencia cognitiva, la neurociencia y la 
psicologfa cognitiva ban ofrecido una explicaci6n del com
portamiento econ6mico mucho mas minuciosa, generaliza
ble y veri6cable. En tales estudios las formas mentales y es
quemas de pensamiento, de acuerdo con los cuales los seres 
humanos tomamos decisiones, ban sido escrupulosamente 
analizados, experimentados y simulados. Debido al alcance 
de sus explicaciones, los defensores de estas teorfas son hoy 
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dfa algunos de los crfticos mas importantes de la limitada 
tradici6n racionalista de la economfa. 

En el cuarto capftulo, la parte central de! libro, ana
lizo la contribuci6n de los conceptos de capital humano y 
social, que he integrado en la noci6n de riqueza espiritual, 
al estudio de! progreso de las sociedades. En un intento por 
avanzar en la formulaci6n de una teorfa de! comportamien
to humano, el trabajo reciente de especialistas como Fogel,3 

Kahneman,4 Coleman,5 Putnam,6 y Ostrom y Walker,7 
ha arrojado resultados relevantes para el tema. Freme a la 
insistencia tradicional en las variables econ6micas y poH
ticas, y en los recursos materiales, se encuentra la aporta
ci6n fundamental de estos autores: haber hecho evidente 
la importancia de elementos como la capacidad cognitiva, 
las virtudes sociales y los recursos espirituales en general: 
capacidad mental, educaci6n y capital humano, valores, 
confianza y capital social, cooperaci6n, etica y cultura de! 
trabajo, etcetera. 

3 Robert William Fogel, The Fourth Gmu Awakening & the Future of 
Egalitarianism, Chicago, The University of Chicago Press, 2000, 383 p. 

4 Daniel Kahneman y Amos Tversky, Choices and Values, and 
Frames, Nueva York, Russell Sage Foundation-Cambridge University 
Press, 2000, 860 p. 

5 James Coleman, Foundations of Social Theory, EU, Belknap-Har
vard, 1994, 1014 p. 

6 Robert D. Putnam et al., Making Democracy Work: Civic Traditions 
in Modern Italy, Princeton, Princeton University Press, 1993, 280 p. 

7 Elinor Ostrom y James Walker, Trust & Reciprocity. Interdiscipli
nary Lessons from Experimental Research, EU, Russell Sage Foundation, 
2003, 409 p. 
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Como espero dejar claro en este trabajo, no podemos sos
layar la importancia de la creacion y adquisicion de virtudes 
individuales, sociales y de recursos espirituales en general. Aun 
cuando todas las sociedades tienen alguna reserva de capital 
humano y social -de lo contrario no habrian sobrevivido-, mi 
conclusion en este libro es que las verdaderas diferencias entre Ins 
palses desaTTOOados y Ins subdesaTTOOados estriba en su capacidad 
para integrar sus recursos espiritual.es en un sistema de creencias 
cooperativo, coherente y progresivo. A lo largo de este libro tra

tare de probar que sin estos sistemas de creencias o modelos 
mentales progresivos que apoyen la evolucion social, ser:in el 
estancamiento, el autoritarismo, la implosion social, la incom
petencia y el abuso de poder las conductas preponderantes. Este 
es el circulo vicioso de la patologfa social que predomina en la 
mayorfa de los paises pobres y subdesarrollados. 

El quinto capitulo esta dedicado al analisis de la terce
ra respuesta teorica a las deficiencias de la teorfa economica 
moderna. Tal alternativa explicativa se enfoca en la impor
tancia de que existan en una sociedad instituciones solidas, 
conducentes a la promocion del crecimiento economico y 
el desarrollo humano. En la base de esta teorfa se encuentra 
la idea de que las instituciones proporcionan la estructura 
basica mediante la cual los seres humanos ban creado orden 
y progreso a lo largo de la historia. Consecuentemente, de la 
calidad y fortaleza de sus instituciones -nos dicen- depen
de el progreso de las sociedades. Buen gobierno, estabilidad 
democratica y polftica, sistemas legales y de procuracion de 
justicia eficaces, derechos de propiedad, etc., son institucio
nes que, en tanto tales, dan continuidad, conectan el pasado 
con el presente y el futuro, y convierten la historia nacional 
en una relacion incremental de evolucion institucional. 
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A la luz de las ideas desarrolladas en el capftulo cuarto, 
en esta secci6n subrayo la fntima relaci6n de interdependen
cia entre la creaci6n y distribuci6n de la riqueza espiritual 
-es decir, el capital humano y social- y la creaci6n y conso
lidaci6n de instituciones. La primera no puede existir sin las 
ultimas, ni estas sin aquella. 

En el sexto y ultimo capftulo el lector encontrara una se
rie de recomendaciones practicas para el disefto y ejecuci6n 
de polfticas publicas orientadas a crear riqueza espiritual y 
bienestar social, y a incrementar las alternativas individuales 
de autorrealizaci6n. En esta parte sintetizo los fundamentos 
conceptuales comunes de las estrategias de politica publica 
que emplearon los paises que lograron mejorar su sistema 
de creencias y progresar en las ultimas decadas del siglo xx. 
Pafses enteros como Singapur, Corea, Hong Kong, Israel, 
Espana e Irlanda, por citar algunos ejemplos, ban logrado 
desarrollarse y prosperar en una sola generaci6n. 

Actualmente existe suficiente evidencia empfrica para 
afirmar que cuando las tres variables mencionadas (riqueza 
espiritual, politicas publicas e instituciones) se vinculan ba
lanceada y adecuadamente a la cultura y a la historia loca
les, el desarrollo social y el crecimiento econ6mico ocurren 
de forma acelerada. 

En esta ultima parte tambien analizo brevemente c6mo 
ha sido dirigida esta convergencia en algunos pafses que en 
el pasado se encontraban en situaci6n de pobreza, y c6mo 
ha resultado en progreso y prosperidad. Asimismo, y ba
sado en estas experiencias recientes, me atrevo a formular 
algunas recomendaciones a aquellos pafses -el mfo entre 
ellos- que aun no encuentran la forma de hacer conver
ger estas variables. No existen recetas ni f6rmulas infalibles 
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-eso lo tengo claro-, pero hay ejemplos de los que se puede 
aprender considerablemente. 

Insisto, el libro puede ser consultado por partes, depen
diendo de los intereses del lector. La introducci6n, el primer 
capftulo sobre la historia de la idea de progreso, y el Ultimo capl
tulo que contiene recomendaciones de poHtica publica aplicada 
en palses que lograron alcanzar altos niveles de desarrollo du
rante las Ultimas decadas, secin suficientes para el practicante 
interesado en ideas e informaci6n utiles para la toma de decisio
nes en palses en desarrollo. 

Los demas capitulos resultaran de especial interes para 
el estudioso del desarrollo y del comportamiento humano. 
El segundo capitulo esta dedicado al analisis de la crisis de 
los modelos de racionalidad econ6mica en el mundo sub
desarrollado, y su limitada capacidad explicativa sobre el 
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comportamiento econ6mico. El tercero describe un notable 
esfuerzo te6rico interdisciplinario, que propone una nueva 
version del concepto de racionalidad y de su relaci6n con el 
desarrollo. Por ultimo, el cuarto capitulo, columna vertebral 
del libro, explora en detalle el conjunto de virtudes indivi
duales y sociales que he llamado aquf riqueza espiritual, en 
tanto el quinto analiza y discute una de las contribuciones 
recientes de la economfa: la economfa institucional, para 
subrayar la dependencia entre las instituciones y el capital 
humano y social. 

Como insistire con frecuencia a lo largo del libro, el cre
cimiento econ6mico, la evoluci6n institucional y el desarro
llo humano son procesos dirigidos por preferencias huma
nas; comprender esto permite hacer uso de la informaci6n 
y la experiencia para intervenir de manera consciente y es
pedfica sobre los objetivos, la direcci6n y las consecuencias 
de los actos humanos, guiandolos as( a metas mas deseables. 
En tal sentido, una de las intenciones fundamentales de este 
libro es proporcionar una sfntesis de la informaci6n y las 
experiencias recientes en la materia. 

A partir de ahi, la conclusion mas importante a que debe 
llegarse tras su lectura es, si aceptamos el desafio, que no 
hay raz6n por la cual, en unas cuantas decadas, el ciudada
no promedio del mundo en desarrollo no viva tan p!ena y 
c6modamente como lo hacen hoy muchos europeos o nor
teamericanos. Para quienes nos encontramos en posiciones 
de responsabilidad y toma de decisiones, el gran reto que 
enfrentamos es el de fungir, realmente, como una fuerza de 
cambio y progreso. Eliminar la pobreza, alcanzar el bienestar 
y la realizaci6n de los individuos en el mundo actual -sos
tengo- ya no es una utopfa, sino una meta alcanzable. Para 
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ello, sin embargo, no bastan las buenas intenciones ni la vo
luntad, aunque no dejan de ser indispensables; se requiere, 
ademas, el disefio de politicas publicas que partan del cono
cimiento y la experiencia, que apliquen soluciones realistas 
teniendo como prioridad mejorar la condicion humana. 

Nada en este trabajo es original: masque en el desarro
llo de nuevas ideas, el libro consiste en la compilacion de lo 
ya existente; por lo tanto, solo me es posible exigir credito por 
los errores que pude haber cometido en la imerpretacion y 
sistematizacion de las ideas y experiencias de otros. Esto no es 
un ejercicio de falsa humildad. Me explico: filosofi.camente 
hablando me considero un anarco-racionalista a la Lakatos;8 

como tal, no aspiro ni me hago ilusiones sobre la verdad 
absoluta de ninguna idea o afirmacion, sea mfa o de alguien 
mas. Sin embargo, los argumentos que aquf presento los hago 
mfos y los defendere tenazmente mientras no encuentre otros 
mejores y mas convincentes; ahf termina mi lealtad intelec
tual. Se que la verdad definitiva y final esta fuera del alcance 
de las teorfas formuladas por los seres humanos. 

Enero de 2008 

8 lmre Lakatos, Criticism and the Growth of Knowledge, Londres, 
Cambridge University Press, 1970; Proofi and Refutations. The Logic of 
Mathematical Discovery, Londres, Cambridge University Press, 1976; 
Proofi and Refutations, Cambridge University Press, 1976; Proofi and Ref 
utations, Cambridge, Nueva York, Cambridge University Press, 1976. 
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INTRODUCCI6N 
LA HISTORIA DE LA IDEA DE PROGRESO 

LA IDEA DEL TIEMPO 

Uno de los momentos decisivos de la historia de la humani
dad fue, sin lugar a dudas, el descubrimiento del tiempo y su 
formulacion conceptual. A partir de que los babilonios descu
brieron y midieron los cidos lunares, menstruales y mensua
les, y de que los egipcios hicieron lo propio con los carnbios de 
estacion, el movimiento de las estrellas y los cidos anuales, la 
humanidad logro revelar el orden que subyace tras la aparente 
anarqufa e incertidumbre de la naturaleza. En adelante, el ser 
humano transformo el caos en una serie de fenomenos cono
cidos y predecibles. Los griegos, mayas y romanos lograron tal 
precision en la medida de los dlas, las horas e induso los se
gundos, que fueron capaces de construir los primeros relojes, 
empleando para ello el movimiento solar o la arena. 

Durante la antigiiedad la concepcion del tiempo en la 
mayorfa de las culturas era fundamentalmente dclica, es de
cir, se basaba en la repeticion monotona y sin proposito de 
los fenomenos naturales, sociales e incluso espirituales. Den
tro del conjunto de religiones y filosoffas antiguas, por ejem
plo, la vida era vista como un ciclo infinito de vida y muerte. 
El tiempo era un drculo que giraba irrevocablemente. 

27 
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Fueron los judios, esa ancestral tribu de n6madas, uno de 
los primeros pueblos que rompieron el yugo de los ciclos natu
rales. Basandose en su tradici6n narrativa comenzaron a medir 
y entender el tiempo de una forma diferente. En oposici6n a la 
visi6n dclica, los judios concibieron el tiempo en forma lineal 
y progresiva; el futuro simbolizaba ya no el eterno retorno de lo 
mismo, sino una promesa de triunfo y redenci6n, de felicidad 
y prosperidad. Con ellos se inicia una creencia esperanzada en 
el progreso de la humanidad y el sentido hist6rico de que el 
futuro puede ser mejor que el presente. 

La idea judaica de "tierra prometida" y su evoluci6n en 
la noci6n religiosa medieval judeocristiana de "providen
cia" representan los origenes de la idea moderna y secular del 
progreso. Si bien existen diferencias entre esta ultima y las 
visiones judeocristianas, se explican por las transformaciones 
hist6ricas de un discurso original, mas que como evidencia 
de una distinci6n radical entre lo moderno y su pasado. 
Desde entonces la imagen del progreso ha tenido enorme im
portancia en la historia de Occidente, de manera tal que en la 
influencia de aquellas ideas del pasado se perciben las exegesis 
actuales que, a favor o en contra, han tenido que definir su 
postura acerca del progreso y el desarrollo modernos. 

}unto con la tradici6n judeocristiana, el pensamiento de 
la Grecia antigua dio tambien origen a muchos de los ele
mentos de la discusi6n actual en torno al progreso, el desarro
llo y la evoluci6n social. En La flsica, por ejemplo, Arist6teles, 
examin6 de forma sistematica el cambio de las sociedades en 
terminos de orden y transformaci6n teleol6gica. Tuddides9 

9 Tuddides, Historia de las Guerras de/ Peloponeso, Libro II, Madrid, 
Catedra, 2004, 752 p. 
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compar6 a las tribus barbaras de SU epoca con los habitantes 
de Atenas, para llegar a la conclusion de que los barbaros 
representaban el pasado griego, y por lo tanto podian ellos 
ver en los atenienses su futuro. 

DE LA PREHISTORIA A LA REVOLUCI6N INDUSTRIAL: 

EL OCASO DE LA GEOGRAFfA 

Parece una trivialidad afirmar que la prehistoria fue un 
factor determinante en la configuraci6n del presente de la 
humanidad; sin embargo, en el caso de la desigualdad y 
la pobreza de nuestros tiempos resulta particularmente U.til 
explicar el porque de esta afirmaci6n y trazar la Hnea que 
une el hoy con el ayer prehist6rico. 

En nuestra milenaria historia de evoluci6n humana 
ha habido algunos saltos significativos: las primeras herra
mientas de piedra datan de hace dos millones y medio de 
afios; mas adelante, hace 100 000 afios, ocurrieron trans
formaciones geneticas graduales que devinieron cambios pro
fundos de nuestra anatomfa, particularmente el desarrollo 
del cerebro, y con el, de la mente y el lenguaje. 10 

A partir de entonces el desarrollo humano se acelera: 
50 000 afios atras encontramos las primeras evidencias de 
lo que propiamente podemos Hamar cultura, como pintu
ras rupestres y algunas herramientas. Hace 13 000 afios, 
gracias a la invenci6n de la agricultura, algunos pueblos 
adoptaron un modo sedentario de vida que gradualmente 

10 Paul Seabright, The Company of Strangers. A Natural History of 
Economic Life, Princeton, Princeton University Press, 2004, 320 p. 
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foe haciendo posible la produccion sistematica y el alma
cenamiento de comida, lo que acarre6 como consecuencia 
el crecimiento exponencial de su poblacion. Finalmente, 
hace poco mas de 10 000 aii.os, despues de largas y prolon
gadas migraciones -y llevando con ellos todos los avances 
anteriores- los seres humanos lograron poblar el mundo. 
Fue aquel el primer esfuerzo de globalizacion, realizado 
literalmente a pie. 

Ahora bien: la situacion de la humanidad en esa etapa 
de su historia, comparada con la de la epoca actual, nos en
frenta a un dilema que llamare "la paradoja de la desigual
dad".11 Durante aquel periodo, los seres humanos habfan 
conseguido ya poblar los cinco continentes del globo y al
canzar niveles similares de prosperidad, organizacion y bien
estar en todo el mundo: la misma expectativa de vida, una 
alimentacion equivalente al menos en terminos de ingestion 
de calorfas, herramientas parecidas, clanes y organizaciones 
sociales incipientes pero gregarias, etc.; en pocas palabras, 
a pesar de su pobreza relativa respecto a la situacion actual, 
la humanidad vivi6 entonces el periodo de mayor igualdad 
en su historia. 

Siendo ese el caso, 'a que se debe que hoy, 10 000 aii.os 
mas tarde, la riqueza y el poder se encuentren distribuidos 
en grados extremos de desigualdad y no de otra manera? 
'Por que la desigualdad adquiri6 las caracteristicas que 
encontramos hoy dfa? 'Por que, a lo largo de los siglos, el 
desarrollo humano evolucion6 con tales diferencias en los 
distintos continentes? ,Por que no fueron los nativos ame-

11 Tambien conocida como "la pregunta de Yali". Vease Jared Diamond, 
Guns, Germs, and Steel, EU, WW. Norton & Company, 1999, 480 p. 
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ricanos, los africanos o los aborigenes australianos quienes 
dominaron a los europeos y los asiaticos? 

Frente a estas interrogantes el profesor Jared Diamond 
ofrece una polemica explicaci6n.12 Pane de enumerar los 
factores que permitieron a los europeos conquistar otros 
pueblos: armas, enfermedades infecciosas, herramientas 
de acero y productos manufacturados. Esa via, sin em
bargo, no nos lleva sino a reformular la misma pregun
ta en otros terminos: ~por que fueron los europeos y sus 
descendientes, en lugar de los nativos americanos o los 
africanos, los que terminaron con las armas mas destruc
tivas, los peores germenes y los materiales mas duraderos 
y resistentes? 

A pesar de que Diamond rechaza con buenas razones las 
explicaciones racistas, basadas en las diferencias biol6gicas 
entre la poblaci6n de los distintos continentes, su respuesta 
final, aun cuando no es discriminatoria, termina por ser un 
argumento igualmente determinista, basado, en este caso, 
en la geograffa: "la Historia -se lee en su conclusion- sigui6 
diferentes cursos para diferentes pueblos como resultado de 
las diferencias en su medio ambiente".13 Dependiendo de la 
geograffa en que se desenvolvieron -sostiene Diamond- los 
distintos pueblos del orbe fueron diferenciandose gradual
mente, segun su cercanfa a determinadas plantas y animales 
domesticables, su facilidad de acceso o sus posibilidades de 
relaci6n con otras poblaciones. 

Siguiendo su mismo argumento, Diamond explica el 
colapso de las civilizaciones en los mismos terminos medio-

12 Idem. 
' 3 Ibid., p. 25. 
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ambientales, 14 y agrega la variable del abuso de los recursos 
naturales -lo que los economistas Haman la "tragedia de los 
comunes". El abuso y ulterior agotamiento de los recursos 
con que cuenta una sociedad, sostiene el autor, es una cons
tante entre las civilizaciones que se han extinguido. 

Por otro lado, a pesar de que Diamond hace menci6n 
de los sistemas de creencias y de las instituciones sociales, 
producto de la capacidad mental de los seres humanos, no 
se encuentra en su teoria ninguna referencia significativa a la 
conciencia y la intencionalidad, siendo que son indispensa
bles para la utilizaci6n productiva de los recursos naturales. 

Me parece aceptable el uso del medio ambiente como 
variable explicativa de una parte de la evoluci6n de las so
ciedades, especialmente en la etapa en que las capacidades 
tecnol6gicas del ser humano para transformar la naturaleza 
eran minimas y, por lo tanto, las especificidades de la geo
grafia determinaban por completo las posibilidades de su
pervivencia; sin embargo, una vez que la capacidad cogni
tiva de las sociedades primitivas permiti6 la adquisici6n de 
conocimientos y el desarrollo de tecnologia, la adaptaci6n y 
el aprovechamiento progresivo del medio ambiente termi
naron por relegar la geografia a un piano secundario. 

Pongamos un ejemplo. La invenci6n de la escritura ocu
rri6, de manera independiente, en Mesopotamia (3 000 a.n.e.) 
yen el actual territorio de Oaxaca, en Mexico (600 a.n.e.), y 
se disemin6 gradualmente en lo que hoy llamamos el Vie
jo y el Nuevo mundo. Como ocurri6 con esta importante 
innovaci6n, los lenguajes, las distintas practicas y descu-

14 Jared Diamond, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, 
EU, Viking Adult, 2004, 592 p. 
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brimientos tecnologicos, la agricultura, el uso de metales, 
la navegacion, los sistemas de cooperacion social y de go
bierno siguieron todos ellos el mismo curso de camhio y 
diseminacion; asf se redujo gradualmeme la importancia de 
la geografia para llevar al primer piano otros elementos de
terminantes como la cultura, los sistemas de pensamiento, 
la organizacion dd trabajo, el comercio. 

En 1492 la humanidad protagoniz6 la brutal colision en
tre Europa y America. A este dramatico suceso lo siguieron 
ocros dos encuentros de igual relevancia: el primero de ellos, 
en 1519, entre Hernan Cortes y el emperador mexica Moc
tezuma, y el segundo emre Francisco Pizarro y el emperador 
inca Atahualpa, en 1532. Ambos emperadores representaban 
la cuspide de la jerarqufa de las dos civilizaciones mas pros
peras y exitosas en el continence americano, que, sorprenden
temente nada sabian una de la otra. Es quiza esa grandeza 
de las culturas mexica e inca lo que explica que no foera la 
pobreza -como nos dice Sachs-15 lo que impresionara a los 
conquistadores, sino la majestuosidad de sus ciudades, as{ 
como la complejidad y riqueza de sus sociedades. 

Lo que vendria como resultado de estos encuemros 
ilustra en gran medida el resto de las relaciones entre colo
nizadores y nativos en todo el mundo. No solo se trat6 de 
la superioridad de las armas de acero y la caballeria europea 
sobre el armamento de los nativos; mas importante foe la 
superioridad de sus sistemas de creencias, que con mayor 
poder heurfstico, representaban y anticipaban la realidad de 
una manera mucho mas precisa. Como lo examinare, foe-

15 Jeffrey Sachs, The End of Poverty Economic Posibilities for Our 
Time, Nueva York, The Penguin Press, 2005, 514 p. 
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ron estos sistemas de creencias lo que hizo posible el surgi
miento de instituciones s6lidas asf como la transferencia y el 
dominio que ejercieron por las instituciones europeas y sus 
avanzados sistemas de organizaci6n social en las colonias. 

De la unica ventaja real de los nativos, su superioridad 
numerica, se encargaron las enfermedades infecciosas (viruela, 
sarampi6n, etc.), a las que los sistemas inmunol6gicos de los eu
ropeos estaban habituados, no asf los americanos. Las enferme
dades que introdujeron los conquistadores se diseminaron por 
todo el continente, en ocasiones precedierido la llegada de los 
europeos y haciendo las veces de batall6n de avanzada. El saldo 
final foe el exterminio de casi 95% de la poblaci6n nativa. 

Este hecho, la colisi6n entre el Viejo y el Nuevo mundo, 
marca simb6licamente el inicio del declive de la geograffa como 
elemento explicativo del desarrollo de los pueblos. Algunos au
tores sostienen que el mundo moderno, junto con la tan discu
tida globalizaci6n, se origin6 precisamente en el siglo XVI, cuan
do la tecnologfa de navegaci6n rnaritima y el comercio unieron 
a Europa, America, Asia y Africa. La epoca moderna, con SUS 

tecnologfas de transporte y comunicaci6n, ha reducido al mfni
mo el papel de la geograffa en las explicaciones de la evoluci6n 
de los pueblos; hoy dfa encontramos desarrollo y subdesarrollo 
en sociedades de todos los climas y en todas las latitudes. 

En el siglo XVIII una serie inesperada de transformacio
nes graduales en los sistemas de creencias y organizaci6n 
social occidentales hizo posible que los seres humanos casi 
doblaran su expectativa de vida y que la tasa de crecimiento 
demografico se elevara en una escala sin precedentes en la 
historia de la humanidad. Dentro de estas transformaciones 
cabe mencionar la institucionalizaci6n de los derechos de 
propiedad; la creaci6n de instituciones jurfdicas y democra-
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ticas; nuevas formas de cooperaci6n social que permitieron 
la creaci6n de empresas y organizaciones mas productivas; 
el incremento en el comercio internacional; la innovaci6n 
en tecnicas de manufactura; la generaci6n y utilizaci6n de 
energfa, conocimientos y servicios medicos; la revoluci6n 
del transporte y las comunicaciones. 

Desde entonces dos fuerzas han orientado lenta y gra
dualmente el progreso de las sociedades que hoy gozan de los 
niveles mas altos de desarrollo: por un /ado, la bmqueda de 
libertad individual y justicia socia/;16 por el otro, la innovacion, 
el cambio tecnolOgico y los incrementos en productividad. 17 

Las palabras del profesor David S. Landes18 resumen de 
manera mas que comprensible las consecuencias practicas 
de la Ilustraci6n y la Revoluci6n Industrial: "Miren a su de
recha ya su izquierda -deda a sus estudiantes en Harvard-; 
si no fuera por la Revoluci6n Industrial y la Ilustraci6n, dos 
de cada tres de ustedes no estarfan vivos."19 Y es que, efec
tivamente, la poblaci6n total del continente europeo, que 
rondaba 120 millones a principios del siglo XVIII, alcanz6 
casi 200 millones a finales del mismo siglo. El descenso de la 
mortalidad infantil y el incremento en las expectativas de 
vida continuaron y no se han detenido desde entonces. 

Algo similar, aunque mucho mas modesto, puede decirse 
de lo sucedido durante las Ultimas decadas en los paises pobres 

16 Amartya Sen, Rationality and Freedom, Cambridge, Mass., 
Belknap Press-Harvard University Press, 2002, 752 p. 

17 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Nueva 
York, Harper and Row, 1975, 457 p. 

18 David Landes, The Wealth and Poverty of Natiom: Why Some are so 
Rich and Some so Poor, Nueva York, Norton and Co., 1998, 672 p. 

19 Citado en Fogel, 2000. 
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o en vfas de desarrollo. El sorprendente incremento en la ex
pectativa de vida de la poblaci6n del Tercer Mundo durante la 
segunda mitad del siglo xx no se explica sino por el arribo de 
conocimientos y tecnologfas a esos pafses. Hoy dfa los padm; en 
casi todo el mundo viven con la esperanza de que sus hijos ten
dran una vida mejor que la que ellos llevan. Esta es una expec
tativa tfpicamente moderna, ya que por miles de generaciones la 
expectativa normal -dado el lento desarrollo de las sociedades 
en el pasado y las concepciones dclicas del tiempo de las que ha
ble- era que las cosas no cambiaran de una generaci6n a otra. 

El problema, sin embargo, sigue siendo que a lo largo 
de los siglos, y especialmente durante los ultimos tres, el 
progreso ha sido distribuido de forma desigual tanto den
tro de las sociedades como entre ellas, y ha excluido de este 
proceso bene6cioso a la mayor parte de la humanidad. 

LA ILUSTRACI6N, LA REVOLUCI6N INDUSTRIAL 

y LA GUERRA FRfA 

En un sentido esrricto, las ideas modemas sobre el progreso ro
man su forma actual durante el Renacimiento, en particular en 
la llamada quere!le des anciens et des modernes. El tema central 
de los debates barrocos, en este caso, era la comparaci6n de los 
griegos y los romanos con la Europa moderna. La disputa alcan
z6 su apogeo en la segunda mitad del siglo XVII, con la discusi6n 
entre Smith, Turgot, y Condorcet.20 A dichos autores tambien 
!es preocupaba, como a Tuddides con los pueblos barbaros, la 

20 Yease, Rothschild, Economic Sentiments: Adam Smith, Condorcet and 
the Enlightenment, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2001, 368 p. 
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comparaci6n entre las recien encontradas sociedades america
nas y las sociedades europeas. Fue en el desarrollo de tales de
bates que la idea secular de la necesidad del "progreso material" 
empez6 a hacer su aparici6n como discurso argumentativo. 

En aquella epoca los fen6menos naturales se concebfan 
como una serie de causas y efectos desplegados sobre el tiem
po, por lo que el presente se consideraba el fruto de una con
dici6n pasada, como la semilla de la que surgirfa el futuro. 
Este esquema, proyectado a los fen6menos humanos, llev6 a 
los pensadores de la epoca a la conclusion de que lo presente 
(griego, renacentista o europeo) debfa ser mejor que lo antiguo 
(las tribus barbaras, los griegos o los naturales americanos). 

La concepci6n de la historia de la humanidad como 
un ascenso lento, gradual, uniforme y necesario hacia una 
meta fija prevalecerfa durante los siglos xvm y XIX, para en
contrar en el desarrollo material y econ6mico, resultado de 
la Revoluci6n Industrial, evidencia de su veracidad. Incluso 
otras ideas importantes del pensamiento ilustrado, como la 
igualdad, la felicidad, la fraternidad y la libertad, eran inter
pretadas siempre en el contexto de la idea del progreso. 

Entre otros, los trabajos de Smith, Turgot, Condorcet, 
los socialistas ut6picos, Comte, 21 Hegel, 22 Marx23 y Spen
cer, 24 son un testimonio de la importancia creciente que se 

21 Augusto Comee, Discurso sobre el esplritu positivo, Madrid, Alianza 
Editorial, 1980, 136 p. 

22 G.W.F. Hegel, Fenomenologla def esplritu, Mexico, Fondo de Cul
tura Econ6mica, 1966, 485 p. 

23 Karl Marx, The Portable Kart Marx, Eugene Kamenka (ed.), 
Nueva York, Penguin Press, 1983, 720 p. 

24 Herbert Spencer, Principios de sociologia, Buenos Aires, Saturnina 
Calleja, 798 p. 
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le concedi6 a partir de la ilustraci6n a la idea del progre
so. En todos estos autores, ademas, es posible distinguir el 
caracter que dicha idea asumirfa tras su secularizaci6n, es 
decir, una vez que se divorci6 de las nociones de providencia 
y divinidad propias de la tradici6n judeocristiana. Despues 
de esta transformaci6n el progreso foe entendido como un 
proceso hist6rico natural, susceptible de ser conocido y es
tudiado racionalmente. Se conserv6, sin embargo, la noci6n 
de unidad en el progreso hist6rico, la idea de que todas las 
sociedades transitan hacia un mismo punto, y las diferen
cias humanas se percibieron como diferencias de grado, no 
de esencia, hecho que prolong6 la vigencia de una discutible 
metodologfa que se sirve de la historia de un pueblo para 
documentar la historia y el futuro de otro. 

Puede constatarse la poderosa e incuestionable influen
cia de la idea del progreso en las etapas positivas de Comte25 

y en su metodologfa hist6rico-comparativa, en las leyes del 
cambio hist6rico de Marx, 26 en la teorfa evolutiva de Dar
win, 27 asi como en Spencer28 y Durkheim. 29 En casi todos 
los casos se identifica la aceptaci6n automatica de la teorfa 
de las transformaciones hist6ricas heredada y de sus postu
lados basicos, que Bock30 resume como sigue: 

25 Augusto Comte, op. cit. 
26 Karl Marx, op. cit. 
27 Charles Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relations to 

Sex, en Paul H. Barret y R.B. Freeman, The Works of Charles Darwin, t. 
XXI, Londres, Pickering & Chatto, 1989, 236 p. 

28 Spencer, op. cit. 
29 Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, trad. 

Karen E. Fields, Nueva York, The Free Press, 1995, 464 p. 
30 Bock, 1978. 
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El cambio se acepta como natural, como algo que cabe espe

rar, una caracterlstica de lo social o cultural como tales. Se in

terpreta como un proceso lento, gradual y continuo. En todas 

las series de formas sociales o culturales construidas se destaca 

el crecimiento como una cualidad de! proceso. Mientras que 

el ritmo puede variar, la sucesion permanece fija. El progreso 

se representa como direccional; hay una meta hacia la que se 

encamina [ ... )la cualidad inminente de cambio se retiene. Las 

sociedades o culturas y sus partcs se perciben como entidades 

con un potencial de crecimiento. La necesidad de encontrar 

orlgenes la dicta el juicio de que la esencia que habra de reali

zarse en el tiempo reside en la simiente. Hay una designacion, 

una hipostatizacion, de las cosas -la sociedad, la cultura, la 

ley, la propiedad, etc.-, que son vistas como poseedoras de 

una historia susceptible de ser entendida en terminos de este 

proceso de desarrollo. Por ultimo, suele pensarse, aunque no 

siempre, que el progreso, desarrollo o evolucion as{ concebidos 

acarrean un mejoramiento de la condicion humana.31 

Una de las caracterlsticas cruciales de las teorias del 
progreso del siglo XIX -y en gran medida tambien del siglo 
xx- es la estrecha relaci6n que encuentran entre el progre
so o evoluci6n social y el crecimiento econ6mico y el desa
rrollo. Los economistas clasicos, desde Adam Smith32 hasta 
David Ricardo, dieron por cierta la deseabilidad del pro
greso material y del crecimiento econ6mico. Para Marx33 el 

31 Bock, 1979, p. 66. 
32 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth 

of Nations, 2 vols., Indianapolis, Liberty Classics, 1981. 
33 Marx, op. cit. 
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panorama foe mas o menos el mismo. Los padres fundado
res de la ciencia econ6mica moderna coincidieron en que el 
desarrollo material era solo instrumental, un medio para la 
realizaci6n de lo que se consider6 era el objetivo ultimo del 
progreso social: la felicidad de los seres humanos. 

A principios del siglo xx se acentu6 el interes por el cre
cimiento y el desarrollo. Ademas del pensamiento marxista, 
e inmediatamente despues de la primera Guerra Mundial, 
la noci6n de destruccion creativa de Schumpeter34 signific6 
el primer analisis sistematico de la relaci6n entre el creci
miento econ6mico y la innovaci6n tecnol6gica. 

Durante la segunda Guerra Mundial las ciencias socia
les -junto con todas las demas areas del conocimiento cien
dfico- orientaron sus investigaciones hacia la satisfacci6n 
de las necesidades particulares de una sociedad en guerra. 
Fue asf, por ejemplo, que estas disciplinas desempefiaron 
un papel fundamental en el desarrollo del armamento y de 
algunas estrategias sociales belicas, como la persuasion y la 
propaganda, la elecci6n de objetivos militares o el recluta
miento de tropas. 

Al termino de la guerra los cientfficos sociales dirigie
ron SU atenci6n hacia metas mas padficas. Tras la devasta
ci6n producida por el conflicto, los estudios se concentraron 
en la reconstrucci6n de Europa, y dieron nuevo impulso a 
las teorfas del crecimiento y desarrollo. }unto con Europa, 
los paises del Tercer Mundo representaron tambien un reto 
para la investigaci6n y el pensamiento social, y pusieron so
bre la mesa el tema del desarrollo nacional. 

Para comprender la movilizaci6n masiva de recursos asig-

34 Schumpeter, op. cit. 
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nados al desarrollo nacional en las decadas posteriores a la se
gunda Guerra Mundial es preciso tener en mente dos factores: 
primero, el interes predominante fuera de Estados Unidos por 
el crecimiento y la ocupacion plena (en pane motivado por el 
deseo de prevenir y evitar una depresion mundial de magni
tudes catastroficas como la que siguio a la primera guerra); el 
segundo, la Guerra Frfa y su division del mundo en el marco 
de una rivalidad ideologica entre el "Este" y el "Oeste". 

La confrontacion que supuso la Guerra Frfa orillo a las 
dos grandes potencias, Estados Unidos y la Union Sovietica, 
a interesarse por "ayudar" a las naciones pobres a desarro
llarse por el camino "correcto". Sobra decir que cada poten
cia entendio la "ayuda" y el "camino correcto" de un modo 
ideol6gico distinto y antag6nico. En muchas ocasiones este 
antagonismo hizo que la ayuda se presentara bajo el rostro 
de la provision de armas y apoyo militar en las confronta
ciones locales, con frecuencia lefdas a la luz de la disputa 
polfticoideologica internacional. Cualquier forma de vio
lencia etnica, religiosa, territorial o politica era vista como 
un enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo;35 

en consecuencia, los conflictos armados se multiplicaron en 
todo el conjunto de las sociedades en vfas de desarrollo. 

Ademas de la movilizacion militar, polftica y economi
ca, la actividad cientffica y economica desempeiio un papel 
fundamental en este periodo. Gran parte del esfuerzo que 
han realizado las ciencias sociales desde la segunda guerra 
se ha centrado en la descripcion, analisis, explicacion, pre
dicci6n y orientacion de los fenomenos sociales, politicos y 

35 Javier Elguea, "Development Wars in Latin America: 1945-1989", 
International journal on World Peace, vol. VII, num. 2, 1990. 
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econ6micos segun su papel dencro de un esquema general 
de desarrollo. Este esfuerzo provey6 los recursos necesarios 
para el nacimiento de un nuevo campo de estudio: el de la 
teorfa del desarrollo social y econ6mico. 

Casi desde su aparici6n, este campo se caracteriz6 por 
la presencia de diversos marcos conceptuales antag6nicos 
y la persistencia de los mismos temas en disputa. En las seis 
ultimas decadas del siglo xx los freneticos debates trataron 
de llegar a un acuerdo sobre la forma en que se debfa defi
nir y analizar el "desarrollo social", sobre lo que significa 
ser un pafs "desarrollado" o "subdesarrollado", cuales son 
las causas del subdesarrollo, y c6mo puede evolucionar una 
naci6n hacia una posici6n polftica y socioecon6mica mas 
elevada.36 

EL CRECIMIENTO ECONOMICO MODERNO 

En la decada de los sesenca Kuznets, 37 uno de los padres 
fundadores de la teorfa del desarrollo moderno, hizo una 
contribuci6n seminal a estos debates al definir el crecimien
to econ6mico moderno como la combinaci6n encre el creci
mienco sostenido del ingreso per capita,38 el aumenco en la 
poblaci6n, y una serie de cambios estructurales fundamen
talmente econ6micos.39 Entre dichos cambios estructurales 

36 Elguea, Las teorias del desarrollo social..., op. cit. 
37 Simon Kuznets, Crecimiento economico y estructura economica, 

trad. Gustavo Barbat, Barcelona, Ariel, 1974, 434 p. 
38 Emendido como el producto nacional bruto dividido emre el total 

de habitantes. 
39 Kuznets, op. cit. 
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menciona la distribuci6n adecuada de la fuerza laboral en 
las distintas actividades productivas, la migraci6n de la po
blaci6n de las zonas rurales a las ciudades, el incremento en 
los niveles de consumo y la acumulaci6n de capital publico 
y privado. 

A pesar de que existfa alguna forma de crecimiento 
econ6mico antes de! siglo XVIII, la economfa premoderna 
produjo un incremento en el ingreso total, pero no as{ en el 
ingreso per capita, debido a las presiones que el crecimiento 
poblacional ejercfa sobre los recursos naturales limitados; 
en pocas palabras, la poblaci6n creda mas rapidamente que 
la economfa. Esta disparidad entre el crecimiento poblacio
nal y el econ6mico, junto con sus posibles consecuencias 
catastr6ficas, fueron puestas en evidencia por Thomas Mal
thus. 40 

En los inicios de! periodo de crecimiento moderno las 
economfas mas poderosas, no solo en Europa sino en Asia 
y America, tenfan aproximadamente el mismo ingreso per 
capita. Fue en el continente europeo donde comenz6 el creci
miento econ6mico moderno, aunque a un ritmo sumamente 
lento; y fueron muy pocos los pafses que experimentaron 
los cambios estructurales -a los que se refiere Kuznets-41 

antes de! siglo xx. 
Inglaterra fue el primer pals que experiment6 esta for

ma de crecimiento durante la primera mitad de! siglo XVIII, 

mientras los franceses lo vivieron hasta fines de! mismo 
siglo. Estados Unidos inici6 dicha transformaci6n a prin-

40 Thomas Malthus, Emayo sobre el principio de la poblacion, trad. 
Teodoro Ortiz, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1998, 616 p. 

41 Kuznets, op. cit. 
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cipios del siglo XIX, y no foe sino hasta mediados de ese 
siglo que paises como Alemania, Holanda, Suiza, Suecia, 
Noruega, Dinamarca, Canada y Australia tuvieron un cre
cimiento econ6mico propiamente moderno. Jap6n lo hizo a 
fines del siglo XIX, y otras naciones como Italia tuvieron que 
esperar hasta principios del siglo xx. Los ultimos paises que 
alcanzaron un crecimiento econ6mico moderno, durante la 
segunda mitad del siglo pasado, fueron, en el sureste asia
tico, Singapur, Taiwan, Corea del Sur; recientemente en 
Asia, China e India; y finalmente algunos pa{ses europeos: 
Espana e Irlanda, Grecia y Portugal y, durante la ultima de
cada Polonia, la Republica Checa, Hungrfa y Eslovenia.42 

Cabe destacar que en comparaci6n con lo sucedido en el 
siglo XIX y principios del XX, estos ultimos pafses alcanzaron 
el crecimiento econ6mico moderno de una forma notable
mente acelerada. Es posible afirmar entonces que el crecimien
to economico no solo se ha extendido por el mundo, sino que 
tambien avanza cada vez mas rapido. El promedio en las tasas 
de crecimiento durante el siglo XVIII fue de 1 %; en el XIX de 
casi 2%, y en la primera mitad del siglo xx alcanz6 3%. De 
fines del siglo pasado a nuestros dias las tasas de crecimiento 
pasaron de 6%, con el que iniciaron, a mas de 8% anual. En 
una sola generacion varios paises antes pobres como Singapur, 
Espana o Irlanda se transformaron en ricos. 

Sin embargo, el otro lado de la moneda es, como re
sultado de las diferentes fechas de "despegue" y las dis
tintas tasas de crecimiento, que hemos sido testigos de un 
aumento considerable en la desigualdad, tanto local como 
global. Hoy las diferencias economicas no solo separan a 

42 The Economist, World Report, 2005. 
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naciones que hasta hace dos siglos eran igualmente pobres; 
en muchos pa{ses el crecimiento del ingreso per capita ha 
ido acompafiado, desafortunadamente, por el crecimiento 
de la desigualdad. 

EL CONSENSO DE WASHINGTON Y EL FRACASO DE LA 

ECONOMfA 

El fin de la Guerra Frfa, simbolizado por la cafda del Muro 
de BerHn en 1989 y la consecuente desintegracion de la 
Union Sovietica, supuso el fin de una de las mayores dispu
tas alrededor del modelo ideal de crecimiento economico. 
En un lado se encontraba la alternativa comunista de una 
economfa centralmente planificada, que era practicada por 
la Union Sovietica; en el otro, la economfa de mercado de 
los estados y las democracias capitalistas. 

El desenlace del conflicto dejo a la economfa de merca
do y al neoclasicismo economico como las mejores opciones 
disponibles para promover el progreso de las sociedades y el 
desarrollo economico. La globalizacion, la liberalizacion de 
los mercados y la institucionalizacion de democracias par
ticipativas, se convirtieron en tendencias dominantes. Pero 
no por ello se dirimieron todas las disputas ni mucho me
nos se alcanzo el llamado "Fin de la Historia" en el semido 
que le diera Marx43 ni en el que le diera Fukuyama.44 

43 Marx, op. cit. 
44 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Nueva 

York, Free Press, 1992; The End of History and the Last Man, Nueva York, 
Avon Press, 1992. 
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Como sucedi6 tras la segunda guerra, el final de la 
Guerra Frfa foe testigo de nuevas facciones y divisiones en 
el seno de la economfa de mercado y el enfoque neoclasico. 
La vieja disputa de principios del siglo xx entre J.M. Key
nes45 y F.V. Hayek46 -probablemente los dos economistas 
mas influyentes de ese siglo- alrededor de la funci6n del 
gobierno en la conducci6n de la economfa, se reaviv6 en un 
legftimo esfuerzo colectivo por encontrar el camino id6neo 
a la prosperidad y el bienestar en todo el mundo. 

Desde el fin de la segunda guerra y entre los pafses en 
desarrollo, nada ha popularizado mejor los aciertos y los 
errores de la economfa que la labor de las dos instituciones 
guardianas de la economfa mundial: El Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial. Ninguna otra institu
ci6n, nacional o internacional, ha dedicado por tanto tiem
po tal cantidad de recursos al estudio y la conducci6n de 
procesos de desarrollo, primero en Europa y despues en el 
mundo subdesarrollado. Las consecuencias de sus decisio
nes y recomendaciones alcanzan a todos los pafses del mun
do, desde Argentina hasta Filipinas y Vietnam, pasando por 
Mexico y los pafses de Africa Central. 

Seda un reduccionismo injusto pensar que a lo largo 
de sus 70 afios de existencia estas instituciones han segui
do una linea espedfica en todo momento. Tanto el Banco 
Mundial como el Fondo Monetario Internacional son orga
nismos complejos donde el acuerdo es tan frecuente como 

45 Keynes, Teoria general de la ocupacion, el interes y el dinero, Mex
ico, Fondo de Cultura Economica, 1976, 334 p. 

46 F.A. Hayek, The Pure Theory of Capital, EU, University of Chi
cago Press, 1975, 464 p. 
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el desacuerdo; sin embargo, si se ha de sefialar un elemento 
siempre presente, este seria una vision evolutiva y consen
sual que proviene de la teoria economica moderna Y. de la 
experiencia de los paises mas desarrollados del orbe, que 
son, ademas, los que las dirigen; es decir, Estados Unidos y 
las economias mas poderosas de la Union Europea. 

Durante las ultimas dos decadas del siglo xx las experien
cias y la investigacion desarrollada por el Fondo Monetario In
ternacional y el Banco Mundial fueron recopiladas, analizadas 
y sistematizadas en un conjunto de conocimientos y recomen
daciones de polftica economica para el crecimiento y el desa
rrollo que se ha denominado el "Consenso de Washington". 
Esta denominacion resulta paradojica hoy dia, pues el unico 
consenso que queda en realidad es que este enfoque, en su ver
sion integral original, debe ser abandonado. 

El Consenso de Washington se formula gradualmente 
como respuesta a la crisis de la deuda en la America Latina 
de los afios ochenta. El principal interes en aquellos afios era 
lograr que los pafses deudores cumplieran sus obligaciones 
con sus acreedores, para lo cual se les recomendaba, o exi
gia, que pusieran "sus cuentas en orden", o que realizaran 
reformas polfticas espedficas como condicion para la rene
gociacion de los pagos; mas adelante esta misma formula se 
aplico en varios pafses de Asia -durante la Hamada "Crisis 
asiatica" - y en Africa. 

Formulado al comienzo de manera vaga y tentativa, el 
Consenso de Washington ha sido resumido en 10 instru
mentos de polftica macroeconomica; a saber: 

1. Disciplina fiscal y eliminacion de presupuestos de
ficitarios. 
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2. Establecimiento de prioridades para el gasto publi-
co y eliminaci6n de subsidios. 

3. Reforma fiscal. 
4. Manejo adecuado de las tasas de interes. 
5. Manejo adecuado del tipo de cambio. 
6. Polftica comercial de apertura y liberalizaci6n. 
7. Apertura a la inversi6n extranjera directa. 
8. Promoci6n de privatizaciones. 
9. Establecimiento de esquemas de desregulaci6n. 

10. Establecimiento y fortalecimiento de los derechos 
de propiedad.47 

Los objetivos econ6micos generales de estos 10 instru
mentos son, te6ricamente, el crecimiento econ6mico, bajos 
niveles de inflaci6n, una balanza de pagos equilibrada y via
ble, y una distribuci6n mas equitativa del ingreso. 

Vistas por separado, es diffcil no estar de acuerdo con 
cada una de estas recomendaciones; de hecho, tanto los ins
trumentos como los objetivos que persigue el Consenso de 
Washington pueden calificarse como un conjunto de polfti
cas macroecon6micas simples y prudentes. Sin embargo ha 
sido siempre complejo y arriesgado llevarlas a cabo. 

En resumen, pueden identificarse tres problemas esen
ciales en torno del Consenso de Washington. El primero de 
ellos es la evidente inconsistencia entre la practica y la pre
dica de los pafses que lo conforman; el segundo es un pro
blema empfrico: contradiciendo las predicciones del Con-

47 Oliver Williamson, "The Economies &fOrganization: The Trans
action Cost Approach", American journal of Sociology, num. 87, 1994, pp. 
548-577. 
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senso, los resultados de los palses en donde ha sido aplicada 
esta formula son desesperanzadores; el tercero se refiere a la 
fuerte crfrica -que analizamos en los siguientes capltulos- a 
que han sido sometidos durante los ultimos afios algunos 
fundamentos epistemol6gicos de la concepci6n de raciona
lidad en la que se apoyan tanto la economfa moderna como 
el Consenso de Washington. 

El primer problema, pues, foe el de la inconsistencia 
entre la predica de los defensores del Consenso de Washing
ton y lo que realmente practicaban en sus propios palses. La 
corrupci6n de las instituciones publicas y privadas, denun
ciada por el Consenso, no es privativa de los funcionarios de 
los palses subdesarrollados a los que dirigen sus recomenda
ciones, como han demostrado los esd.ndalos corporativos y 
financieros de principios de este siglo en Estados Unidos yen 
Europa. Mantener un deficit fiscal es tambien una practica 
comun en los palses desarrollados que suscriben el consen
so, as! como la manipulaci6n de las tasas de interes y el 
tipo de cambio; lo mismo puede decirse del proteccionis
mo a ultranza que practican en algunas areas del comercio 
internacional, como en la agricultura, donde la potencial 
liberalizaci6n de los mercados acarrearfa mayores beneficios 
a los palses mas pobres. 

En el mejor de los casos, estas contradicciones han 
desacreditado las recomendaciones y la fortaleza moral del 
Consenso de Washington. Sin embargo, conviene recono
cer que por sf mismos no constituyen una refutaci6n a las 
propuestas del Consenso; lo que resulta incuestionable
mente condenable es la corrupci6n y la incongruencia, que 
deben ser combatidas en todos lados y no se justifican bajo 
ninguna circunstancia. 
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De los tres conjuntos de problemas, los dos desaffos mas 
importances a la legitimidad practica e intelectual de! Con
senso son de naturaleza empfrica y te6rica. Permframe el lec
tor abundar sobre ellos en las siguientes secciones. 

POR QUE UNOS PAfSES PROSPERAN Y OTROS NO 

Ya lo mencione: durante las ultimas seis decadas los esque
mas explicativos de! progreso y de su falta han proliferado 
exponencialmente; a pesar de esta intensa actividad, la ma
yor parte de las explicaciones, incluso sobre el mismo pais 
o regi6n, resultan contradictorias e inconsistentes entre si, 
y no han logrado producir una teorfa aceptada sobre el pro
greso de las sociedades. 

De hecho, ni siquiera queda claro que es lo que nociones 
como "progreso" o "desarrollo" significan para los distintos 
enfoques; como veremos, esta es la mayor dificultad que 
enfrenta la disciplina. El hecho de que exista un intenso de
bate sobre que factores contribuyen al desarrollo y cuales no 
es una sefial clara de que el tema central de las discusiones 
no se ha definido de manera integral y suficiente. Quisiera 
ahora describir algunas de estas inconsistencias te6ricas. 

La concepci6n econ6mica mas antigua sostuvo que el 
desarrollo depende de la posesi6n y utilizaci6n de abundan
ces recursos naturales; sin embargo en el siglo xx algunas 
naciones exitosas como Alemania, Jap6n, Suiza, Italia, Co
rea, Singapur y Hong Kong, cuentan con recursos naturales 
muy limitados, o tan escasos que se han visto en la nece
sidad de importar la mayor parte de sus materias primas. 
Otros te6ricos entendieron el desarrollo como el resultado 
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de mano de obra barata y abundante; no obstante, naciones 
como Suecia, Suiza, Alemania y Japon han prosperado con 
salarios altos y escasez de trabajadores. De hecho, la habi
lidad de estos paises para progresar a pesar de sus salarios 
altos ha sido envidiada por muchos. 

Otras concepciones alternativas han entendido el desa
rrollo como un fenomeno puramente macroeconomico; es 
el caso de los adherentes al Consenso de Washington, que 
subrayan variables como la estabilidad macroeconomica, el 
tipo de cambio, las tasas de interes y el deficit gubernamen
tal. Sin embargo varias naciones han progresado haciendo 
caso omiso a estas recomendaciones. De nuevo encontra
mos a Japon, Italia y Corea, que crecieron con presupues
tos publicos deficitarios; Alemania y Suiza progresaron con 
monedas sobrevaluadas, e Italia y Corea han mejorado sus 
estandares de vida con tasas de interes altas. China, por su 
parte, ha mostrado que es posible el desarrollo con una mo
neda subvaluada, como hasta hace muy poco era la suya. 

Estos paises pusieron en entredicho la necesidad de 
seguir las formulas de! Consenso, aunque el reto para la 
doctrina vino de la desalentadora evidencia empfrica que 
arrojaron los paises que practicaron sus recomendaciones. 

Desde sus inicios, Dornbusch48 apunto hacia la expe
riencia de Mexico y Bolivia en la decada de los ochenta, 
donde el crecimiento economico acelerado, despues de afios 
de aplicar los programas de estabilizacion propuestos por el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sim-

48 Rudiger Dornbusch, The Open Economy Tools for Policy Makers 
in Developing Countries, Nueva York, World Bank-Oxford University, 
1984, 428 p. 
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plemente no se ha presentado. Durante la decada de los no
venta Argentina era considera un caso ejemplar de! exito de! 
Consenso de Washington; entre 2002 y 2005, en cambio, 
se convirti6 en la evidencia mas contundente de su fracaso; 
en esos afios Argentina declar6 la moratoria de pagos sobre 
deuda soberana mas grande de la historia. 

Freme a estos casos, los defensores de! Consenso vieron 
-probablemente con cierto grado de raz6n- la necesidad 
de considerar la contribuci6n negativa de polfticos y ser
vidores publicos incompetentes o corruptos. Pero esto no 
hace sino evidenciar el limitado poder de predicci6n, o las 
explicaciones ad hoc de una teorfa que ignor6 variables de 
importancia. De la misma forma, el control de la inflaci6n 
y la atracci6n de capital en Africa, America Latina, Europa 
de! Este y algunos lugares de Asia resultan ser polfricas eco
n6micas mas complejas y mas diffciles de poner en practica 
que lo anticipado por los te6ricos desde Washington. 

Una vez mas, las numerosas definiciones de progreso 
y desarrollo econ6mico subrayan el problema conceptual 
de esta disciplina: ~que entendemos por "desarrollo"? o, de 
manera concreta, ~que entendemos por "naci6n desarrolla
da"? Sorprenden la frecuencia y facilidad con que se em
plean estos terminos dada la falta de una definici6n clara, 
que en ocasiones se extrafia incluso en quienes mas recurren 
a ellos. 

Algunos sostienen que el desarrollo se hace evidente en la 
capacidad de un pals para competir en el mercado internacio
nal ofreciendo precios bajos. ~Como es posible entonces que 
naciones como Francia y Estados Unidos hayan disfrutado de 
recientes avances en sus estandares de vida basando su estrate
gia de crecimiento en monedas fuertes, y salarios y precios al-
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tos? Al estudiar estos y otros pafses uno llegarfa a la conclusion 
de que la habilidad de una nacion para competir con precios 
altos en los mercados internacionales puede ser un mejor obje
tivo de desarrollo. Abordare con mayor detalle el punto en el 
cuarto capftulo; baste ahora mencionar que esta capacidad pa
rece depender mucho mas de la calidad de su capital humano 
y social, que de su acceso a materias primas. 

Hay tambien quienes sostienen que una balanza co
mercial positiva es evidencia del desarrollo de una nacion. 
Desde la posguerra Suiza ha mantenido un precario balan
ce comercial, e Italia y Estados Unidos han sufrido deficit 
comercial cronico por largos periodos; sin embargo los tres 
pafses han disfrutado de crecimiento sostenido en su ingre
so nacional. Por el contrario, muchas naciones "en vfas de 
desarrollo", como Mexico o Argentina, han logrado mante
ner el equilibrio en su balanza comercial sin alcanzar tasas 
de crecimiento aceleradas o suficientes. 

Las mismas contradicciones empfricas se encuentran en 
las estrategias para el crecimiento del porcentaje de expor
taciones o la creacion de empleo; ambos son, aparentemente, 
objetivos deseables, pero hay ejemplos de paises, como Ale
mania, que han crecido al mismo tiempo que reducen su 
porcentaje total de exportaciones, o con altas tasas de des
empleo, como Espana. Cada una de estas estrategias dice 
algo acerca del estado de la polftica economica en cada pals, 
pero no se relacionan directamente con la capacidad soste
nida de creacion de prosperidad en una nacion. 

Recientemente muchos argumentan que el progreso y el 
desarrollo econ6mico se encuentran fuertemente influidos 
por las polfticas publicas gubernamentales mediante la re
gulacion de la polfrica industrial. Entre las estrategias clave 
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que describen se encuentran la definici6n de objetivos eco
n6micos, el proteccionismo, la promoci6n de exportaciones 
y los subsidios dirigidos. Parte de la evidencia que ofrecen 
proviene de industrias como la automotriz y metalmed.ni
ca, la del acero, de construcci6n de barcos, de la rob6tica, de 
semiconductores y para el desarrollo de software en pafses 
como Estados Unidos, Alemania, Corea y Jap6n. 

De manera contraria, los opositores a esta postura re
cuerdan que estas mismas polfticas de intervencionismo gu
bernamental fracasaron en la Italia de la posguerra; a pesar 
de ello los italianos fueron capaces de convertir a su pafs en 
una potencia exportadora a la altura de Jap6n o Corea, con 
los mismos o mejores estandares de vida. Mas aun, incluso 
entre los "tigres asiaticos" la intervenci6n gubernamental exi
tosa y significativa ha sido mas bien la excepci6n que la regla, 
y existen varios ejemplos de fracasos rotundos: la aviaci6n y 
el desarrollo de software en Jap6n, la industria qufmica, la 
fabricaci6n de maquinaria y la biogenetica en Corea. Desde 
este enfoque se reconoce que los gobiernos son actores en los 
procesos de desarrollo, pero que rara vez son su causa. 

Finalmente, una explicaci6n reciente y popular atri
buye el exito de algunas naciones a la competitividad y la 
capacidad productiva de sus empresas y sus trabajadores; se 
habla en especial de la etica del trabajo, la innovaci6n y los 
estilos de administraci6n para incrementar la productivi
dad en las empresas estadunidenses de los cincuenta y de los 
noventa, asi como en las empresas japonesas de los ochenta. 
El problema con esta explicaci6n es que rara vez la combi
naci6n de factores que hace a una empresa mas competitiva 
y productiva es exportable a otra empresa, ni siquiera de la 
misma nacionalidad; por ejemplo, los esquemas producti-
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vos de las empresas italianas serfan impensables en Alema
nia, y lo mismo puede decirse en sentido inverso. 

Ninguna de estas explicaciones sobre el desarrollo eco
n6mico es completamente satisfactoria. Cada una contiene 
una porci6n de verdad, pero ni todas sus verdades pueden 
ser integradas en forma coherente, ni ninguna sobrevive in
tacta a un escrutinio detallado. 

Es evidente, un siglo despues de! surgimiento de la 
disciplina, que el problema de! progreso y el desarrollo son 
fen6menos donde interviene un mayor y mas complicado 
mimero de variables de lo que crefamos. Sobresale, entre 
todas las variables consideradas, la convergencia acelerada 
de las distintas economfas y sociedades de! mundo hacia un 
solo modelo liberal. A este fen6meno de convergencia se le 
ha denominado globalizacion. 

GLOBALIZACJ6N: LA LIBERTAD Y EL DESARROLLO 

En las ultimas dos decadas ha ido cobrando fuerza un im
portante debate alrededor de una serie de preguntas sobre 
el desarrollo y su relaci6n con la globalizaci6n que resultan 
de interes para casi todo el mundo: (Que tanto hemos real
mente progresado los seres humanos como resultado de la 
globalizaci6n? Y, si ha habido progreso, (quien se ha benefi
ciado? (Son la globalizaci6n y el desarrollo un juego donde 
unos cuantos ganan; un juego cuyo resultado son unos po
cos millones de pr6speros ganadores y miles de millones de 
perdedores empobrecidos? En pocas palabras: ~realmente 
son la globalizaci6n y el desarrollo la !lave para el mejora
miento general de la condici6n humana? 
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Los defensores de la globalizacion o liberalizacion la 
ven como una solucion a los problemas de la pobreza y el 
bienestar porque consideran que estimula el desarrollo y 
eleva los estandares de vida en todas panes. Sus plantea
mientos aseguran que una economfa integrada globalmente 
puede llevar a una mejor distribucion del trabajo entre los 
paises, ya explotar las ventajas de cada uno de manera com
petitiva: bajos salarios, geograffa, mano de obra, recursos 
naturales, tecnologfa, cultura. Desde una perspectiva mul
tinacional, la globalizacion dejarfa que las empresas y sus 
gobiernos aprovecharan mayores economfas de escala, y el 
capital podrfa moverse facilmente a traves de las diversas 
redes globales a cualquier pais que ofreciera proyectos de 
altos rendimientos. 

Por otro lado, los opositores a la globalizacion man
tienen dos perspectivas negativas y en ocasiones contra
dictorias. Los "globalifobicos" del mundo subdesarrollado 
argumentan que la globalizacion es la nueva cara de un im
perialismo antiguo, en el que las economfas mas poderosas 
dominan tanto los mercados como la cultura de los paises 
en desarrollo. Por su cuenta, en el mundo desarrollado los 
criticos de la globalizacion predicen efectos catastr66cos 
como consecuencia de la competencia internacional. Esta, 
dicen, presionara a los paises en desarrollo a reducir los sala
rios de sus trabajadores y promovera el deterioro ambiental 
y el agotamiento de los recursos naturales. 

En mi opinion, si la globalizacion es estrictamente el pro
ceso de liberalizacion y apertura de una economfa al comercio, 
los flujos de capital y la migracion, es inevitable que en cor
to plaw eliminara algunos empleos y afectara a los paises y 
empresas menos competitivos. Hay evidencia empirica de que 
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esto ya ha ocurrido.49 Sin embargo es tambien evidence que la 
globalizacion de una sociedad puede mejorar los estandares de 
vida, incluso entre los mas pobres, como ha ocurrido reciente
mente en India y China, donde en las ultimas dos decadas ha 
rescatado a 400 millones de personas de la pobreza extrema.50 

Pero para que la globalizacion produzca este tipo de resultados 
positivos se requiere la aplicacion de politicas publicas adecua
das, la inversion en el desarrollo de! capital humano y social, y 
el fortalecimiento de instituciones que favorezcan la coordina
cion y organizacion de todos los que intervienen en el proceso. 
Lograda la convergencia de estas variables, el crecimiento ace
lerado y el progreso social ocurren rapidamente. 

El sentido mas amplio y ambicioso en que debemos en
tender la globalizacion y el desarrollo es el de la liberacion. 
El desarrollo puede ser visto, siguiendo la argumentacion 
de Sen,51 como el proceso de expansion de las libertades 
reales que las personas pueden disfrutar. En mi opinion, la 
libertad fundamental a la que esto se refiere es la de perse
guir el bienestar y la realizacion personal, segun lo defina 
cada quien de acuerdo con sus creencias, valores e intereses 
propios. La expansion y consolidacion de la libercad resulta 
ser, desde esta perspectiva, canto el medio como el objetivo 
ultimo de! desarrollo. 

En este sentido, el desarrollo implica, necesariamente, 
la remocion de los obstaculos a la libertad: el autoritarismo, la 

49 The Economist, 1 de sepciembre, 2006. 
so Jagdish Bhagwaci, In Defense of Globalization, Nueva York, Ox

ford University Press, 2004, 320 p. 
" Amarcya Sen, Development As Freedom, Nueva York, Anchor, 

2000, 384 p. 
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represi6n, la imolerancia y la pobreza, la inseguridad, la falta de 
oportunidades econ6micas y educativas, la privaci6n mate
rial, social y espiritual. Las instituciones, en tanto fungen 
como garantes de estas libertades, hacen posible la parti
cipaci6n de individuos en las decisiones sociales y politi
cas que promuevan el progreso; de ahl la importancia que 
adquieren la calidad y la solidez de las instituciones para el 
desarrollo de una sociedad. 

Con oportunidades sociales, econ6micas y poHticas ade
cuadas, los individuos pueden efectivamente definir por sf 
mismos sus metas de autorrealizaci6n y facilitar asf el dialogo 
y la cooperaci6n como medios necesarios para la consecu
ci6n de! bienestar social promovido y basado en la libertad. 

Hay pafses que a principios de! siglo XX! parecen man
tenerse en una concepci6n dclica y prehist6rica de! tiempo. 
El eterno retorno de la pobreza, el hambre, la enfermedad 
y la violencia, parecen ser una realidad de la que sus habi
tantes no logran escapar. Por otra parte, hay un conjunto 
menor de pafses, como Corea de! Sur, Singapur, Irlanda y 
Portugal que, siguiendo el ancestral ejemplo de los n6ma
das hebreos, han aprendido aver el tiempo como una opor
tunidad de progreso y desarrollo. La experiencia de estos 
palses ha demostrado que basta una sola generaci6n de seres 
humanos para enfrentar y veneer los retos mas apremiantes 
que suponen la pobreza y el subdesarrollo. 

Despues de mas de cien afios de imeres sistematico por 
el progreso y el desarrollo es importante evaluar y reconside
rar ad6nde nos ha llevado el estudio de este tema. Es preciso 
describir cual es el saldo de la rivalidad entre los distintos 
marcos conceptuales en sus aplicaciones pcicticas, y deter
minar que nos puede ensefiar la historia de dicha rivalidad 
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acerca de la naturaleza del desarrollo social y el crecimiento 
econ6mico en la transformaci6n real de las sociedades. 

La clave para alcanzar mejores niveles de bienestar social 
y realizacion individual -eje central de este libro- orbita alre
dedor del interes fundamental por entender y dirigir el esfuer
zo mental consciente que hacen los seres humanos por reducir 
la incertidumbre y controlar su destino. 

Estos avances pueden integrarse en tres conjuntos de 
variables mas o menos simples: primero, la creaci6n y dis
tribuci6n de la riqueza espiritual -resguardada en los siste
mas progresivos de creencias e fntimamente asociada a la 
capacidad mental y cognitiva de los individuos-, elemento 
indispensable para la organizaci6n y cooperaci6n entre los 
miembros de una sociedad; segundo, la elaboraci6n de po
Hticas publicas adecuadas que den certidumbre y fomenten 
la libertad, la educaci6n y la productividad, y como conse
cuencia de lo anterior, la creaci6n y consolidaci6n de insti
tuciones que aseguren el orden y la continuidad. El examen 
de estos tres grandes temas constituye el contenido de los 
siguientes capltulos. 





I. ~EL MISTERIO DEL DESARROLLO? 

La autorrealizaci6n es un proyecto personal crea
tivo, de crecimiento individual, que requiere 
el compromiso en la lucha por crear un mundo 
mejor. 

R. FOGEL52 

Desde los dfas de Rousseau53 surgi6 en el pensamiento occi
dental una vision rom:intica de la pobreza que cobro fuerza 
durante el romanticismo decimon6nico. Tambien conocida 
como el mito de! buen salvaje, imaginaba el pasado de la 
humanidad, antes del desarrollo y el progreso de la civiliza
cion, como un estado sensual de paz natural, libre de atadu
ras sociales y moralismos e inmerso en un mundo pristino 
y sin contaminacion. 

Esta vision rom:intica ocultaba los aspectos mas des
agradables de la pobreza y no reconoda la incertidumbre en 
que habfa vivido la humanidad durante la mayor parte de 
su historia. El temor a los fen6menos naturales, las plagas y 

' 2 Robert Fogel, The Escape from Hunger and Premature Death, 
1799-2100, EU, Cambridge University Press, 2004, 126 p. 

' 3 Jean-Jacques Rousseau, The Basic Political Writings, Indianapolis, 
Cress D.A., 1987, 227 p. 

61 
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las hambrunas que periodicamente diezmaron poblaciones 
enteras, los elevados Indices de mortandad -que daban a un 
nifio la misma posibilidad de morir a los cinco afios que 
de seguir viviendo-, y los desastres causados por los seres 
humanos con las guerras, son todos ellos un recordatorio de 
la fragilidad humana. 

Desde el momento en el que surge la vida humana en
frenta las consecuencias de una incertidumbre inhumana. 
La historia de todas las civilizaciones, la historia misma de! 
progreso de la humanidad, es una historia de constantes es
fuerzos por reducir esa incertidumbre, muchas veces fatal, 
hasta hacerla manejable, al aumentar nuestra capacidad de 
anticipar el futuro. 54 

En esta ancestral lucha la humanidad ha recurrido a la 
mas poderosa de SUS herramientas de anticipacion de la rea
lidad: su excepcional capacidad mental y cognitiva, que le 
permite convertir sus experiencias en ideas y conocimien
tos a partir de la observacion, la imitacion, el aprendizaje y 
la comunicacion. Mas que ninguna otra cosa, el exito de la 
humanidad ha dependido de su asombrosa capacidad para 
organizar el conocimiento en forma de sistemas de creen
cias que reduzcan la incertidumbre, tanto de la naturaleza 
como de! comportamiento humano, y sean empleados para 
constituir comunidades cooperativas que beneficien a sus 
integrantes. 

54 Siguiendo a Knight, empleo el termino incertidumbre como con
dici6n en que no es posible asignar ninguna probabilidad al resulcado de 
una acci6n, y riesgo como condici6n en que es posible asignar probabili
dades a los resultados. 
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En realidad, por siglos la humanidad ha tenido mas fra
casos que exitos en esta lucha milenaria. Cualquier recuento 
hist6rico es un resumen de la falibilidad persistente de los 
seres humanos ante la incertidumbre, la enfermedad, el des
orden social y la guerra. Sin embargo, y por pocos que sean, 
los aciertos del ser humano han tenido enormes consecuen
cias positivas que perduran hasta la fecha. Recientemente 
en nuestra historia evolutiva, algunos pueblos han logrado 
reducir sustancialmente la incertidumbre y han prosperado 
en una forma y un grado inimaginables hace unas cuantas 
generaciones. A pesar de que estos aciertos se han generali
zado y extendido a muchas sociedades, tambien han creado 
brechas de desigualdad como no se habfan presentado antes 
en la historia de la humanidad. 

En consecuencia, durante los ultimos 100 afios, cien
tfficos y practicantes se han hecho una pregunta de manera 
casi obsesiva: (por que muchos pafses son todavfa tanto mas 
pobres que otros? En otras palabras, (por que el progreso ha 
beneficiado s6lo a algunos seres humanos? Y, en la medida 
en que el desarrollo humano y el enriquecimiento material 
resultan imprescindibles para erradicar o disminuir los peo
res aspectos de la pobreza, (que podemos hacer para que los 
pafses pobres se desarrollen mas rapido? 

En estos primeros afios del siglo XXI el problema central 
es que cada vez mas gente vive hambrienta, invadida por pa
rasitos, analfabeta y forzada a caminar kil6metros diariamente 
para obtener agua potable; ademas, su desigualdad respecto a 
los habitantes de los pafses desarrollados sigue creciendo en 
forma sin precedentes. Algunas comparaciones, aunque ofen
sivas, resultan ilustrativas: una vaca en la Uni6n Europea, por 
ejemplo, recibe un subsidio oficial anual que representa casi el 
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doble de! ingreso per capita de India en 2006 y varias veces el 
de los pafses mas pobres de! Sahara africano. 55 

Cabe recordar que la pobreza en sf misma no es un fe
n6meno reciente. A pesar de que el llamado crecimiento eco

nomico moderno comenz6 hace ya tres siglos, fue apenas en 
el siglo xx cuando las naciones mas desarrolladas de! planeta 
alcanzaron altos niveles de prosperidad. Se estima que has
ta 1820 cerca de 84% de la poblaci6n mundial vivfa en las 
mismas condiciones de pobreza. Durante el siglo XIX cientos 
de millones de personas en todo el mundo, tanto en las ciu
dades como en las zonas rurales, sufrfan de malnutrici6n, de 
enfermedades, y sus expectativas de vida eran muy cortas. 

Por lo tanto no debemos olvidar que durante todos los 
estadios hist6ricos previos la mayorfa de las personas su
fri6 de pobreza extrema, y sus vidas fueron -como deda 
Hobbes- diffciles, crudes y cortas.56 Sin embargo, durante 
los ultimos cien aiios naciones enteras lograron eliminar la 
pobreza extrema y entrar en una etapa de prosperidad y de
sarrollo sin precedentes. ~Como lo lograron? 

POBREZA Y DESIGUALDAD EN EL SIGLO XX! 

Desde 1700 el progreso material ha seguido de manera es
table un curso ascendente, que se ha acelerado en algunos 

55 Pranab Bardhan, Scarcity, Conflicts, and Cooperation. Essays in the 

Political and Institutional Economics of Development, Cambridge, Mass., 
The MIT Press, 2005, pp. 252 y 254. 

56 Thomas Hobbes, Leviathan, Nueva York, Penguin Classics, 1982, 
736 p. 
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paises. Esta aceleraci6n en los cambios ha producido un 
desfase cada vez mayor entre las transformaciones politicas 
y tecnol6gicas y la capacidad de las sociedades para ajus
tarse a ellas. La consecuencia grave e importante de dicho 
desfase ha sido la enorme desigualdad en la distribuci6n de 
oportunidades para el desarrollo humano y para el creci
miento econ6mico en todos los paises del orbe. 

La pobreza y la desigualdad son problemas afiejos y 
relativos; sin embargo ni su antigiiedad ni su relatividad 
las vuelven excusables, tras considerar la cantidad de pai
ses que ban logrado eliminarlas casi completamente. A 
partir de dicha evidencia la erradicaci6n de la pobreza ha 
dejado de ser una utopia; aunque siga siendo una realidad 
abrumadora, el desarrollo y la prosperidad ban dejado de 
ser un misterio. 

Debemos comenzar por reconocer las inmensas ga
nancias materiales que se ban obtenido en casi todo el 
mundo durante los ultimos cien afios como resultado del 
crecimiento econ6mico y los avances medicos. La expec
tativa de vida esta cerca de duplicarse y la mortalidad in
fantil se ha reducido de manera considerable, incluso en 
los paises pobres. El nivel de mortalidad infantil en Italia 
antes de la segunda Guerra Mundial era tan alto como el 
que actualmente tiene Uganda. En 1860, los ingresos per 
capita de los paises desarrollados de hoy fluctuaban entre 
1 300 y 3 200 dolares a precios de hoy, el mismo rango 
de ingresos que existe actualmente en Ghana y Rumania. 
Todavia mas: la tasa de mortalidad infantil en Rumania 
es hoy de 2% y la de Ghana de 7%, mientras queen 1860 
la mortalidad infantil era de 14% en Suecia y de 26% en 
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Austria, actualmente dos de los pafses mas desarrollados 
del mundo.57 

Es importante reconocer tambien que a pesar de estos 
avances en algunas partes del mundo, la pobreza extrema 
continua devastando innecesariamente la vida de millones 
de seres humanos. Aproximadamente la cuarta parte de la 
poblaci6n mundial vive hoy en condiciones de pobreza ex
trema: malnutrici6n, ignorancia, epidemias, enfermedades 
y violencia, son la realidad cotidiana para miles de millones 
de personas. 

El desperdicio de la inteligencia y la capacidad cogni
tiva por falta de alimentaci6n y educaci6n afecta a las per
sonas que tienen que vivir con menos de dos d6lares por 
dfa,58 incluyendo a mas de 80% de los nifios en el mundo. 
Es evidente que la baja expectativa de vida, la falta de acceso 
a agua potable, el analfabetismo y la mortalidad infantil 
influyen directamente y de manera negativa sobre la capaci
dad productiva e impiden el desarrollo.59 Esto constituye el 
drculo vicioso de la pobreza y el subdesarrollo en decenas 
de paises, desde Asia hasta Africa, pasando por America 
Latina. 

57 Amartya Sen, Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and 
Deprivation, Nueva York, Oxford University Press, 1981, 270 p. 

58 Desde los trabajos de Martin Ravallion la lfnea de la pobreza ex
trema fue definida como la de aquellas personas que sobreviven con un 
d6lar al dfa. Esta medida estaba relacionada con la cantidad de calorfas 
que una persona pobre consumfa (menos de 2000 calorfas) por dla. Desde 
entonces el Banco Mundial adopt6 y populariz6 esta medida de pobreza. 

59 Bjorn Lomborg, Global Crises, Global Solutions, EU, Cambridge 
University Press, 2004, 670 p.; Jeffrey Sachs, op. cit. 



iEL MISTERIO DEL DESARROLLO? 

HAMBRE, PLAGAS, GUERRA Y MUERTE: EL PROBLEMA DE LA 

POBREZA MATERIAL 

67 

La pobreza y la desigualdad suelen definirse a partir de algu
na forma de carencia material o econ6mica. Los economis
tas y otros cientlficos tienden a concebir las brechas sociales 
y la desigualdad en terminos de bienes materiales, como el 
alimento, el vestido, la vivienda, las medicinas o el dinero; 
actualmente ser pobre significa estar privado de estos bienes 
esenciales y tangibles. En consecuencia, hasta ahora la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad ha tornado formas fisicas 
y materiales: hospitales, caminos, fabricas, refinerias, ciuda
des industriales, plantas de generaci6n de energia y todo el 
arreglo de canales de distribuci6n que favorecen la creaci6n 
de mercados y el crecimiemo econ6mico. 

Como expuse en la introducci6n, hasta fines de la se
gunda Guerra Mundial no existia una explicaci6n aceptada 
por la generalidad acerca del llamado "misterio del desarro
llo"60 ni por lo tanto consenso alguno sobre las soluciones 
al problema de la pobreza y la desigualdad en el mundo. El 
crecimiento y el desarrollo eran enigmas sin resolver. 

Durante los ultimos 100 aiios se han hecho grandes 
esfuerzos en esta materia y se han puesto en practica diver
sas f6rmulas te6ricas de toda indole: desde las teorias de la 
modernizaci6n y la dependencia hasta varias formas de cor
porativismo, autoritarismo burocratico, socialismo e indi
genismo, pasando por el "consenso" de Washington, y mas 
recientemente el de Copenhague.61 Incluso se ha recurrido 

60 Helpman, op. cit. 
61 Lomborg, op. cit. 
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a las revoluciones armadas y a la violencia organizada, que 
solo han agravado la situaci6n. 62 

Fue apenas durante las ultimas decadas de! siglo xx cuan
do algunos palses subdesarrollados lograron dar pasos acele
rados en sus tasas de crecimiento y en la reducci6n de la po
breza y la desigualdad. Algunos de ellos lograron en una sola 
generaci6n convertirse en palse$ desarrollados, un hecho que 
-debo subrayar- no tiene precedentes. Gracias a la experiencia 
de una decena de palses hoy podemos estudiar el crecimiento 
econ6mico y el desarrollo social en los palses pobres y propo
ner mejores soluciones a SUS problemas mas apremiantes. 

Si la paradoja de la desigualdad moderna -es decir, la 
prosperidad rodeada de pobreza- no se explica por la anti
giledad de los pueblos ni por la raza o la geograffa, tampoco 
se explica exclusivamente por las condiciones econ6micas 
o las formas de gobierno. ~ Cuales son entonces sus causas 
reales?, ~c6mo puede combatirse o erradicarse?, ~c6mo es 
que algunos palses han logrado escapar de! drculo vicioso 
de esta paradoja? Y, sobre todo, ~que podemos aprender de 
estos casos exitosos? 

Desafortunadamente las explicaciones mas comunes y 
aceptadas de! fracaso de los pafses en su prop6sito de su
perar la pobreza se enfocan en los defectos de los pobres: 
la ignorancia e incompetencia de los pueblos que -se pre
supone- estan detras de la corrupci6n y la incapacidad de! 
gobierno para crear las instituciones s6lidas y confiables ne-

62 Javier Elguea, Las teorlas de/ desarro/lo ... , op. cit.; "Development 
Wars ... " op. cit.; "Wars in Latin America", International journal on World 

Peace, vol. VIII, num. 3, 1991; Globalization and Development: Partners 

or Competitors?, California, STS Nexus-Santa Clara University, 2003. 
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cesarias para el combate a la pobreza. En este sentido, una 
conclusion de este libro es que es importante ir mas alla 
de este tipo de explicaciones simplistas y emender que las 
instituciones, en cualquier pafs del mundo, no son mas que 
construcciones mentales que dependen en primera instan
cia de la capacidad heurfstica y cognitiva de los sistemas de 
creencias, que a su vez promueven o inhiben el surgimiento 
de virtudes sociales y de riqueza en los pueblos. 

Desde nuestra aparicion los seres humanos nos hemos 
representado el mundo por medio de esquemas mentales, 
lenguajes y sistemas de creencias; como explicare detalla
damente mas adelante, las distintas formas de representacion 
mental dirigen y limitan nuestro comportamiento a partir 
de las interpretaciones que hacemos del mundo. 

De la misma forma, las instituciones no son mas que 
los repositorios de la riqueza -o la pobreza- heurfstica de 
estos sistemas internos de creencias, por lo que el cambio 
institucional se debe entender como un proceso gradual de 
transformaciones en los modelos mentales de las personas y 
en los sistemas de creencias que sustentan los acuerdos en 
una comunidad. De esta manera, el exito o fracaso de la 
estructura institucional de una sociedad refleja inevitable
mente la utilidad de las creencias y el conocimiento acumu
lados a lo largo de! tiempo. 

La lentitud o el fracaso de este proceso de transferencia 
de conocimiento y de la difusion de creencias progresivas y de 
virtudes sociales explican tanto la riqueza como la desigual
dad, y nos dejan con la abrumadora conclusion de que el 
sufrimiento de los miles de millones de pobres en el mundo 
de hoy es inmensurable, innecesario, y a pesar de algunas 
opiniones en sentido contrario, no beneficia a nadie. 
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En la medida en que -como se puede ver- la pobreza 
es mas destructiva aun de lo que las simples estadisticas de
mogr:ificas y econ6micas muestran, estas lecciones adquie
ren un car:icter urgente. Adem:is de la pobreza material que 
destruye cuerpos debido al hambre, la enfermedad y la vio
lencia, hay otra pobreza que socava el :inimo y el espiritu de 
los pueblos, y que es -en el fondo- el origen de la mayorfa 
de las formas de pobreza; me refiero a una que no siempre se 
puede medir, pero que se puede sentir y comprender aunque 
uno no la haya vivido. Es la pobreza que aniquila las aspira
ciones de una persona, sus expectativas, su confianza y sus 
esperanzas, y que hace imposible la busqueda del bienestar 
social y de la realizaci6n individual; es en pocas palabras la 
pobreza espiritual. 

IGNORANCIA Y DESCONFIANZA: 

EL PROBLEMA DE LA POBREZA ESPIRITUAL 

El eje central de este libro es el an:ilisis del problema de la 
creaci6n y distribuci6n de la capacidad mental, cognitiva e 
intelectual, y de las virtudes sociales, que Haman~ "riqueza 
espiritual".63 A lo largo de este trabajo insistire en que el 

63 Utilizare el termino "riqueza espiritual" co mo sin6nimo de la suma 
de! capital humano y de! capital social, sin ninguna relaci6n con lo religioso 
o metaflsico. Estoy conscience de que el termino puede lo mismo atraer que 
perturbar a ciertos lectores; de hecho, mi incenci6n al usarlo es provocar 
a todos. Es importance subrayar, ademas, que este no es un libro sobre la 
relaci6n encre la religi6n y el desarrollo, sino de ciencia y filosofla aplicada. 

Fue probablemente Rousseau el primero en secularizar el "vocabu
lario espiritual" y en hablar de! alma como el repositorio de la idencidad y 
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desarrollo mental y las capacidades cognitivas individuales, 
asf como las cualidades de los conjumos de modelos men
tales o sistemas de creencias colectivos que los seres humanos 

el intelecto. La Mettrie lleg6 incluso a sugerir que el alma no era mas que 
la suma total de las partes corporales, afirmaci6n con la que muchos cog
nitivistas contempor:ineos estarian de acuerdo. Como el resto de los 616-
sofos de la Ilustraci6n, estos pensadores cuestionaron radicalmente uno 
de los principios mas antiguos del pensamiento occidental: la separaci6n de 
el espfritu y la materia, de la mente y el cuerpo. 

En el contexto de este libro, y remontandome a los orfgenes de! 
termino en el periodo de la Ilustraci6n, el espfritu no es mas que el en
tendimiento racional, lo que Kant llam6 geist y Descartes defini6 como 
"el lugar en el que residen el pensamiento, el intelecto y la raz6n". Pen
samiento, conciencia, intelecto y raz6n son para ellos sin6nimos de es
plritu. 

Mas cercanos a la intenci6n de este libro, Berkeley y Locke trataron 
de enriquecer el uso del termino "espiritu" y ucilizaron tambien el de 
"mente" (mind) para diferenciarlo de las en aquel entonces discutidas 
"sustancias incorp6reas": "angeles, demonios y las almas de los difun
tos ... , de las cuales -nos advierten- carecemos de noticias ciertas". Al 
usarlo su intenci6n era "ir al encuentro en la conciencia humana de datos 
adecuados y ciertos en la naturaleza y en el mundo, para ir hacia la construc
cion de la historia". Partiendo de esta tradici6n iniciada por los fil6sofos de la 
Ilustraci6n, por riqueza espiritual me refiero en este libro al conjunto de 
elementos, caracteristicas y capacidades mentales y sociales, no materiales 
ni ffsicas, que son determinantes en el bienestar material e inmaterial de 
los seres humanos. 

En el sentido que la Ilustraci6n le dio, la espiritualidad tiene varias 
facetas. El uso de la raz6n y la claridad de prop6sito, la honestidad, la 
lealtad, e incluso la religiosidad estarfan casi en cualquier lista de aquella 
epoca. Algunos mas, como Montesquieu, afiadieron elementos politicos 
y sociales como la tolerancia, la justicia y la igualdad. 

Durante los siglos XIX y xx el termino "espfritu" foe gradualmente 
remplazado por el de "mente", aunque con frecuencia ambos han sido uti-
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emplean para antidpar el mundo y actuar en el, ocupan el 
lugar mas importante de este grupo de recursos memales o 
espirituales que llamamos capital humano, y que son, a mi 
juicio, un requisito de los demas recursos sociales, como la 
capacidad de organizacion, la cooperacion, la confianza y el 
altruismo, que constituyen lo que conocemos como capital 
social. 

En otras palabras, como un resultado de la adquisi
cion de capacidades mentales o cognitivas individuates surgen 
tambien las virtudes sociales, que son, en orden progresivo, 
la reciprocidad condicionada, la capacidad de sociabilidad 
espontanea, la cooperacion, la confianza y el altruismo. To
das estas virtudes desempefian un papel fundamental en la 
constitucion y funcionamiento de comunidades eficientes 
para la resolucion de sus problemas y la creacion de pros
peridad. Finalmeme encomramos tambien valores como la 
legitimidad o autoridad moral, la conducta etica, la empa
tfa, la generosidad, la responsabilidad, y la disciplina, carac
teristicas de los sistemas de creencias en las sociedades que 
poseen no solo mayor riqueza humana y social, sino -como 
argumemare- tambien material. 

El conjunto de estas capacidades mentales y sociales 
constituye el nucleo del concepto de riqueza espiritual que 
empleare en este libro. Como ya mencione, mi analisis se 

lizados como sin6nimos de funciones superiores como el entendimiento 
y la voluntad. En el siglo xx Fogel reaviv6 esta vieja tradici6n y, con
junc:indola con la discusi6n sobre desarrollo econ6mico en el seno de la 
economfa, propuso la idea de distribucion de la riqueza espiritual para 
destacar la importancia de las vircudes individuates y sociales, no mace
riales, en la explicaci6n de! crecimiento econ6mico. 
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centrara unicamente en aquellos elementos de las virtudes 
individuales y sociales que inciden directamente sobre el 
bienestar social y la realizacion individual, los dos grandes 
objetivos de! progreso humano. 64 

64 Como aclare en la nota anterior, la discusi6n sobre la importancia 
de la riqueza espiritual no incursiona en este pequeiio libro en el cam
po del pensamiento religioso y su influencia sobre las sociedades y sus 
economias. La idea de que la vida religiosa de los individuos y de los 
pueblos puede estar asociada al progreso material tiene una vieja y cono
cida historia. Hace un siglo Weber sugiri6 que la difusi6n de una etica 
protestante explicaba el enriquecimiento de los pafses europeos, aunque 
ignor6 a algunos grupos, ya pr6speros en aquel entonces, de europeos no 
protestantes: los judios y los chinos. A fines del siglo xx, pero en el am
bito microecon6mico, Freeman afirm6 que la participaci6n religiosa esta 
asociada con bajas tasas de criminalidad, escasa adicci6n a drogas y poco 
alcoholismo. Mas recientemente Platteau y Hayami, Fogel, Barro y Gru
ber han sostenido en distintas formas que la participaci6n religiosa activa 
es un indicador del ingreso, de la escolaridad y del progreso social. 

La evidencia empfrica que sustenta estas conjeruras es, sin embargo, 
todavla insuficiente. Un gran obstaculo ha sido la dificultad de distinguir 
la causa de los efectos. Puede ser que la religiosidad genere prosperidad, 
como sostuvo Weber, pero puede tambien ser que la riqueza sea la causa 
de la participaci6n en grupos religiosos organizados, como sostienen Plat
teau y Hayami, y Boyer. Hasta puede ser que otras variables, como la 
disciplina y las tradiciones sociales, lleven a la gente a ambas, la religi6n 
y la prosperidad. 

Coincido con Wittgenstein cuando afirm6: "Aquello de lo cual no 
podemos hablar, es mejor dejarlo pasar en silencio." Por eso dejo a otros, 
mas conocedores que yo, el analisis profundo de este tema, y me limito a 
utilizar el termino espiritual como un sin6nimo de capacidades mentales 
individuates y de virtudes socia/es. 
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EL ESPfRITU DE LAS SOCIEDADES 

Buena parte de nuestros problemas conceptuales en torno a 
los fines del desarrollo humano y social resulta de la forma 
en que actualmente percibimos el crecimiento econ6mico, 
es decir, en terminos casi exclusivamente del ingreso. Esta 
concepci6n limitada no hace justicia a la amplitud del im
pacto que el proceso de crecimiento y desarrollo -o su au
sencia- tiene sobre las sociedades. 

La mejora en los estandares de vida de una poblaci6n 
depende no s6lo de la cantidad de bienes concretos que los 
individuos pueden adquirir, sino del grado en el que la eman
cipaci6n de la pobreza material permite a los pueblos crear y 
desarrollar su caracter moral y espiritual.65 No debemos olvi
dar que una de las principales caracteristicas de quienes viven 
inmersos en las mas graves condiciones de pobreza, tanto en 
las sociedades desarrolladas como en las subdesarrolladas, es 
su alienaci6n social, cultural, moral y espiritual. 

Al pasar por alto estas consideraciones, las distintas es
trategias que durante los siglos xx y XXI se han empleado 
para combatir la pobreza han hecho poco por promover la 
adquisici6n y el fortalecimiento de las virtudes individuales 
y sociales necesarias para lograr que una sociedad progrese 
por si misma. 

Como se ha manifestado repetidamente en la litera
tura, los modelos econ6micos tradicionales han resultado 
insuficientes para explicar la causa de la pobreza, entre otras 

65 Por caracter moral me refiero al conjunto de normas de conducta 
entre las personas que forman parte de cierto consenso social, como se 
manifiesta en los sistemas de creencias. 
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cosas porque -desde tiempos de Adam Smith- casi siempre 
se limitan a una sola variable: el ingreso. El origen del desa
rrollo economico y el progreso social, asf como los elemen
tos que los amenazan u obstaculizan -como argumentare a 
lo largo de estas p:iginas- est:in relacionados estrechamente 
con el grado de igualdad en la distribucion de los recursos 
cognitivos y mentales y de las virtudes sociales, es decir, la 
riqueza espiritual. 

Un argumento recurrente en este libro es que, aun 
cuando la asistencia material y el ingreso son factores im
portantes para la erradicacion de la marginacion social y 
economica, esta asistencia no alcanzar:i su objetivo adecua
damente si se da por sentado que el mejoramiento de las 
condiciones materiales crear:i de manera autom:itica mas 
y mejores posibilidades para la realizacion individual y el 
bienestar social. 

Los OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

He dicho antes que los objetivos del desarrollo son el bien
estar social y la realizacion individual; sin embargo existen 
diversas formas de emender estos conceptos, y comunmente 
se les emplea sin que quede claro a que se refieren exac
tamente. Quisiera, por lo tanto, detenerme un poco para 
precisar que debemos emender por bienestar social y reali
zacion individual. 

En realidad, cuando se habla de bienestar se hace refe
rencia a un conjunto variable de cualidades que las socieda
des determinan por tradicion o aspiracion. Si coincidimos 
en que el objetivo de los procesos de crecimiento y progre-
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so es desarrollar la capacidad de los individuos para llevar 
la vida material y espiritual que ellos escojan, es decir, su 
autorrealizacion, podremos hacer algunas generalizaciones 
tentativas. 

Primero, la autorrealizaci6n implica algunos requisitos 
materiales: buena salud y alimentaci6n, un mfnimo de edu
caci6n, servicios publicos suficientes y seguridad personal, 
etc.; en otras palabras, la autorrealizaci6n requiere del su
ficiente progreso material como para que la supervivencia 
no sea la unica preocupaci6n, como sucede en condiciones 
de pobreza. 

Segundo, la autorrealizaci6n requiere, sobre todo, res
ponder a la pregunta que se ha hecho a lo largo de la historia 
la mayor parte de las civilizaciones que han alcanzado un 
nivel minimo de progreso material: ~c6mo es que los indivi
duos logran alcanzar el maximo de SU potencial y lievar Una 
vida plena y significativa? Para practicamente todas las civi
lizaciones existentes, realizarse significa alcanzar el mdximo 
desarrollo de Los aspectos virtuosos de la naturaleza personal. 66 

Tercero, esta manera de concebir la realizaci6n llev6 a 
algunos fil6sofos y pensadores contemporaneos -entre ellos 
a Nozick-67 a argumentar que la autorrealizaci6n requiere 
tambien un compromiso real con el esfuerzo por crear un 
mundo mejor. 

Volviendo a la pregunta inicial, ~por que debemos pre
ocuparnos por el crecimiento econ6mico y el desarrollo so-

66 Fogel, The Fourth Great Awakening ... , op. cit. 
67 Robert Nozick, Examined Life, Nueva York, Touchstone Books

Simon and Schuster, 1989, 320 p. 
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cial?, la raz6n moral fundamental es, sin duda alguna, su im
pacto en el bienestar general de la humanidad. La creaci6n 
de mercados, la globalizaci6n y el crecimiento econ6mico, 
vistos por muchos como la ruta mas segura para aliviar la 
pobreza, han demostrado ser necesarios; sin embargo no han 
sido suficientes para alcanzar la autorrealizaci6n y un bienes
tar generalizado y adecuadamente distribuido, ni siquiera en 
el seno de los pafses desarrollados. 

Dado que el progreso se refiere, en su acepci6n mas 
amplia, al mejoramiento del bienestar humano a traves del 
tiempo y a la aplicaci6n de las estrategias necesarias para 
que las personas puedan alcanzar la vida que elijan llevar, el 
desarrollo social implica no solo elevar la cantidad de bie
nes, la expectativa de vida y la escolaridad de los individuos, 
sino tambien sus capacidades para realizarse y llevar una 
vida significativa y plena. 

Si -como he argumentado- los problemas de desarrollo 
social y humano se encuentran en la base de los problemas 
econ6micos, es diffcil explicar por que en algunos pafses 
seguimos insistiendo exclusivamente en la desigual distri
buci6n de la riqueza material y no as( en la privaci6n social, 
intelecrual y espiritual. Como veremos, el capital social y el 
capital humano, dos recursos espiriruales y no materiales, 
son elementos crucial.es para el exito de polfricas ptiblicas 
viables, inclusivas y eficaces, asf como para la creaci6n de 
instituciones que resuelvan problemas politicos, sociales y 
econ6micos. 

El argumento central de este libro es que hoy dfa las 
peores amenazas y las mejores oportunidades para el de
sarrollo de los pueblos y el crecimiento econ6mico estan 
asociadas a la desigualdad en la distribuci6n de recursos 
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humanos y sociales, y no unica ni primordialmente de los 
materiales. Las clases bajas y las masas empobrecidas de! 
mundo en desarrollo carecen de recursos humanos y so
ciales; de la misma manera, tanto en las sociedades subde
sarrolladas como en las desarrolladas son requeridos por la 
mayorfa de los desempleados cr6nicos, las minorfas etnicas, 
la juventud sin educaci6n ni un futuro claro, las mujeres 
pobres y los ancianos. 

Si, como algunos han argumentado,68 el incremento 
en los estandares de vida material puede contribuir a que 
una sociedad se vuelva mas racional, abierta, tolerante y de
mocratica, entonces es innegable la importancia de hacer 
coincidir el progreso material y el progreso espiritual de los 
pueblos. El crecimiento econ6mico es valioso no s6lo por 
las mejoras materiales que conlleva, sino por la forma en 
que afecta las actitudes sociales de los individuos y el ca
racter de las instituciones. Cuando los estandares de vida se 
estancan o retroceden, estas mismas actitudes se ven afec
tadas negativamente, la anomia se generaliza y el futuro se 
vislumbra con angustia e incertidumbre, la desconfianza y 
la escasez de bienes basicos deterioran las relaciones sociales 
y se repite el drculo vicioso de! subdesarrollo. 

Uno de los conceptos centrales en la discusi6n sobre las 
causas de! progreso y el desarrollo ha sido la racionalidad 
de los actores o agentes econ6micos. Concebida original
mente como una virtud de los procesos de pensamiento, 
la racionalidad se transform6 durante el siglo xx en una 
herramienta para la teorfa econ6mica y la biologfa evoluti-

68 Benjamin Friedman, The Moral Consequences of Economic Growth, 
EU, Alfred A. Knopf, 2005, 592 p. 
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va en la explicacion y prediccion de los procesos humanos 
de eleccion ante la incertidumbre. Convertida en canon, ta! 
concepcion de la racionalidad humana ocupo, para bien y 
para ma!, un papel dominante en la literatura sobre estos 
temas. El siguiente es un capitulo dedicado al analisis de las 
bondades y de las limitaciones de la concepcion canonica, u 
optima, de la racionalidad. 





II. HOMO ECONOMICUS 
VS. HOMO SAP/ENS SAP/ENS: UNA 

CRfTICA DE LA RAZ6N ARROGANTE 

Los PROBLEMAS DE LA TEORfA ECON6MICA 

Y DE LA RAZ6N ARROGANTE69 

Los economistas hablan con frecuencia del modelo can6nico 
de racionalidad econ6mica, conocido tambien como mdxima 
u optima, como si este hubiera logrado responder sumariamen
te a las importances preguntas sobre el origen y la explicaci6n 
de la racionalidad humana. Muchos de ellos asumen en su 
crabajo academico y praccico que es posible ucilizarlo como 
un modelo o canon universal de explicaci6n y de predicci6n 
del comporcamiento humano de elecci6n en condiciones de 
riesgo. Partiendo de estos fundamentos te6ricos, y confiados 
en SUS indiscutibles habilidades numericas y estadfsticas, as{ 
como en un supuesco mejor entendimiento de c6mo los seres 
humanos responden a los incencivos, los economiscas se han 
aventurado a explicar gran diversidad de fen6menos, desde la 
selecci6n de compafieros sexuales hasta la epidemiologia o las 
estrategias de juego en deporces como el soccer.70 

69 Carlos Pereda, Crltica de la razon arrogante: cuatro panfletos civi

les, Mexico, D.F., Altea, 1999, 155 p. 
7° Freakonomics, op. cit. 
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lndudablemente, y como expondre a lo largo de este 
capftulo, las aportaciones del modelo can6nico al escudio 
de la racionalidad ban ayudado a entender mejor los pro
cesos de decision racional. Desafortunadamente los lfmites 
de su capacidad explicativa ban quedado por debajo de las 
expectativas originales de la teorfa econ6mica moderna: 
optima dista mucbo de ser un modelo universal de raciona
lidad. Sorprendentemente, las refutaciones al modelo can6-
nico, pese a su enorme importancia te6rica y su abundancia 
numerica, han pasado inadvertidas para gran numero de 
economistas academicos y practicantes, quienes ban optado 
por ignorarlas o resistirlas con una imperdonable arrogan
cia. Me explico. 

Cuando bablamos de arrogancia, aun cuando se pre
sente disfrazada de racionalidad, nos referimos a un vicio, 
un vicio que se manifiesta en un conjunto de creencias, 
deseos y, por supuesto, conductas espedficas. Lo primero 
que distingue al arrogante es su desmesura, la despropor
ci6n de sus creencias y sus comportamientos tanto en la 
seguridad en sl mismo como en el menosprecio por lo que 
no cae dentro del ambito de las ideas que defiende. Los 
objetos de esta altanerfa y del desprecio por lo distinto o 
lo diferente pueden ser tan comunes como diversos, desde 
los gustos literarios basta las mas refinadas teorfas econ6-
micas y sociales.71 

T al vez el rasgo mas desagradable de la raz6n arrogante 
sea el deseo de exaltar la propia superioridad intelectual, 
que con frecuencia resulta en una soberbia vana y, en el 
peor de los casos, claramente irracional. Esta forma de irra-

71 Pereda, op. cit., p. 26. 
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cionalidad, se manifiesta de distintas maneras, en el mun
do academico, la mas visible de las cuales es una forma de 
fundamentalismo: la necesidad de construir un entorno 
protegido de ideas distimas, de formar una secta de fanati
cos que s6lo reconocen a quienes estan dispuestos a abrazar 
-sin dudas o crfticas- la teorfa o escala de valores propia y 
a menoscabar o ignorar a los que no esten de acuerdo con 
sus creenc1as. 

Hoy dfa la raz6n arrogante se puede identificar den
tro de las ciencias sociales en su tendencia -comraria a la 
tendencia interdisciplinaria de otras ciencias contempo
raneas- a la simplificaci6n y SU obsesi6n por las fronteras 
disciplinarias: los antrop6logos o fil6sofos de la ciencia no 
deben hacer economfa ni los economistas pueden hacer ob
servaciones psicol6gicas o sociol6gicas.72 

Esta obsesi6n con los lfmites ha acarreado consecuen
cias negativas para el progreso de las ciencias sociales y 
el desarrollo de mejores explicaciones sobre el compor
tamiento humano racional y de cualquier otro tipo. Es 
importante resaltar dos de ellas: primero, el analfabetismo 
disciplinario, evidente en la ineptitud para comprender 
y dialogar con cualquier idea que escape a los estrechos 
lfmites de la disciplina en la que se trabaje. Segundo, el 
fervor sucursalero, que ha sido descrito por Pereda de la 
siguiente forma: 

Se conoce en la juventud una corriente de investigaci6n (a 

menudo mientras se estudia en alguna universidad del ex

tranjero); luego se continua el resto de la vida repitiendo 

72 Idem. 
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ciertas formulas hasta volverlas rancias. El resultado es pre

visible: trabajos polvorientos que se dirigen ... a nadie (en la 

universidad en donde se inici6 ta! corriente de investigaci6n 
se suele estar en otra cosa). De esta manera, el investigador 

[ ... ] se convierte en un experto, o mas bien, en un meticuloso 
guardian de lo que [ ... ]ya nadie trabaja.73 

Con frecuencia estas conductas arrogantes se califican 
con el eufemis.mo de "tenacidad cientffica". Para Karl Pop
per, en Una de SUS aportaciones mas importantes, la historia 
de la ciencia no es mas que una recolecci6n de los errores 
cometidos con tenacidad por los cientfficos a lo largo del 
tiempo.74 Desde esta perspectiva se comprende que la eco
nomfa haya sido la disciplina que mas ha aportado a la teorfa 
y la practica del desarrollo social, pues es sin duda la que 
mas errores ha cometido y superado. El primero de ellos 
-y fundamental para la definici6n de su naturaleza- foe 
su original intento de emular a la ffsica al identificar los 
fen6menos humanos con los ffsicos y los naturales.75 Hoy 
nadie duda de que la economfa se trata fundamemalmente 
de otra cosa. 

73 Loe. cit. 
74 Karl Popper, All Life is a Problem Solving, Nueva York, Roucledge

Taylor and Francis Group, 1999, 192 p. 
71 Robert Solow ha sostenido lo siguiente: "My impression is that 

the best and brightest in the profession proceed as if economics is the 
physics of society. There is a single universally valid model of the world. It 
only needs to be applied''. Esto se debe en gran medida al metodo de elec
ci6n de la mayorla de los economistas y a su objetivo fallido de convertir 
a la economfa en una ciencia exacta. El origen de la economfa como dis
ciplina esta indeleblemente marcado por el exiro de la ffsica newtoniana, 
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La economfa es la ciencia de la eleccion, nos dice la gran 
mayorfa de los libros de texto.76 A pesar de la claridad con 
que afirman este objetivo como gufa de su labor explicativa, 
los economistas rara vez se preguntan acerca de la arquitec
tura de la mente a partir de la cual los seres humanos com
prenden y ordenan el mundo para reducir la incertidumbre 
y hacer mejores elecciones. Esta omisi6n de la economfa nos 
obliga a buscar las respuestas en las disciplinas cientfficas 
que sf se lo han preguntado de manera sistematica. Pero 
antes considero prudente analizar algunos conceptos que 
resultan imprescindibles para la mejor comprensi6n de lo 
que aquf se expondra. 

que los primeros economistas no lograron repetir. Su generalizada adher
encia a los modelos formates, uno de los pilares de las ciencias exactas, su 
ignorancia de la importancia de la experimencaci6n, otro de los pilares de 
la ciencia moderna, y la falta de atenci6n a disciplinas que han realizado 
estudios formates y experimencales del comporcamiento mental, han re
sultado en grandes y graves omisiones. El resultado inmediato ha sido la 
elaboraci6n de una gran cantidad de modelos formales, o matematicos, 
que carecen de evidencia experimental que permita explicar las peculiari
dades del comportamiento humano real. 

Las ciencias sociales no poseen en su instrumental te6rico ningun 
concepto comparable al de los procones, neutrones, o genes y estructuras 
moleculares de la ffsica decimon6nica, sobre los cuales puedan construir 
sus explicaciones. La mayor pane de los intentos por alcanzar el estatus de 
ciencias exactas o nacurales han sido fallidos o espurios. 

76 Paul Samuelson, Economics, Nueva York, McGraw-Hill, 1995, 
832p. 
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CONCIENCIA, INTENCIONES E INCENTIVOS 

La conciencia77 y la naturaleza intencionaF8 que resulta de 
ella constituyen la realidad fundamental de todos los am
bitos de imeraccion humana. Aunque para una explicacion 
aceptable de estos fenomenos se requiere la descripcion de 
los procesos neuronales (biolOgicos y qufmicos) que posi
bilitan la percepcion y los estados memales en general,79 

nadie sugerirfa que dichos procesos agotan el fenomeno de 
la conciencia humana; por eso el origen de la humanidad, 
emendida como algo mas que un conjunto de reacciones 
qufmico biologicas, esta fntimamente ligado al origen de 
la conciencia. 

Si queremos comprender la racionalidad del progreso y 
el desarrollo humano es indispensable analizar primero las 
diversas formas en que la conciencia humana ha interactua
do con la realidad natural y social, y los distimos patrones 
mentales, culturales e institucionales que dicha interaccion 
ha producido a lo largo de la historia. 

Esta afirmacion merece una breve explicacion histori
ca. En el origen de la vida no existfan razones ni imencio
nes, solo causas y efectos. No existfan propositos ni nin-

77 La conciencia puede ser definida de una manera sucinta como la 
capacidad cognitiva para elaborar un mapa mental mas o menos com
pleto de uno mismo, de los demas seres humanos y del entorno. 

78 La intenci6n es la propiedad de los sistemas mentales para deter
minar los objetivos de la acci6n humana. 

79 John Searle, Intentionality. An Essay in the Philosophy of Minds, 
EU, Cambridge University Press, 1983, 288 p.; Daniel Dennet, Con
sciousness Explained, EU, Little Brown and Company, 1991, 511 p.; y The 
Intentional Stance, Cambridge, Mass., The MIT Press, 1993, 400 p. 
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guna forma de teleologia; en pocas palabras puede decirse 
que no existia ningun ser vivo con intereses ni incentivos. En 
cuanto aparecieron los seres vivos surgi6, cuando menos, un 
interes obvio: la preservacion {que significa, como minimo, 
ser capaz de reconocer y atacar o huir de los depredadores, 
buscar alimento y reproducirse). Estos intereses primarios 
requirieron, ademas, de una concepci6n basica de los limi
tes del organismo interesado en preservarse: si el organismo 
en cuesti6n, por ejemplo, necesita alimentarse, debe saber 
de alguna forma que no puede devorarse a si mismo; esta, 
me parece, pudo haber sido la primera forma de conciencia: 
un mapa o representaci6n mental de sf mismo que le per
mitiera preservarse. 

Asf, la existencia continuada de un organismo es evi
dencia de queen el se reunen dos capacidades esenciales: 
la capacidad para representarse a si mismo y al mundo 
{conciencia), y la de anticipar el futuro. Para sobrevivir, los 
organismos tuvieron que desarrollar metodos de defensa 
o escape frente a las situaciones de peligro, as{ como dar 
soluciones a los problemas de alimentaci6n y reproducci6n 
que les permitieran actuar en consecuencia. Para adquirir 
estas capacidades -resolver problemas y actuar-, los orga
nismos requieren un sistema nervioso capaz de controlar 
sus movimientos y de anticipar las caracterfsticas del medio 
ambiente y las consecuencias de sus acciones en relaci6n 
con sus intenciones. De esta forma, todos los cerebros se 
convirtieron, esencialmente, en instrumentos para la antici
pacion y la conciencia. so 

80 Dennet, Consciousness Explained, op. cit., p. 177. 
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Desde entonces los cerebros mas exitosos han sido aque
llvs capaces de obtener la mejor informaci6n lo mas rapida
mente posible, a fin de emplearla en lo que se conoce como 
las cuatro C: combatir, correr, comer y copular. Enfrenta
dos a la necesidad de anticipar el futuro utilizando nuestro 
conocimiento del pasado, los organismos mas inteligentes 
desarrollamos una gran capacidad para identificar patrones 
de comportamiento en el medio ambience. Esta busqueda de 
heuristicas -en otras palabras, patrones explicativos de la 
realidad- es un denominador comun en buena parte de los 
organismos, denominador que evidentemente compartimos 
los seres humanos. 

Bien sea que se tome conciencia de ello o que se reac
cione a partir de dicho supuesto, la existencia de todos los 
organismos vivos se desarrolla conforme al principio de que 
el futuro sera una repetici6n del pasado. Cuando esto no 
se ha cumplido, nuestra supervivencia ha dependido de la 
habilidad para redisefiar nuestros patrones heurfsticos de 
manera que se ajusten a las condiciones cambiantes. Hoy 
dfa este redisefio se conoce, en algunas ocasiones, como 
aprendizaje, y en otras como evolucion. 81 

Como explicare mas adelante, la sociedad, junto con 
codas sus reglas, es resultado de una creaci6n colectiva de 
la mente humana, cuya evoluci6n ha estado influida por los 
mecanismos de supervivencia, cooperaci6n y selecci6n natu
ral. Los especialistas contemporaneos82 describen el funcio
namiento de la mente en terminos de modelos mentales: una 
serie de m6dulos interconectados, cada uno de los cua-

81 Ibid., p. 182. 
82 Atran, 2004. 
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les es responsable de alguna funci6n espedfica. Desde esta 
perspectiva lo que conocemos como "cultura" -o sistemas 
de creencias- no es sino una familia de fen6menos mentales 
que implica un uso extraordinario de procesos cognitivos 
cotidianos. Las culturas y las creencias que las componen 
no existen fuera de las mentes individuales que las emplean 
ni de los ambientes sociales que las limitan y Jes dan forma; 
en otras palabras, la cultura de una sociedad esta compuesta 
de heurfsticas, de m6dulos mentales compartidos que han 
sobrevivido y se han acumulado a traves del tiempo en la 
forma de instintos, rituales, costumbres e instituciones. 

Como instrumentos para la supervivencia, la coopera
ci6n y la selecci6n natural, la utilidad de los modelos men
tales esta constantemente sometida a pruebas impuestas 
tanto por el entorno natural como por la realidad social 
en que existen. Resulta inevitable -y necesario- que estas 
pruebas motiven o incentiven en ellos las transformaciones 
que requieren para adaptarse a las condiciones cambiantes. 

Es esencial emender que el conjunto de creencias y 
modelos mentales que caracterizan y dan sustento al com
portamiento humano determina el rango y el caracter de 
la realidad que percibimos, y por lo tanto las alternativas 
de acci6n que realmente podemos tomar. Partiendo de ello 
podremos explicar mejor los orfgenes y el desarrollo de los 
sistemas de creencias que han promovido el bienestar y la 
realizaci6n a lo largo de la historia, y distinguirlos de los 
que han fracasado en la misma tarea. 

Hasta ahora, sin una teorfa explicativa de la mente y 
la elecci6n que resulte satisfactoria, la economfa moderna 
se conforma con describir el comportamiento econ6mico 
como una conducta generalizada que procura siempre la 
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maximizaci6n de intereses individuales y egofstas; sin embar
go carece de explicaciones para otra serie de comportamien
tos econ6micos fundamentales y generalizados. En opinion 
de North83 las tres deficiencias centrales de la economfa 
neoclasica son: no reconocer la existencia de la fricci6n en 
las interacciones, el caracter estatico de SUS modelos, y la falta 
e interes por el origen y la causalidad diversa de la intencio
nalidad en la conciencia humana. 

Por una parte, el no tomar en consideraci6n la fricci6n 
llev6 a la teorfa econ6mica a pasar por alto la importancia 
de los costos de transacci6n,84 que abordare en el quinto 
capftulo; por otra parte, sus modelos son estaticos en tanto 
no incluyen la variable tiempo, necesaria para el estudio de 
comportamientos econ6micos cambiantes yen desarrollo; 
finalmente, el ignorar la intencionalidad de la conciencia 
humana -la mas grave de todas las carencias a juicio de 
North- ha llevado a los economistas a obviar las formas 
reales en que un individuo elige entre las opciones que se 
le presentan. Esta puede parecer una omisi6n trivial, sin 
embargo no lo es: un breve analisis de la noci6n de racio
nalidad en la economfa moderna puede ilustrar su impor
tancia. 

83 Douglass C. North, Understanding the Process of Economic Change, 
EU, Princeton and Oxford Press, 2005, 372 p. 

84 La "nueva economla insticucional" resuelve algunos de estos pro
blemas; sus fundadores, North entre ellos, la consideran una teorla dis
tinta del neoclasicismo. 
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CONJETURAS: RACIONALIDAD Y ELECCION 

El conocimiento de la "realidad absoluta y objetiva"85 no 
esta al alcance de ningun ser humano; sin embargo frente a 
diversos ambitos de nuestra existencia elaboramos complejos 
sistemas de creencias que nos acercan al conocimiento de la 
realidad y en los que inevitablemente vivimos inmersos. En 
la economfa dichos sistemas nos ofrecen informaci6n acerca 
del funcionamiento de las interacciones econ6micas, de sus 
reglas y su comportamiento futuro. Algunas de estas creen
cias encuentran sustento en ciertas formas de justificaci6n 
que emanan de lo que hemos llamado "metodo cientffico" 
y que -por lo mismo- aspiran a poseer un mayor grado de 
verdad. La economfa como disciplina es el sistema de creen
cias por excelencia que aspira a un conjunto de afirmaciones 
justificadas y verdaderas -es decir, al conocimiento cientifi
co- sobre el comportamiento econ6mico humano. 

Indudablemente, muchos problemas que surgen en la 
explicaci6n de procesos de crecimiento y desarrollo se origi
nan en los fundamentos y conceptos de la economfa moder
na, donde se sustentan los distintos enfoques, desde la teorfa 
de la modernizaci6n hasta el Consenso de Washington. El 
comun denominador de estas recomendaciones frustradas 
-o frustrantes, dependiendo de la perspectiva del lector
ha sido su adherencia a la teorfa can6nica de racionalidad 
propia de la economfa clasica y neoclasica, y su ignorancia, 
consecuencia del analfabetismo disciplinario, frente a otros 

85 Urilizo los terminos "realidad" y "objetiva", lo mismo que "raz6n 
pura" y "raz6n practica", en el sentido objetivo que Kant les diera. 
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enfoques complementarios o crfticos de la literatura sobre la 
racionalidad y la mente humana. 86 

Por lo que se refiere al concepto de racionalidad, tratare 
de demostrar en las siguientes paginas que los economistas 
han sido presa de lo que ellos mismos han llamado Path 
Dependence, 87 o dependencia del pasado, y que podemos 
identificar como una consecuencia del fervor sucursalero de 
algunos de ellos: una inercia irracional que resulta en la ad
herencia a un concepto incompleto y disfuncional. 

Es conocido el hecho de que la economfa ha evolucio
nado aislada de otras ciencias sociales. Con frecuencia los 
economistas responden a esta crftica cuestionando -con ra
z6n- la necesidad de que el trabajo empfrico de una ciencia 
social sea consistente con el de otra. Continuare mi argu
mentaci6n con el examen de la solidez de esta excusa. 

Una definici6n sucinta de la economfa moderna nos 
dice que es la ciencia que estudia el comportamiento huma
no y su relaci6n con las elecciones racionales en la asigna
ci6n de recursos limitados entre objetivos alternativos;88 en 

86 A pesar de que la ceorla econ6mica no niega la existencia de la 
mente-de hecho se dedica al estudio de algunos procesos mencales basicos 
como la elecci6n o la racionalidad- ha evicado incursionar en el problema 
de definirla, y, mas grave aun, hasca hace muy poco ha eludido recurrir al 
lenguaje de la filosofla contemporanea, la neuroanatomla o la ciencia cog
nitiva -disciplinas que la han escudiado siscemacicamence- para encender 
su impacto y el de la racionalidad sobre el comportamiento econ6mico. 
No s6lo las humanidades y la filosofla necesican analizar a la mence como 
un fen6meno natural. Como tratare de demoscrar en esta parte, los dis
tintos incenros economicistas por explicar el comportamiento humano 
sin referirse a la mence han resultado esteriles. 

87 North, op. cit. 
88 Robins, 1935. 
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otras palabras, esta definici6n nos dice que la teorfa econ6-
mica esta esencialmence relacionada con la noci6n de recur
sos limitados y con las decisiones humanas que incervienen 
en su asignaci6n. 

En este sencido la economfa debe ser entendida ine
vitablemente como una teoria de la eleccion. Sin embargo, 
como ya expuse, la disciplina ha desatendido el estudio del 
contexto mental en que ocurre la elecci6n humana. Aunque 
no siempre se le encuentra de manera explicita, ni se analiza 
con mayor detalle en la teorfa econ6mica, en cualquier de
finici6n que uno escoja la elecci6n racional sera inevitable
mence un proceso mental o cognitivo. 

Como todos los organismos, los seres humanos elegi
mos encre distintas opciones que siempre son resultado de 
nuestras percepciones sensoriales y estan determinadas por 
las represencaciones mentales del mundo en que vivimos; de 
este modo la comprensi6n y la explicaci6n de las formas en 
que la mence humana enciende su entorno resultan funda
mencales para la teorfa econ6mica. 

Me he referido a la teorfa econ6mica moderna o neocla
sica. Considero ahora necesario para mi argumentaci6n pro
fundizar un poco mas en sus caracteristicas. Al hablar de esta 
teorfa me refiero al conjunto de programas de investigaci6n 
econ6mica que parten de las siguientes premisas: 

1. Todas las motivaciones humanas pueden ser reduci
das a una jerarqufa de preferencias unica 0 universal; 

2. todos los seres humanos actuan de forma tal que 
maximicen sus utilidades dencro de esta jerarqufa de prefe
rencias y considerando las limitacione objetivas o las expec
tativas de estas limitaciones; 
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3. las expectativas respecto a estas limitaciones se ela
boran a partir del uso racional de la informaci6n disponi
ble, y 

4. a la larga, la oferta es igual a la demanda en los dis
tintos mercados. 

Lal sintetiza esta posici6n te6rica de la siguiente forma: 

La mayor parte de los aspectos del comportamiento 
humano, en una gran variedad de contextos y situacio
nes -nos dice- puede ser explicada por la combinaci6n 
de los conceptos de conducta de maximizaci6n, equi
librio de los mercados y preferencias estables[ ... ]como 
los encontramos en el coraz6n del enfoque econ6mico 
del comportamiento humano. 89 

Para prop6sitos analiticos, entonces, parto de la pre
misa de que las distintas versiones de la teorfa econ6mica 
moderna aceptan estas proposiciones como mkleo de sus 
programas de investigaci6n. Este cuerpo de supuestos se 
encuentra incluso en las nuevas versiones de la teorfa de la 
elecci6n racional. Dice Becker: 

Cualquier forma de comportamiento humano puede 
concebirse como aquella que involucra participantes 
que I) maximizan su utilidad, 2) lo hacen a partir de 
un conjunto estable de preferencias, y 3) acumulan 

89 Depak Lal, Unintended Consequences: The Impact of Factor En

dowments, Culture, and Politics on Long-run Economic Performance, Cam
bridge, Mass., MIT Press, 2001, 304 p. 
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una cantidad optima de informacion e insumos en una 
gran variedad de mercados.90 

En primer lugar, es evidente en este nucleo que la cien
cia economica moderna tiene una relacion de dependencia 
logica con una concepcion espedfica de la racionalidad: la 
del modelo canonico; de hecho, para la mayoria de los eco
nomistas esta es la unica definicion correcta de racionalidad. 
Desde este punto de vista, un individuo que actuara en una 
forma en que no maximizara sus intereses individuales, em
pleando la mejor informacion disponible, lo estarfa haciendo 
irracionalmente. Entre otras cosas los economistas entienden 
que una parte de su trabajo es explicar el comportamiento 
economico de una forma racional, o al menos asegurarse de 
que la elaboracion de politicas publicas, como las que tratan 
de fomentar el progreso de una sociedad, no sea irracional 
desde esta perspectiva de la racionalidad optima. 

En la opinion de sus defensores la racionalidad eco
nomica 0 Canonica desempefia un papel fundamental en 
la asignacion de recursos escasos o limitados. Conforme 
a este argumento justifican el uso del mismo esquema de 
racionalidad como instrumento para predecir el compor
tamiento humano y elaborar poHticas publicas. Sin dicho 
presupuesto es evidente que el edificio teorico se derrumba
ria y con el SU estructura empfrica y practica. De aqu{ que 
resulte fundamental abocarse a una revision de la economia 
de racionalidad utilitaria a la luz de la evidencia empfrica; 
tarea para la cual hasta hace muy poco los economistas no 
estaban preparados. 

90 G. Becker, 1976, p. 14 



96 JAVIER ELGUEA 

En segundo lugar, la economfa neoclasica defiende 
que su teorfa de la elecci6n explica los elementos determi
nantes de las decisiones individuales -y por lo tanto de los 
fen6menos de mercado- mediante la postulaci6n de pre
ferencias individuales y colectivas jerarquizadas y estables. 
Consecuentemente, la teorfa de la elecci6n individual posee, 
dentro de la teorfa econ6mica, la misma relevancia que la 
racionalidad can6nica. 

En suma, tanto la teorfa de la racionalidad como la de 
la elecci6n son elementos esenciales de la teorfa econ6mica 
moderna, sin los cuales su forma serfa completamente dife
rente. Dada esta preeminencia, dichos elemenros han sido 
profusamenre discutidos desde su nacimiento; sin embargo, 
a pesar de que este conjunto de suposiciones te6ricas se ha 
divulgado tanto como se ha criticado, es diflcil encontrar 
una descripci6n sucinta y simple de estos debates y sus con
clusiones. Las siguientes paginas representan un esfuerzo 
por resumirlos. 

REFUTACIONES 

Esencialmenre las crfticas y refutaciones dirigidas en con
tra del concepto de racionalidad 6ptima o can6nica pueden 
clasificarse en tres tipos: practicas, empfricas y filos6ficas. 

Por deficiencias practicas entiendo la incapacidad de la 
ciencia econ6mica para describir -ya no digamos explicar o 
predecir- la forrna en que las personas roman decisiones ra
cionales o eficientes en el mundo real y cotidiano; ademas, 
la economfa ha sido tambien incapaz de describir las distin
tas formas de racionalidad de la actividad econ6mica en la 
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practica 0 de decir cuales son las variables que determinan 
los distintos grados o niveles de racionalidad. 

El principal problema de la teorfa econ6mica moder
na es la acumulaci6n de evidencia empfrica que muestra la 
persistencia de la irracionalidad de la actividad econ6mica 
individual, al menos desde la concepci6n can6nica de racio
nalidad; de ahi se desprende que la capacidad de la teorfa 
para predecir el comportamiento humano es inaplicable en 
la mayoria de los casos. En parte, esta limitaci6n se explica 
por el uso persistente de una concepci6n obsoleta de la ra
cionalidad, la del utilitarismo de! siglo XIX,91 y la indiferen-

91 En la version benthamita de! utilitarismo decimononico la nocion 
de "utilidad" en una persona es una medida de su felicidad o su placer. 
"La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos sobe
ranos -nos dice Bentham-: el dolor y el placer. De estos depende lo que 
hacemos y lo que debemos hacer. Por una parte, determinan el estandar 
de lo correcto o lo incorrecto. Por otra, la cadena de causas y efectos esta 
subordinada a su trono. Nos gobiernan en todo lo que hacemos, en codo 
lo que pensamos [ ... ] el principio de utilidad reconoce esta sujecion y la 
asume como el fundamento de un siscema, el objeco de! cual es crear 
felicidad a craves de la razon y la ley" (Bentham: The Principles of Morals 
and Legislation, cicado por McMahon, 2006). 

En general la idea ucilitaria original era enfocarse en el bienestar de 
las personas, concebido esencialmente como un estado mental resultado 
de la felicidad o el placer generado por algo. Uno de los componentes de! 
ucllicarismo es el "consecuencialismo moral", es decir, la idea de que la 
bondad de codas las conductas debe ser juzgada por los resultados que 
generan. La consecuencia esperada mas importance de! utilitarismo era "el 
mayor bien para el mayor numero de personas". El segundo componente 
es la exis!encia de una jerarqufa o suma de preferencias unica para codos 
los seres humanos. De esca forma obcenemos la formula utilicaria que 
sostiene que cada eleccion individual debe ser evaluada por la suma total 
de las utilidades que genera. El principal problema de esta conc~pcion es 
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cia hacia otras concepciones mas recientes, mas refinadas y 
mas inclusivas de la racionalidad. 

Durante el siglo xx, a pesar de un prolongado esfuerzo 
de expansion teorica, nunca se logro resolver los problemas de 
origen en la medicion y comparacion entre personas.92 El 
analisis economico moderno ha definido la utilidad como 
una representacion numerica de la ganancia que suponen 
las distintas elecciones observables de una persona. Esta po
sicion pretende solucionar el problema de la comparacion 
al reducir las variables de cada individuo a una expresion 
numerica dentro de una escala unica. Sin embargo dicha 
solucion es en ultima instancia arbitraria, pues no justifica 
la agregacion de las variables en una jerarqufa unica de pre
ferencias. Desde sus origenes el "calculo de la felicidad" de 
Bentham, por mas que intento encontrar un paralelo con la 
ffsica de SU epoca, nunca logro la precision de las matema
ticas de Newton. Como deda Locke: el objeto de placer de 
una persona puede ser la causa del dolor de otra. 

Esta propuesta cayo desde un principio en el error de 
asumir que sentirse bien es lo mismo que hacer el bien, y 
desconocio o no exploro otras formas de motivacion como 
los valores, y los valores sobre los valores: el altruismo, el 

que la noci6n de felicidad no puede ser comparada entre personas de una 
manera precisa y mesurable, como lo requiere el metodo cientffico. Por 
eso en una versi6n moderna del utilitarismo los economistas del siglo xx 
intentaron definir la utilidad como la sacisfacci6n de los deseos y no como 
felicidad. En esta nueva versi6n de la teoria lo que importa es la fuerza del 
deseo que sera satisfecho, y no la intensidad de la felicidad que genera. 

92 Samuelson, Economics, op. cit.; Gregory Mankiw, Principles of 
Economics, EU, The Dryden Press, 1998, 537 p. 



HOMO ECONOMICUS VS. HOMO SAP/ENS SAP/ENS 99 

honor, la obligaci6n. La idea utilitarista pas6 tambien por 
alto la capacidad de los individuos para cuestionar su propio 
esquema de preferencias y modificarlo a voluntad temporal 
o permanentemente.93 

Si los seres humanos son motivados unicamente por la 
optimizaci6n del placer y la disminuci6n del dolor, como 
asume el utilitarismo, (por que frecuentemente los indivi
duos sacrifican su bienestar individual por el de otros, como 
hacen los soldados en las guerras o los filantropos? 

La primera respuesta de los utilitaristas a este cuestio
namiento result6 en una paradoja: la medida del bien y el 
mal es, efectivamente, la del placer y el dolor; pero el placer 
de la mayorfa es mucho mas importante que el de un in
dividuo aislado. El estandar de utilidad -sostienen- no es 
simplemente el de maximizar el placer individual, sino el de 
maximizar el placer de la mayorfa. Esta afirmaci6n contra
dice de manera flagrante su definici6n de racionalidad, que 
pone originalmente al individuo, no a la mayorfa, al tim6n 
de las elecciones. En vano recorremos la literatura buscando 
una justificaci6n l6gica a este argumento normativo -loable 
moralmente, pero incongruente- de los economistas de la 
Ilustraci6n. Esta respuesta no es sino una petici6n de prin
cipio formulada para rescatar a la teorfa de la amenaza del 
hedonismo individualista al que la mayorfa de los fil6sofos 
de la Ilustraci6n, con cierta incoherencia, se opuso. 

Tras examinar esta contradicci6n, desde principios del 
siglo XIX Mill refut6 el modelo benthamita al demostrar que 
la felicidad -sea esta concebida como utilidad o como pla-

93 Amartya Sen, Rationality and Freedom, Cambridge, Mass., 
Belknap Press/Harvard University Press, 2002, 752 p. 
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cer- no puede ser usada como un estandar valido de com
paracion entre individuos ni entre colectividades.94 

Peor aun: "hay ataques que matan, pero tambien hay 
defensas que matan'', dice Pereda.95 Con el tiempo, el es
fuerzo de! utilitarismo por rescatarse a sf mismo resulto 
teoricamente regresivo: no resuelve el problema inicial ni 
formula predicciones novedosas; solamente justifica de una 
manera ad hoc las refutaciones al modelo de racionalidad 
canonica. 

Sen96 ha caracterizado al individuo idealizado por la 
teorfa de la racionalidad optima como el "tonto racional": 
un individuo que piensa solo en sf mismo y que es inca
paz de distinguir entre cuestiones esencialmente diferentes, 
como el bienestar personal, los intereses privados, las metas 
de corto y largo plazos, o los valores individuales, incluidos 
los valores sobre los valores o metapreferencias. El "tonto 
racional" no puede sino responder a estas distintas pregun
tas de la misma forma repetitiva: la maximizacion egoista. 
Ser egoista no es necesariamente una tonterfa, pero carecer 
de la libertad y la razon para escoger cuando serlo y cuando 
no, sf lo es. En esta forma la economfa, sin evidencia que lo 
apoye, ha puesto al homo economicus por encima de! homo 
sapiens sapiens. 

Desde entonces las refutaciones al modelo canonico de 
racionalidad se han multiplicado. A partir de los trabajos 

94 John Stuart Mill, Bentham. Dissertations, Reino Unido, Haskell 
House, 1973. 

9s Carlos Pereda, Razon e incertidumbre, Mexico, D.F., Siglo XXI 
Editores/UNAM, 1994, 308 p. 

96 Sen, Rationality and Freedom, op. cit. 
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de Kahneman (Premio Nobel de Economfa en 2003) 97 y 
Slovic y Tversky -que discutiremos mas adelante-98 se ha 
demostrado empiricamente que las elecciones individua
les no pueden ser racionales para la gran mayorfa de las 
personas, al menos en el sentido limitado y can6nico de 
maximizaci6n de utilidades. Es aqui'. donde se demuestran 
los problemas de la concepci6n de racionalidad de la teorfa 
econ6mica moderna: la evidencia empfrica y experimental 
no justifica sus posiciones te6ricas. 

Conviene aqui'. resaltar los resultados de un estudio ex
perimental e intercultural que foe elaborado recientemente 
en 12 pafses, distribuidos en los cinco continentes, donde 
estan representadas 15 sociedades distintas.99 En el los auto
res se toparon con graves problemas para sustentar empiri
camente la concepci6n de racionalidad del homo economicus 
que postula la teorfa neoclasica. 

Uno de los problemas centrales se refiere a la presupo
sici6n, en la teorfa econ6mica moderna, del individualismo 
egoi'.sta en la satisfacci6n de los intereses. La evidencia em
pirica sugiere que los individuos se preocupan de manera 
sistematica por la reciprocidad y justicia de sus acciones, y 
estan dispuestos a incurrir en costos personales para alcan
zar y respetar estos objetivos comunitarios. Analizare de-

97 D. Kahneman y Amos Tversky, Choices Values and Frames, op. cit. 
98 Paul Slavic, Daniel Kahneman y Amos Tversky, judgment Un

der Uncertainty. Heuristics and Biases, EU, Cambridge University Press, 
1982, 544 p. 

99 Joseph Henrich et al., "In Search of Homo Economicus: Experi
ments in 15 Small Scale Societies", American Economic Review, vol. 91, 
mim. 2, 2003, pp. 73-79. 
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talladamente dicha evidencia en el capltulo cuarto de este 
libro. 

El resto de sus hallazgos son igualmente sorprenden
tes. En primer lugar, el modelo can6nico de racionalidad 
econ6mica no encuentra soporte empfrico en ninguna de 
las sociedades estudiadas; en segundo lugar, existe una 
enorme variaci6n conductual de un grupo, que el esquema 
can6nico no puede explicar; en tercero, la integraci6n de 
sistemas de creencias altruistas y de cooperaci6n a las re
glas de los mercados explica mejor el comportamiento de 
estos ultimos que el modelo del individuo egofsta en todos 
los grupos; en cuarto, el comportamiento econ6mico in
dividual no explica el comportamiento econ6mico colecti
vo; yen quinto y ultimo, el comportamiento experimental 
observado en este estudio es generalmente consistente con 
el comportamiento real que se observa en las sociedades. 
Los autores concluyen: 

Aunque nuestros resultados no implican necesariamen

te el abandono de los marcos racionales de decisiones, sf 

sugieren dos revisiones mayusculas. Primero, el modelo 

can6nico del actor individual y egofsta procurando maxi
mizar sus utilidades es sistematicamente violado. En todas 

las sociedades estudiadas [las soluciones cooperativas] re

sultan estrictamente positivas y con frecuencia rebasan la 
expectativa de maximizaci6n de ingresos [del modelo ca

n6nico]. Segundo, las preferencias respecto a las elecciones 

econ6micas no son ex6genas, como postula el modelo ca

n6nico, sino que se encuentran moldeadas por el conjunto 

de interacciones sociales y econ6micas en la vida [de las 

sociedades]. Finalmente, la conexi6n entre los datos de la 
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investigaci6n experimental y el estudio de la estructura de 
la vida econ6mica cotidiana proveen de importantes con
clusiones sobre la necesidad de revisar el modelo can6nico 
de elecci6n individual. 100 

Estas conclusiones apuntan a la necesidad de emender 
la funci6n de los sistemas de creencias y representaci6n del 
mundo en la elecci6n entre distintas opciones. Asimismo 
sugieren que estos sistemas mentales han evolucionado 
adaptandose a diferentes circunstancias en diferentes so
ciedades, por lo que no existe un modelo unico de racio
nalidad. 

ELECCION E IRRACIONALIDAD: LA TEORfA DE LOS PROSPECTOS 

La evidencia experimental nos lleva a la conclusion de que 
las habilidades utilizadas por los seres humanos reales en 
la toma de decisiones parecen ser muy distintas de lo que 
presupone el modelo can6nico de la economfa moderna; 
en realidad estas habilidades estan orientadas a una tarea 
espedfica, y los problemas se agrupan por contenido y no 
por una estructura formal "optima" como lo requiere; es 
decir, las habilidades urilizadas en la soluci6n de problemas 
conocidos no pueden ser facilmente transferidas a proble
mas desconocidos, a pesar de que posean esencialmente la 
misma estructura.101 

JOO Ibid., pp. 77-78. 
JOI Einhorn, 1980. 
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La conclusion es que las personas tienen mas capacidad 
para tomar decisiones relevantes y significativas cuando el 
contexto les es familiar, principio al que se conoce como 
orientacion a la tarea. Algunas estrategias de decision se eli
gen casi de manera inercial: generalmente se recurre al es
quema mental mas disponible a la atencion o a la memoria, 
el mas reciente, prominente o atractivo. Este es el origen de 
muchos de los sesgos en los procesos cognitivos, incluidos 
algunos que son centrales en la explicacion del comporta
miento economico. 

En una crftica a la teorfa de la racionalidad utilitaria 
del neoclasicismo, Kahneman y Tversky1°2 postularon una 
alternativa denominada teoria de Los prospectos (prospect 
theory}. Entre otras ideas novedosas, y a diferencia de la 
teorfa de la utilidad esperada que asigna valor a los bienes 
finales, la teorfa de los prospectos asigna valor tanto a las 
perdidas como a las ganancias en la toma de decisiones bajo 
condiciones de incertidumbre y riesgo. 

Daniel Kahneman, el primer psicologo cognitivo en 
recibir el Premio Nobel de Economfa, ha continuado el es
tudio de los mecanismos de pensamiento y decision bajo 
incertidumbre. Sus conclusiones, de nuevo, son una abierta 
refutacion al modelo can6nico. Una enumeracion sucinta 
de sus hallazgos experimentales serfa la siguiente: 

1. El "anclaje" y el "ajuste" -esto es, el compromiso con 
una estrategia heurfstica anterior y el intento de ajuste de 

rni Daniel Kahneman y Amos Tversky, Choices, Values, and Frames, 
op. cit. 
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la realidad a esta estrategia, incluso cuando esta falla- son 
practicas comunes en la toma de decisiones econ6micas, 
particularmente en los paises pobres.103 

2. Igualmeme comun en todo el mundo es el "optimis
mo infundado" o "confianza infundada", que puede ser de 
tres tipos: la exageracion de las capacidades propias, la so
brestimaci6n del control o conocimiento que se tiene sobre 
las circunstancias, y la ignorancia o subestimaci6n de las 
capacidades de los competidores. 

3. La "aversion al riesgo" es una caracteristica huma
na que nos lleva a otorgar mayor importancia a las perdidas 
que a las ganancias al tomar decisiones, incluso cuando son 
equivalentes. 

4. Finalmente, el "efecto patrimonial" nos lleva a dar 
mayor valor a los bienes cuando los poseemos que cuando 
no; 104 en otras palabras, es mas lo que pierdo cuando dejo 
de tener algo, que lo que gano cuando obtengo lo mismo. 

Estos mecanismos explican gran parte de la conducta 
aparentemente irracional, pero usual, en los seres humanos. 
Es importante observar, ademas, las caracterfsticas comunes 
entre ellos. Puede afirmarse que la inercia en la utilizaci6n 
de esquemas cognitivos conlleva decisiones "irracionales" 
mas o menos predecibles. Muchos de los errores son erro
res de referencias falsas: una decision inercial o precipitada, 
como ocurre en los casos de anclaje o ajuste, puede llevar a 

103 P. Slovic, D. Kahneman y A. Tversky, judgement Under Uncer
tainty ... , op. cit. 

104 McFadden, citado en The Economist, febrero de 2005. 
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realizar comparaciones utilizando un marco de referencia 
que no es relevante en la nueva situaci6n, como le ocurre 
frecuentemente a los emigrantes del campo a la ciudad o de 
un pais a otro.105 Nada parecido a la racionalidad 6ptima se 
presenta en estos casos; de hecho, es claro que los modelos 
mentales afectan la toma de decisiones en formas inconsis
tentes con la teorfa de la elecci6n del neoclasicismo. 

La evidencia mas reciente106 revela incluso que gran 
parte de los seres humanos tiene una aversi6n natural a la 
participaci6n en los mercados, o "agorafobia" (en el sentido 
literal, en griego, significaba "temor al mercado"). La par
ticipaci6n en los intercambios del mercado implica siempre 
el riesgo de perdidas: recibir poco o pagar demasiado por 
un bien. Al contrario de lo que la teorfa econ6mica predice, 
las oportunidades de beneficio son m:is bien interpretadas 
como posibilidades de error y arrepentimiento, e inhiben 
frecuentemente la participaci6n de los individuos en las 
transacciones, a costa de sus beneficios potenciales. 

El problema del arraigo al pasado y la aversi6n al riesgo 
es mucho m:is complejo; en muchos casos, en una inter
pretaci6n inadecuada de la ya mencionada teorfa de la "de
pendencia del pasado", se le ha visto como simple inercia. 
North arroja luz sobre su complejidad: 

C6mo el pasado se conecta con el futuro es el tema de la 

dependencia de! pasado, un termino que es usado, mal usa

do y abusado. No significa nada masque el hecho de que 

105 Kahneman y Tversky, Choices, Values and Frames, op. cit. 
106 McFadden, cicada en The Economist, febrero de 2005. 
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las elecciones en el presente son limitadas por la herencia 

[ ... ] acumulada de! pasado. La interacci6n de creencias, 

instituciones y organizaciones en la estructura total hace 

que la dependencia del pasado se convierta en un factor 

fundamental en la continuidad (y la supervivencia) de una 

sociedad. La dependencia del pasado no es una simple iner
cia.107 

En otras palabras, los sistemas de creencias no son 
simplemente dependientes del pasado: se forman de expe
riencias acumuladas y por tanto son el pasado en el que se 
sustenta cualquier forma de eleccion humana. 

Es importante resumir algunas de las conclusiones mas 
importantes de la psicologia cognitiva sobre el comporta
miento de la mente en la eleccion de alternativas bajo riesgo. 

Primero. Los seres humanos reales dependen de un in
ventario de esquemas y estructuras de conocimiento, modelos 
mentales o sistemas de creencias almacenados en la memoria de 
largo plazo, asf como de una poderosa memoria asociativa que 
les permite recuperar y utilizar informacion, a pesar de la limita
da capacidad de memoria inmediata. Una pane central de estos 
esquemas mentales son las heurfsticas de primer orden -y no los 
algoritmos de segundo orden de los modelos economicos--y sus 
resultados son funcionales; es decir, orientados a la adaptacion y 
la supervivencia, mas que eficientes u optimos. 

Segundo. Los sesgos y errores que esta forma de proce
samiento mental tiene no solo nos alejan de la racionalidad 
optima sino que son persistentes y diffciles de corregir, aun 

107 North, Understanding the Process ... , op. cit., pp. 51-52. 
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cuando han sido descritos de manera detallada y adecuada 
a los responsables de una decision.108 

Tercero. Los dos pumos anteriores nos llevan a espe
rar que en el proceso de toma de decisiones las personas se 
apoyaran con mayor frecuencia en la memoria asociativa de 
largo plazo y la capacidad para reconocer patrones, y menos 
en el c:ilculo de probabilidades o la evaluaci6n de opcio
nes 6ptimas. Esto significa que el comportamiento huma
no depende de las estructuras de conocimiento o modelos 
mentales, independientemente de la optimizaci6n o de las 
limitaciones objetivas. 

Cuarto. Esta dependencia de los modelos mentales es 
"irracional", al menos en el semido limitado que le da el 
modelo can6nico de la teorfa neoclasica; sin embargo es 
precisamente esta la forma en que la raz6n humana funcio
na en la realidad. 

El desaffo para el economista moderno es, emonces, ela
borar teorfas de la elecci6n y de la racionalidad que sean con
sistentes con los hallazgos de la ciencia cognitiva, asi como 
acercarse a los metodos de investigaci6n de otras ciencias 
sociales que enriquezcan y complementen sus conclusiones. 

Progreso y degeneracion en la teoria economica 

Ahora bien, la falta de evidencia experimental que corro
bore sus conjeturas ha orillado a la mayorfa de los econo-

rns Daniel Kahneman, "Maps of Bounded Rationality: Psychology 
for Behavioral Economics", The American Economic Review, vol. 93, mim. 
5, 2003, pp. 1449-1475. 
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mistas a escoger entre dos caminos: algunos atribuyen las 
fallas de maximizaci6n a ciertas deficiencias de informaci6n 
en los agentes econ6micos, e incorporan esta falta dentro 
de sus teorfas del comportamiento econ6mico real; otros, 
sostienen que la maximizaci6n es mas compleja de lo que 
parece, y agregan a sus modelos de incentivos, racionalidad 
y elecci6n, diversos elementos segun el caso, de forma que la 
nueva evidencia se acomode a la teorfa dominante. 

Desafortunadamente al recurrir a estas estratagemas 
te6ricas los economistas transforman las nociones de "in
formaci6n", "incentivo", "interes" y "utilidad" en conceptos 
vados, que por lo mismo -es decir, por no decir nada- se 
vuelven irrefutables. Con toda proporci6n guardada, el 
camino te6ricamente degenerativo que siguen estos econo
mistas es el mismo que en su tiempo siguieron el marxismo 
y el psicoanalisis, por mencionar dos desastres te6ricos y 
practicos del siglo xx. En palabras de Pylyshyn: 

[ ... ]no podemos conformarnos con una teorfa econ6mica 

que necesita ser modificada cada vez que se encuentra una 

nueva observaci6n, aunque en estas condiciones la teorfa sea 

capaz de explicar de una forma ad hoc todas las observacio

nes existentes: por eso existe el prefijo "pre" en la palabra 

predicci6n.109 

La segunda de estas estratagemas correctivas, agregar 
hip6tesis ad hoc y ad nauseam, ha tentado a gran numero 

109 Pylyshyn, Computacion y conocimiento. Hacia una fandamenta
cion de la ciencia cognitiva, Madrid, Debate, 1988, p. 122. 
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de economistas; sin embargo, al escoger esta estrategia han 
llevado el concepto neoclasico de racionalidad mas alla de 
sus limites conceptuales, distanciandolo de su definicion 
original, restandole utilidad practica, y vaciandolo de todo 
contenido empfrico. En el sentido lakatosiano,110 se trata 
claramente de un movimiento teorico regresivo. Estas pro
puestas de defensa de la teorfa economica no solo diluyen SU 

conrenido empirico sino que reducen sus posibilidades de 
incrementarlo. En una caricatura, los economistas neoclasi
cos modernos no formulan predicciones sino excusas. 

Asf, esta concepcion neoclasica de la racionalidad op
tima reduce de manera simplista el significado de la racio
nalidad sin proponer definiciones alternativas que sean mas 
completas e inclusivas; de ahf sus problemas filosoficos y 
conceptuales. La presuposicion, casi universal entre los eco
nomistas, de que todos los valores que motivan las eleccio
nes pueden ser expresados en una jerarquia de preferencias 
unica y precisa, carece de sustento filosofico, empirico y 
practico. En palabras simples: el modelo no explica ni se 
justifica ni arregla nada. 

Ahora bien, de todo esto surgen dos interrogantes cla
ve en torno de la labor de los economistas que me interesa 
revisar. Primero, (por que los economistas se han propuesto 
estdndares tan rigidos y limitados para explicar la toma de 
decisiones?, (por que han insistido en sostener una concepcion 
"austera" de la razon?111 La idea de una sola jerarquia de pre
ferencias racionales para toda la humanidad resulta, como 

110 Lakatos, 1978. 
111 Pereda, Razon e incertidumbre, op. cit. 
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lo era la teoria fisica del siglo XIX,112 algo parsimonioso y 
simple, pero reduce a la humanidad a un agregado de "ton
tos racionales". En ninguna otra disciplina que se dedique al 
estudio de la racionalidad existe tal apego a la simplicidad; 
en todas ellas se admite sin conflicto la posibilidad de hacer 
evaluaciones multiples de la realidad y del ser racional al 
mismo tiempo. 

Una concepci6n mas adecuada de la racionalidad -esa 
capacidad que tienen los humanos para orientarse en el 
mundo- tendria que fundarse en un concepto amplio113 de 
raz6n que le permitiera convivir con la inevitable realidad 
de la incertidumbre. 

Segunda interrogante: (por que los economistas no han 
incluido diferentes concepciones de racionalidad dentro de sus 
explicaciones, como si lo han hecho la jilosofla, la ciencia cog
nitiva y otras ciencias sociales modernas? 

La imitacion irreflexiva de las ciencias exactas, atrapa
das en la busqueda de simpleza y formalizacion en sus mo
delos, 114 responde a la primera pregunta; la ignorancia sobre 
otras ciencias sociales responde a la segunda. 

A la contribuci6n de otras ciencias al problema de ra
cionalidad me referire en el siguiente capitulo, pero debo 
advertir que la pregunta original sobre la racionalidad hu
mana en economia debe descomponerse en otras tres pre-

112 Porque la fisica de! siglo xx dej6 arras estas aparentes certezas. 
Mirowski, 1989. 

113 0 "enfatica" como le llama Pereda, Razon e incertidumbre, op. cit. 
,.,. Phillip Mirowski, More Heat than Light. Economics as Social Phys

ics, Physics as Nature's Economics, EU, Cambridge University Press, 1991, 
462p. 
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guncas: I) como funcionan el cerebro y las redes neuronales 
cuando tomamos decisiones; 2) como interviene la concien
cia en los procesos mentales que dan origen a los sistemas de 
representacion y de creencias, en la creacion y percepcion 
de incentivos yen la formacion de intenciones, y 3) como 
se convierten los estados mencales en decisiones y compor
tamientos. Estas tres cuestiones se abordaran en el siguiente 
capftulo, a la luz de las investigaciones recientes de la neuro
ciencia, la ciencia cognitiva y la psicologfa cognitiva. 

Segun la opinion de los expertos115 la racionalidad debe 
ser entendida como la disciplina -normativa y aprendida- de 
sujetar nuestras elecciones y objetivos, valores y prioridades, 
a un escrutinio razonado. Esta concepcion de racionalidad 
contrasta con las definiciones limitadas a alguna formula 
axiomatica de "consistencia interna", como "la busqueda 
inteligente del interes individual" o alguna variante de con
ductas simples de maximizacion o supervivencia. 

La insistencia en que las personas son incapaces de va
lorar alguna otra cosa ademas de su interes individual, ge
neralizada en la literatura economica, no hace justicia a la 
capacidad racional ni a la causa de la raz6n humana en gene
ral. Si los seres humanos hemos luchado por siglos en hacer 
de la raz6n un instrumento que nos sirva para alcanzar aque
llo que valoramos, nuestra concepcion de racionalidad debe 
ser capaz de explicar como es que llegamos mas alla de los 
limites del interes egofsta. 

Buena parte de este problema -como ya lo he dicho 
antes- se debe a que los economistas no se ban preguntado 

115 Pereda, Razon e incertidumbre, op. cit.; Sen, Rationality and Freedom, 
op. cit.; Dennet, Freedom Evolves, EU, Pqiguin Books, 2003, 368 p. 
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lo suficiente sobre la estructura mental que los seres huma
nos han creado para ordenar la realidad que los envuelve 
y reducir la incertidumbre. Las ideas, creencias y modelos 
heuristicos de elecci6n, los ritos y las costumbres, e incluso 
las instituciones que han creado, solo pueden ser explicados 
como resultado de la respuesta de los seres humanos a los 
desaffos cambiantes y a la incertidumbre que !es impone el 
entorno en el que viven. 

Los cambios mas importantes en la evoluci6n humana 
han ocurrido como resultado de multiples experiencias que 
fueron acumuladas en diversas formas de conocimiento. 
Este bagaje de conocimiento ha cumplido con la funci6n 
de reducir gradualmente la incertidumbre a lo largo de las 
generaciones por medio de la innovaci6n, la creatividad y el 
aprendizaje aplicado en la soluci6n de problemas. 

Uno de los primeros economistas que entendieron la 
importancia de este hecho foe Friederich Hayek, quien tra
t6116 de explicar el proceso de formaci6n de creencias, su 
transferencia a traves de! aprendizaje y su impacto en las 
decisiones econ6micas.117 Si bien pueden parecer rudimen
tarias segun los estandares de la ciencia cognitiva actual, 
sus conclusiones acertaron al asegurar que las creencias son 
resultado de! esfuerzo mental por dar significado a las expe
riencias sensoriales. En la mente -sostiene- no reproduci
mos la realidad sino que construimos sistemas de represen
taci6n y clasificaci6n que nos permiten interpretar el medio 
ambiente. Su consejo a los economistas de incursionar en el 

116 F.A. Hayek, The Sensory Order: An Inquiry into te Found of Theo
retical Psychology, Chicago, University of Chicago Press, 1952, p. 143. 

117 Loe. cit. 
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estudio de la mente y sus productos -como otros tantos
pas6 desapercibido por decadas, y apenas recientemente ha 
sido retomado por otras disciplinas. 

En los ultimos veinte afios estas disciplinas han llega
do a la conclusion de que los sistemas de creencias y los 
modelos mentales son los repositorios culturales de dicho 
conocimiento acumulado, que ha determinado, para bien o 
para mal, la condici6n humana actual. 

En conclusion, la critica a la economfa moderna podra 
estar de moda y ser una fuente de entretenimiento, pero por 
s{ misma no nos lleva muy lejos en la explicaci6n del com
portamiento humano ni en la resoluci6n de los problemas 
del desarrollo. Para superar la critica requerimos teorfas que 
ofrezcan una explicaci6n aceptable de la influencia que las 
diferentes experiencias y sistemas de creencias resultantes 
tienen en las diversas estrategias empleadas por las socie
dades para lidiar con los problemas y la incertidumbre de 
su medio. Antes de discutir las posibilidades te6ricas exis
tentes, permitame el lector concluir este capftulo con una 
definici6n amplia e inclusiva de la racionalidad humana. 

~QUE ES LA RACIONALIDAD? 

Me he referido en este capitulo a tres definiciones diferen
tes de racionalidad. La primera de ellas, la mas antigua y 
simplista, 118 supone que los seres humanos son omniscien-

118 De acuerdo con algunos cognitivistas los seres humanos nace
mos con la tendencia a creer en entidades omnisciences y la mantenemos 
durance algunos afios de la infancia. Es solo con el desarrollo cognitivo 
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tes, es decir, poseen una capacidad cognitiva ilimitada para 
analizar la informacion relativa a un problema o eleccion y 
encontrar la estrategia optima de solucion. La segunda es 
una modificacion de la primera, que reconoce las limitacio
nes de tiempo, de informacion y, sobre todo, de capacidad 
cognitiva en los seres humanos, pero mantiene el canon de 
racionalidad como unideal de optimizacion. Estas dos ver
siones describen la mayor parte del trabajo que se realiza 
actualmente en la economfa y la biologfa sobre el compor
tamiento racional. 

Un tercer programa de investigacion sobre racionali
dad, el de la teorfa de los prospectos, ha atacado las dos 
versiones anteriores y ha demostrado emplricamente que 
la mayorfa de las veces los seres humanos nos comporta
mos de manera irracional o, cuando menos, incurrimos 
sistematicamente en errores de razonamiento en el sentido 
que !es da la idea de optimizacion. La pregunta relevante 
es entonces: (SOmos los seres humanos racionales o irra
cionales? 

Segun la opinion de algunos expertos119 la racionalidad 
es mas bien el resultado evolutivo de una disciplina mental 
humana y no una formula algorftmica de consistencia logi
ca. La racionalidad, as! entendida, consiste en la habilidad 
de utilizar el escrutinio razonado para anticipar los proble
mas, emender y evaluar los objetivos, seleccionar valores 
y hacer elecciones sistematicas preferentemente libres. La 

y dentro de una cultura especffica que los seres humanos abandonamos e 
intercambiamos estas creencias primitivas y casi supersticiosas por creen
cias mas elaboradas y realistas. 

119 Amartya Sen, Development as Freedom, op. cit. 
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busqueda del interes egoista no esta fuera de esta definici6n, 
pero ni se limita a ella ni la considera necesaria. 

De esta forma, la racionalidad consiste, estrictamente 
hablando, en el uso de habilidades mentales120 para el es
crutinio racional y disciplinado que nos permitan explicar y 
anticipar, o predecir, nuestra realidad humana y natural. 

Si esta definici6n parece no esclarecer cabalmente los 
limites de su objeto es precisamente porque hasta ahora la 
evoluci6n y la diversidad de la racionalidad humana pare
cen no tenerlos. 

120 Encre esras podemos incluir la memoria, el lenguaje, la concien
cia, la inrencionalidad, la habilidad para formular ceorias sobre la menre 
de los demas y cooperar con ellos, y codas aquellas de las que la evoluci6n 
nos provea en el fururo. 



III. RAZ6N Y PROGRESO: 
LA REVOLUCI6N COGNITIVA 

Para predecir el comportamiento econ6mico de! 

hombre, necesitamos saber no s6lo que es racio
nal, sino tambien c6mo percibe el mundo, que 

alternativas puede discernir y que consecuencias 
le atribuye a cada una. 

HERBERT SIMON121 

Durante las ultimas cinco decadas una revolucion ha trans
formado la manera en que concebimos el comportamiento 
humano: el surgimiento de la ciencia cognitiva. 

La ciencia cognitiva es un campo interdisciplinario en 
donde convergen las ciencias naturales, las ciencias sociales 
y la computacion: la neurociencia, la psicologfa cognitiva, 
la filosoffa analftica, la lingi.ifstica y la inteligencia artificial. 
La racionalidad de la ciencia, los modelos de racionalidad 
en la inteligencia artificial, la simulacion o reproduccion de la 
toma de decisiones en sistemas virtuales, los modelos de co
operacion y de teorfa de juegos son solo algunos de los obje
tos de estudio de esta nueva disciplina. Resultan de especial 

121 Herbert Simon, Models of Man, EU, Wiley, 1975, 287 p. 

117 
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importancia para el tema que me ocupa sus investigaciones 
acerca de la conciencia, la intencionalidad y la elecci6n ra
cional como procesos cognitivos y ejes del comportamiento 
econ6mico humano. En las siguientes paginas tratare de re
sumir las que me parecen sus mayores contribuciones. 

LA MENTE Y LA COMPUTADORA 

Durante el siglo XIX y la primera mitad del xx las nociones 
mecanicistas que habfan dominado el estudio de la mente 
humana fueron desplazadas por analogfas biol6gicas y fe
nomenol6gicas, como en los casos del psicoanalisis122 y la 
teorfa economica.123 A fines del siglo xx y principios del XX! 

la analogfa mas U.til y recurrida ha sido la de la mente como 
una computadora. 

~Cua! es el sustento de esta analogfa? Desde sus antece
dentes en las calculadoras, estas maquinas se disefiaron para 
evitar al ser humano la tarea de pensar y para hacer mas 
rapido y exacto el procesamiento de informaci6n; en conse
cuencia fue inevitable que se relacionara a las computadoras 
con la inteligencia y el pensamiento humano, en mu,chos ca
sos subrayando SUS similitudes. En las ultimas dos decadas 
se ha ampliado y corroborado la utilidad de esta analogfa 
con cualquier fen6meno que pueda ser descrito en terminos 
de un sistema de procesamiento de informaci6n. 

122 La noci6n psicol6gica de energia y la de represion, por ejemplo, 
tienen su origen en la flsica decimon6nica. 

123 La analogfa en la teorfa econ6mica moderna es enrre la noci6n 
de energla en la flsica y la de utilidad en el comportamienro econ6mico 
(Mirowski, op. cit.) 
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Sobre esa base, la ciencia cognitiva es, en terminos 
pr:icticos, el estudio de la naturaleza de los procesos men
tales a traves del disefio y an:ilisis de sistemas computacio
nales, orientado por tres objetivos basicos: el analisis de las 
posibles explicaciones del comportamiento inteligente (in
cluidos los procesos de decisi6n racional), la explicaci6n de 
habilidades mentales humanas, y el disefio y construcci6n 
de sistemas digitales inteligentes. 

Sin duda la mayor parte de las actividades mentales 
tiene el caracter de actividades de procesamiento de infor
maci6n. Desde esta perspectiva, los estudios en torno a los 
aspectos del comportamiento econ6mico en que son esen
ciales los procesos cognitivos (como por ejemplo la teorfa 
de los incentivos, la racionalidad y la teorfa de la elecci6n) 
deberfan incluir los avances en esta nueva disciplina que, 
como describire a continuaci6n, ha sido capaz de construir 
explicaciones mas acertadas tanto en lo conceptual como 
en lo empfrico y lo practico. En terminos del crecimiento 
del conocimiento ciendfico la ciencia cognitiva ha sido ca
paz de aumentar el contenido de la teorfa y, por lo mismo, 
su capacidad de predecir el comportamiento humano por 
sobre otras alternativas te6ricas. 

A pesar de que uno de los padres fundadores de esta 
disciplina, Herbert Simon,124 foe galardonado con el Pre
mio Nobel de Economfa, los economistas no parecen haber 
sido influidos de manera significativa por sus conclusiones. 
~Por que la ciencia cognitiva ha tenido un impacto tan limi
tado sobre la economfa? 

124 Simon, Models of Man, op. cit. 
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Mencione que la economfa ha evolucionado aislada de 
otras ciencias, y que los economistas suelen responder a esta 
critica disputando la necesidad de que el trabajo empfrico de 
una ciencia social tenga que ser consistente con el de otra. 
Esta respuesta, aunque de algun modo cierta, es parcial e 
insuficiente, entre otras razones porque algunos de los resul
tados empfricos de la ciencia cognitiva y de la psicologfa ex
perimental son mutuamente excluyentes con las afirmaciones 
te6ricas de la economfa moderna. Por lo tanto, no se trata 
solo de la consistencia te6rica entre las ciencias sociales, sino 
de la consistencia entre la teorfa y la realidad; en otras pala
bras, es una cuesti6n de racionalidad ciendfica. 

El objetivo deberfa ser, cuando menos, que las propues
tas de la teorfa econ6mica moderna no se encontraran en 
flagrante contradicci6n con los resultados empfricos de otras 
ciencias. A la resoluci6n de este problema se han abocado 
ciendficos cognitivos, pero tambien algunos economistas, 
entre quienes destaca North, 125 fundador de la economfa 
institucional, y psic6logos como Kahneman.126 Veamos al
gunos ejemplos relevantes de estas propuestas. 

Los LfMITES DE LA RAZON: 

SISTEMAS DE CREENCIAS Y MODELOS MENTALES 

Como sus antecesores en otras disciplinas, los cientfficos 
cognitivos de hoy dfa se preguntan que significa conocer 
algo o, dicho de otro modo, ~c6mo es que los seres humanos 

125 North, Understanding the Process ... , op. cit. 
126 Kahneman, op. cit. 
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somos capaces de formulae ideas o sostener creencias sobre 
la realidad, algunas de ellas altamente predictivas?, ( c6mo 
utilizamos estas creencias para orientar nuestras decisiones 
y nuestro comportamiento en el mundo? De este modo los 
cientificos cognitivos investigan, entre otras cosas, el apara
to sensorial de las personas, los mecanismos de aprendizaje, 
la conciencia y la intencionalidad, y -por supuesto- la ra
cionalidad o irracionalidad de los procesos mentales y su 
influencia sobre el comportamiento; es decir, evaluan las 
fuentes de conocimiento, su origen, almacenamiento, pro
cesamiento y utilizaci6n en la toma de decisiones. 

Sus intereses abarcan el estudio de las diferencias (en la 
racionalidad, el aprendizaje, etc.) tanto individuales como 
grupales; sus esfuerzos suelen culminar con la reproducci6n 
o simulaci6n de estas habilidades mentales en un programa 
de computadora, que no es mas que un modelo cifrado en 
un lenguaje de computaci6n, en lugar de! lenguaje mate
matico formal con el que estan mas familiarizados los eco
nomistas. 

Dentro de! nucleo de presuposiciones te6ricas de la cien
cia cognitiva encontramos tres postulados fundamentales. 

Primero: en el centro de los procesos de pensamiento 
se encuentra un sistema de representaci6n mental de! mun
do exterior generalmente asociado a la capacidad cognitiva 
para crear y utilizar un sistema de simbolos o un lenguaje 
(imagenes o proposiciones formales).127 

Segundo: la computadora no es s6lo un instrumento de 
estudio; es tambien el modelo mas fie! sobre c6mo funciona 
la mente humana. 

127 Elguea, 1983. 
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Tercero, y de gran importancia metodol6gica y epis
temol6gica para las ciencias sociales: la comprensi6n de! 
funcionamiento de la mente humana s6lo puede alcanzarse 
desde una perspectiva interdisciplinaria. 

La ciencia cognitiva ha estudiado tambien la intencio
nalidad como una propiedad de los estados mentales. En 
este sentido los estados mentales no son solamente formas 
de representaci6n de ideas sobre el mundo; son tambien 
lenguajes o formas de expresi6n de creencias, deseos, senti
mientos, emociones e intenciones. En concreto, los estados 
mentales expresan todo arreglo de productos de la concien
cia que oriente la acci6n hacia la transformaci6n de! mundo 
real. 

Para prop6sitos de sintesis, a este conjunto de fen6me
nos cognitivos los llamarc~ modelos mentales o sistemas de 
creencias. Aunque estrictamente hablando la primera de
nominaci6n proviene de la psicologfa cognitiva128 y la se
gunda de la filosoffa,129 en la medida en la que un sistema 
de creencias esta compuesto por conjuntos de modelos o 
esquemas mentales, en este libro ambas nociones resultan 
complementarias en la explicaci6n de un solo fen6meno: el 
comportamiento mental. 

Si el cerebro es concebido -de forma literal o anal6gi
ca- como una computadora en la cual la mente es el sistema 
operativo, entonces la mente es un sistema de sfmbolos o de 
representaci6n de! mundo, que incluyen tambien -de acuer-

128 La psicologfa como la ciencia cognitiva hace referencia a esque
mas mentales o heurfsticos para la resoluci6n de problemas. 

129 En la epistemologfa el conocimiento se define como un conjunto 
de creencias justificadas y verdaderas. 
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do con la mayorfa de los cientificos cognitivos- intenciones, 
preferencias, creencias, esquemas o modelos, y planes. 

Dentro de la analogfa referida, las estructuras de datos 
de la computadora se corresponden con las estructuras de 
conocimiento de la mente humana, y algunos de estos sis
temas de slmbolos o estructuras de conocimiento fungen 
como "modelos de la realidad en la mente"; de ah! que una 
de las conclusiones mas importantes de la ciencia cognitiva 
sea que la mente humana parece estar especialmente equi
pada para formular modelos consistentes de la realidad, o 
patrones heurlsticos, tomando un mimero pequefio o limi
tado de hechos. 

Sin embargo -debo subrayar- esto no significa que los 
seres humanos en general procedan como los cientificos, 
probando emplricamente sus modelos mentales segun los 
metodos de la l6gica formal 0 de la ciencia; por el contrario, 
el hecho de que estos modelos sean consistentes o coheren
tes con algun criterio preestablecido no implica que sean 
verdaderos ni justificados. 

La ciencia cognitiva es, en s(ntesis, una teorfa de la 
representaci6n mental y de los procesos de pensamiento 
como modelos mentales, 130 en contraste con la economfa, 
que es, hasta ahora, basicamente una teorfa de las con
secuencias o de los resultados econ6micos de! comporta
miento humano. El hecho es que a la fecha la mayorfa 
de los economistas asume que las decisiones individuales 
maximizan preferencias dentro de los lfmites objetivos de 
un mercado, sin mas preguntas sobre el proceso mental, 

"° Roger McCain, A Framework for Cognitive Economics, Connecti
cut-Londres, Praeguer Publishers, 1992, 336 p. 
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individual y colectivo que hace que este conjunto de deci
siones sea posible. 

A principios de! siglo xx1 es todavfa cierto que el mode
lo can6nico de la economfa moderna, en contradicci6n con 
los resultados de la ciencia cognitiva, asume que los seres 
humanos poseen una capacidad cognitiva ilimitada. Sin 
dicha capacidad serfa imposible evaluar toda la informa
ci6n disponible131 y calcular, en un esquema comparativo 
de costo-beneficio y de maximizaci6n de utilidades, la me
jor de todas las decisiones posibles. S6lo partiendo de esta 
suposici6n, los esquemas de racionalidad y elecci6n de la 
economfa moderna podrfan tener todavfa alguna utilidad. 

Sin embargo la evidencia empfrica nos dice, incluso con 
anterioridad al surgimiento de la ciencia cognitiva, que las 
personas no funcionan "6ptimamente" ante problemas ma! 
estructurados, informaci6n insuficiente y tiempo limitado. 
Todo esto sin tomar en cuenta la restringida capacidad de 
atenci6n que parece casi una caracteristica innata de los se
res humanos. 

Arrow, fundador de la Teorfa General de! Equilibrio 
en economfa, ha sefialado la limitada capacidad explicati
va de! modelo neoclasico, siendo que este requiere de otras 

131 Como veremos mas adelante, la prescripci6n inicial de infor
maci6n completa fue modificada por una de informaci6n suficiente 
y oportuna, de una manera degenerativa y ad hoc porque no corrige el 
problema fundamental del modelo can6nico de racionalidad. En la reali
dad resulta casi igualmente complicado encontrar informaci6n completa 
que encontrar informaci6n suficiente y oportuna. lncluso si esta ultima 
prescripci6n fuera el caso, la capacidad cognitiva de la gran mayorfa de 
los seres humanos es sumamente limitada en el analisis de informaci6n 
suficiente y oportuna. 
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presuposiciones, ademas de la racionalidad optima, que son 
-por dondequiera que se les vea- simplemente incorrectas. 
En ausencia de tales presuposiciones (conjuntos completos 
de mercados perfectos o informaci6n suficiente y oportuna, 
por ejemplo), el problema de maximizar resulta demasiado 
complejo para los seres humanos reales: optimizar bajo su
puestos de conocimiento restringido y sin condicioncs de 
equilibrio bien definidas, como ocurre casi siempre en la 
realidad, resulta inmensamente mas dificil y complejo de lo 
que suponen los modelos econ6micos. 

Es necesario insistir en que hasta ahora la evidencia 
apunta a confirmar que la mayor pane de los modelos 
mentales o sistemas de creencias no es puramente l6gica o 
proposicional, sino ambigua, muchas veces inconsistente y 
otras abiertamente irracional. 

Contrario a lo que sostiene la concepci6n de raciona
lidad de la teorfa econ6mica moderna, uno de los resulta
dos consistentes de la ciencia cognitiva es que en los seres 
humanos reales el procesamiento de informaci6n suele ser 
incompleto y sesgado. Esto es en gran parte resultado de las 
limitantes de la capacidad cognitiva humana, tanto en la 
velocidad con la que se procesa la informaci6n como en su 
almacenamiento en la memoria de corto y largo plazos. 

Aun cuando desde Simon algunos economistas han 
elaborado modelos de comportamiento econ6mico en con
textos de informaci6n incompleta o de racionalidad limi
tada, todos ellos mantienen intacto el concepto original de 
racionalidad econ6mica como el de maximizaci6n egoista, 
y no han incluido en SUS analisis los descubrimientOS en tor
no a los distintos procesos cognitivos reales que se presentan 
en la elecci6n de alternativas. 
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Mas grave aun: es claro ahora, gracias a la evidencia ex
perimemal,132 que la l6gica formal que encontramos en las 
matematicas, la probabilidad estadfstica y el c:ilculo econ6-
mico no es la l6gica de la mente humana no entrenada. Los 
procesos humanos de inferencia tienden mas bien a ser pro
cesos de razonamiemo plausible o tentativo. Los resultados 
empfricos de diversas investigaciones indican que tendemos 
a buscar evidencia que confirme las presuposiciones menta
les y sociales con las que estamos comprometidos o a las que 
estamos acostumbrados, as{ como a ignorar la evidencia que las 
refuta; ambas practicas contradicen al modelo can6nico de 
racionalidad. 

En terminos generales, para el procesamiento de infor
maci6n y la toma de decisiones la mente humana tiende a 
apoyarse en estereotipos y modelos incompletos de la rea
lidad.133 Estas estructuras jerarquicas de asociaci6n men
tal fueron originalmente bautizadas por Minsky134 como 
"modelos o esquemas mentales".135 Baste ahora mencionar 
que estos distintos modelos estan disefiados para proveer 
soluciones en situaciones espedficas donde la informaci6n 
es siempre incompleta o insuficiente y donde todos los es
quemas de decisiones que reduzcan la incertidumbre tienen 
el potencial para ser considerados racionales. 

Asf, para lidiar con un problema o tomar una decisi6n, 
la mente comienza por seleccionar el esquema mental que se 

132 F. Collin Camerer, George Loewenstein y Matthew Rabin, Ad-
vances in Behavioral Economics, EU, Russell Sage Foundation, 2004. 

133 Minsky, 1975; Johnson-Laird, 1988. 
134 Minsky, 1975. 
13' Me he referido a ellas coma "modelos mentales o sistemas de 

creencias" y las analizare con mas detalle en el cuarco capiculo. 
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encuentra mas a la mano, sin compararlo con otras opciones. 
Este procedimiento es el camino usual de la mente no entre
nada en las complejidades de la optimizaci6n, ya que provee 
al individuo o a la comunidad de respuestas ensayadas, sim
ples, nipidas y generalmente acertadas. Es s6lo cuando este 
procedimiento inicial falla, que la mente busca de una manera 
sistematica -en ocasiones mediante un procesamiento de se
gundo orden- mas informaci6n u otro esquema de toma de 
decisiones que resulte mas adecuado a la situaci6n. 

Como lo mencione, en la vida real la capacidad de la 
mente humana para procesar informaci6n en la toma de 
decisiones o en la resoluci6n de problemas refleja tres li
mitaciones importantes: limitaciones de tiempo, limitaciones 
de informaciOn y limitaciones en las habilidades cognitivas o 
mentales. Estas limitaciones no son -como con frecuencia 
se dice en economfa- las excepciones de un modelo general 
de "racionalidad 6ptima", sino la realidad cotidiana del pro
ceso de elecci6n humana, y es aquf donde encontramos una 
importante e ineludible refutaci6n a la posibilidad de un es
quema generalizable a todos los seres humanos: solucionar 
problemas no es lo mismo que optimizar, porque la soluci6n 
no necesariamente maximiza la utilidad individual ni tam
poco resuelve el problema en la forma mas eficiente. 

En todo caso, es importante distinguir normatividad 
de explicacitfn: no es lo mismo prescribir una forma en la 
que los seres humanos podrfan encontrar resultados 6pti
mos -que es lo unico a lo que el modelo can6nico puede 
aspirar- que describir y explicar c6mo toman realmente sus 
decisiones. 

Para hacer frente a las tres limitaciones mencionadas, 
los modelos mentales poseen capacidades heurfsticas me-
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diante las cuales toman las decisiones y los problemas Hegan 
a ser resueltos.136 En este sentido, por "heuristicas" debemos 
entender los conjuntos de reglas simples para solucionar 
problemas, reglas que hacen mas eficiente el procesamiento 
cognitivo de informacion y que se encuentran con frecuen
cia alejadas de la racionalidad economica optima y de cual
quier otro marco normativo de racionalidad basado en len
guajes de segundo orden o reglas de consistencia interna. 

En otras palabras: las heurfsticas son procedimientos 
recurridos utiles para llegar a una solucion, pero que no ga
rantizan que la solucion encontrada sea optima en el sentido 
neodasico ni tampoco en el matematico. Las heurfsticas no 
garantizan, aun siguiendo el mismo procedimiento, que se 
alcancen siempre los mismos resultados.137 Estas soluciones 
reflejan las limitaciones de los sistemas de creencias -entre 
las que encontramos la ya mencionada "dependencia de! 
pasado" (o Path Dependence)-138 y responden mas a las ne
cesidades de adaptacion, supervivencia y continuidad que a 
los principios de eficiencia economica 0 maximizacion de 
utilidades. 

Estas heurfsticas reflejan, en buena medida, las ventajas 
comparativas de la mente humana: una memoria de largo 
plazo con gran capacidad para el almacenamiento de in-

136 Slovic, Kahneman y Tversky, judgment Under Uncertainty .. ., op. 

cit. 
137 Esto ultimo es lo que discingue a las heurlscicas de los algoritmos 

-que por definici6n siempre alcanzan el mismo resulcado- y que las hace 
mas simples y accesibles a la mente humana, precisamence debido a las 
tres limicaciones cognitivas antes mencionadas. 

138 North, Understanding the Process .. ., op. cit. 
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formaci6n, una prodigiosa habilidad para la asociaci6n y 
recuperaci6n de informaci6n relevante y para la identifica
ci6n de patrones -como la creatividad y la intuici6n-, y una 
hasta ahora inagotable capacidad de aprendizaje. 

Mas aun: dada la naturaleza simb6lica de los sistemas de 
creencias y sus heurfsticas, los resultados empfricos indican 
que existe una propensi6n natural en el equipamiento gene
tico y cognitivo humano a comparar estrategias y cooperar 
con otros en la soluci6n de los problemas y en la toma de 
decisiones.139 Es decir, las decisiones son generalmente tomadas 
por individuos que tienen en mente el interes de su comunidad, 
mds que por individuos egofstas que persiguen su interes personal. 
Ante la abrumadora evidencia, es claro que una teorfa de la 
racionalidad que pretenda explicar estos comportamientos 
colaborativos no puede partir exclusivamente de individuos 
egofstas que buscan maximizar sus utilidades. Es esta una 
conclusi6n de gran importancia que analizare con detalle 
en el siguiente capftulo. 

DESARROLLO ECON6MICO Y COGNICI6N 

"Yo nunca sofie con ganar cuando era un nifio. Nosotros 
eramos pobres. Cuando eres pobro no siempre tienes la ca
pacidad para tener grandes suefios, a veces ni siquiera sabes 
que es lo que puedes sofiar."140 

139 Cosmides, 1989. 
140 Lans Armstrong, comunicaci6n personal. 
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Permftame el lector referirme nuevamente al nucleo de 
la teoria neoclasica descrito en el segundo capftulo y consi
derar su relaci6n con la naturaleza del desarrollo social. 

En la version mas simple de este modelo la realidad es 
est:itica, la naturaleza de la mente humana no se toma en 
cuenta, no existen organizaciones ni instituciones mas alla 
del mercado, y el cambio, por lo tanto, se reduce al cambio 
relativo de precios en un mercado impersonal. El impacto 
de la conciencia y sus productos, como la confianza y la co
operaci6n, la ideologia, los modelos mentales y los sistemas 
de creencias, no se incluyen ni explican en este modelo. Peor 
aun, el cerebro humano resulta una especie de caja negra en 
donde entra informaci6n y salen elecciones 6ptimas. 

En otras palabras, desde el punto de vista de alguien 
interesado en el comportamiento humano y en los procesos 
de creaci6n de prosperidad y progreso, este modelo ignora 
o da por resueltos los problemas mas importantes. En el los 
costos de crear y ensayar esquemas de pensamiento para 
elegir y actuar, la consolidaci6n de relaciones de confianza 
entre extrafios, la adquisici6n y el procesamiento de infor
maci6n, la reducci6n de la incertidumbre y la mengua de 
los costos de transacci6n no existen o simplemente no se les 
incluyen.141 

A falta de una mejor explicaci6n, e influidos por la 
teoria de la selecci6n natural de la biologia evolutiva, los 
economistas sostienen que el principio de maximizaci6n de 

141 Algunos alegaran que la economfa institucional ya ha venido a 
llenar este vado. Sin embargo, como aclarare en la siguiente parte, ni 
los economistas institucionales se reconocen como neoclasicos ni la 
economia institucional ha logrado llenar todos los vados. 
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riqueza sigue operando por la simple raz6n de que la com
petencia, en condiciones de escasez, premiara la estrategia 
mas eficiente con la supervivencia, frente a la extinci6n de 
las estrategias ineficientes. Al menos en el caso del compor
tamiento econ6mico la evidencia hist6rica contradice esta 
aseveraci6n y, cuando menos, pone en duda la validez de las 
analogias biol6gicas en la explicaci6n econ6mica. 

Al tomar en cuenta que -al menos hasta ahora- en la 
historia de la humanidad el crecimiento econ6mico ha sido 
mas raro que el estancamiento se pensarfa que las estrategias 
econ6micas "eficientes" son excepcionales en la experiencia 
humana. Ademas se podria concluir que dichas estrategias 
han sido aprendidas recientemente, por lo que su origen no 
puede estar en las leyes de la evoluci6n natural, sino en el 
cambio social. 

En el mismo sentido, con la aplicaci6n literal del princi
pio de selecci6n natural a la economfa no es posible explicar 
el porque de la persistencia centenaria de formas ineficientes 
de organizaci6n econ6mica, politica o social en Africa, Asia, 
America Latina y una gran parte de Europa Oriental;142 de 
hecho estos ejemplos contradicen en cierta forma la idea 
de la extinci6n de las estrategias ineficientes postulada por 
la biologfa evolutiva. A pesar de los avances metodol6gicos 
y te6ricos, la disparidad en el desempefio econ6mico de las 
distintas sociedades no ha sido satisfactoriamente explicada 
por la teorfa econ6mica moderna, como tampoco lo ha sido 
el estancamiento continuado o incluso el retroceso econ6mi
co que descubrimos en otras. Recientemente dos economistas 
del MIT, Banarjee y Duflo, ilustraron en uno de sus estudios la 

142 Dennet, Freedom Evolves, op. cit. 
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pobreza de algunas explicaciones econ6micas: "Uno percibe 
claramente la resistencia de los pobres a comprometerse psi
col6gicamente con un proyecto que les permita ganar mas di
nero".143 Una conclusi6n todavfa mas pobre que las personas 
a que se refiere y al menos tan injusta como las condiciones 
en que viven. 

Conscientes de las multiples limitaciones de esta teorfa, 
algunos economistas y otros ciendficos sociales -entre ellos 
varios cognitivistas- han tratado de completarla y refinar 
sus respuestas. Lo que ha faltado en las explicaciones eco
nomicistas es, dicho de una forma simple, y como ya debe 
ser claro hasta este punto, un mejor entendimiento de la 
naturaleza de! comportamiento real de la mente humana y 
de sus productos, la cooperaci6n y la coordinaci6n, que se 
presentan en contextos sociales espedficos. 

Es posible resumir en una sola recomendaci6n las dis
tintas propuestas econ6micas que han inspirado muchos de 
los cambios que durante los ultimos 60 afios se han dado 
en el mundo en vfas de desarrollo: para progresar, todo pals 
necesita adoptar la organizaci6n econ6mica de mercado 
orientada a la maximizaci6n de utilidades, tal y como se 
presenta en los pafses desarrollados de Europa, Norteameri
ca y Asia. En esta forma los paises subdesarrollados podran 
rapidamente alcanzar los niveles de vida y las altas tasas de 
crecimiento y productividad de las democracias capitalistas. 
El Consenso de Washington no es mas que una variante de 
esta vieja recomendaci6n: las sociedades tradicionales deben 
modernizarse, donde "modernizarse" quiere decir emular a 
las democracias capitalistas desarrolladas. 

143 Citado en The Economist, abril de 2007, p. 90. 
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En primer lugar, y parad6jicamente, esta recomenda
ci6n promueve la creaci6n de expectativas irracionales: la 
meta es alcanzar los estandares de consumo de Estados 
Unidos, los servicios sociales de Suecia, la productividad de 
los trabajadores de Jap6n, y la cantidad de vacaciones que 
disfrutan los franceses. No es posible encontrar un solo pals 
que reuna todas estas caractedsticas. Mas aun, esta diver
sidad de objetivos no refleja sino los distintos esquemas de 
preferencias que forman parte de los modelos mentales y los 
sistemas de creencias de cada uno de los pafses que suelen 
tomarse como modelos. 

Una caricatura estereotipada puede ilustrar este pun
to: los estadunidenses valoran especialmente el consumo, 
los franceses la comida, y los europeos en general los dias 
de descanso. Es evidente que cada cultura define en forma 
peculiar que entiende por "bienestar social" o por "estan
dar de vida" y c6mo asigna los beneficios de sus sistemas 
productivos. 

Una primera y obvia conclusion de esto es que la li
beralizaci6n de los mercados, el respeto a la propiedad, la 
disciplina fiscal y todo el arreglo de recomendaciones de 
los "consensos econ6micos" no traeran consigo la creaci6n 
automatica de sistemas progresivos de creencias como el ja
pones o el aleman. 

El trabajo de Kahneman144 ha demostrado que fas es
tructuras de mercado no determinan las estructuras de co
nocimiento, sino todo lo contrario: los modelos mentales 
o sistemas de creencias tienen dinamicas propias que con 
frecuencia perturban y determinan el funcionamiento de 

144 Kahneman y Tversky, Choices Values aru/ Frames, op. cit. 
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los mercados. Un ejemplo popular es el concepto de "exu
berancia irracional", de la que se quejaba frecuentemente 
Greenspan respecto al mundo desarrollado,145 o la noci6n 
de "expectativas irracionales" a la que se refieren los eco
nomistas.146 Es evidente que en la diversidad cultural del 
mundo pobre podemos esperar todavfa mayores diferencias 
en los esquemas de toma de decisiones. No basta, sin em
bargo, con mencionarlas, atestiguar su existencia y medir su 
frecuencia: es necesario explicar y encontrar las causas de 
lo que, de manera equivocada, es llamado "irracionalidad". 

Existe una estrecha relaci6n entre los sistemas de creen
cias y los sistemas productivos. Aun si la racionalidad 6ptima 
fuera una forma apropiada de describir el comportamiento 
humano en algunas democracias capitalistas (que, como ya 
examinamos, no lo es), las expectativas de transferir dichos 
esquemas a otras sociedades seguirfan siendo infundadas. 
Es evidente que los responsables de la toma de decisiones en 
Sudan o en la selva tropical humeda de Paraguay, lo mismo 
que sus habitantes, carecen de las estructuras de conoci
miento asociadas a las instituciones y economfas de mer
cado de los paises desarrollados. A esto se debe el que con 
frecuencia encontremos en el mundo en vfas de desarrollo 
una aguda inconsistencia entre los incentivos que promue
ven por ciertas reformas y los esquemas mentales existen
tes en cada cultura.147 ~Por que los campesinos en Ghana 

145 Greenspan, Allan, 2007. 
146 Fisher, 1980; Thomas Sargent, Rational Expectations and Infla

tion, EU, Harper Collins College, 1993, 365 p.; Robert Lucas, Models of 
Business Cycles, EU, Blackwell, 1989, 128 p. 

147 Easterly, 2002. 



RAZ6N Y PROGRESO 135 

no cultivan pifias, que podrian darles un retorno de 200 
o 300%? ,Por que otros campesinos en Kenya no utilizan 
los fertilizantes cuyos beneficios les han sido demostrados a 
ellos mismos? 'Por que los ind!genas mexicanos de la sierra 
de Durango no cooperan con el ministerio de educaci6n y 
el Banco Mundial en la rehabilitaci6n de la escuela de sus 
hijos? 

La clave para emender las elecciones de los individuos 
no es, como sostiene Easterly, 148 la estructura existente de 
incentivos, sino la estructura mental de sus percepciones e 
intenciones. Lo que verdaderamente explica las elecciones 
individuales es la forma en que la mente interpreta la in
formaci6n que recibe y elabora prop6sitos de acci6n. Como 
mencione, los modelos mentales o sistemas de creencias que 
los individuos y sus comunidades construyen para explicar el 
mundo que los rodea dependen de las circunstancias hist6ricas 
que han tenido que enfrentar. Individuos con antecedentes 
diferentes tendran sistemas de creencias diferentes, percibi
ran el mundo en formas distintas, se sentiran incentivados 
por razones diferentes y formularan, por lo tanto, diferentes 
elecciones. 

Sostener, como se ha hecho desde la teoria econ6mi
ca, que los seres humanos responden a incentivos,149 es una 
verdad trivial: lo que tiene de verdad lo tiene por tautol6gico: 
no existen comportamientos sin alguna forma de incenti
vos. Lo interesante seria describir c6mo y por que ciertos 
incentivos espedficos y no otros se integran en los modelos 
mentales, as{ como la forma en que los sistemas de creencias 

148 Jdem. 
149 Ibid., p. 141. 
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orieman las imenciones de actuar y por lo tanto las eleccio
nes. Esto explicarfa por que el incentivo por excelencia del 
modelo can6nico, el ingreso, no opera como se esperaria 
en multiples sociedades.150 No se trata de un problema de 
expectativas irracionales sino de expectativas diferentes. 

Por ejemplo, es injusto afirmar que los pobres carecen 
de oriemaci6n hacia el futuro cuando en realidad su situa
ci6n restringe su horizonte al futuro inmediato: sus estruc
turas de conocimiento estan orientadas a la subsistencia, no 
al ahorro ni a la acumulaci6n de bienes para consumo fqtu
ro. Este fen6meno, dicho sea de paso, ocurre tambien emre 
la poblaci6n pobre y marginada de los palses desarrollados. 

El hecho de crecer en un ambiente que ofrece pocas 
oportunidades y alternativas limitadas a las familias po
bres tiende a promover el desarrollo de modelos mentales 
limitados. Si el sistema de creencias de una comunidad, por 
ejemplo, s6lo ofrece a una mujer la posibilidad de ser ma
dre y cuidar del hogar, resultara sumamente diffcil para ella 
el siquiera percibir otras posibilidades, aunque estas real
mente se encuentren en su entorno. Parafraseando a George 
Orwell: "La caracteristica sobresaliente de la pobreza es su 
capacidad de aniquilar el futuro." 

En la economfa neoclasica hay una literatura sobre ex
pectativas racionales o adaptativas151 que aborda este pro
blema; sin embargo, una vez mas, no explica la evidencia 
experimental de manera satisfactoria. En la realidad, las 
mas de las veces las expectativas no se adaptan, ya que los 
modelos mentales tienen fuerte orientaci6n a la cominuidad 

150 Joseph Henrich et al., "In search of Homo Economicus", op. cit. 
151 Fisher, 1980; Sargent, op. cit.; Lucas, op. cit. 
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y cualquier informacion nueva relacionada con una reforma 
economica produce disonancia cognoscitiva. 

De acuerdo con las investigaciones, frente a estas di
sonancias los individuos asumen, comunmente, una de 
cuatro posturas predominantes: ser incapaz de recordarla, 
ser incapaz de entenderla, malinterpretar la informacion 
o interpretarla de forma que sea consistente con los viejos 
modelos, 0 -por ultimo- desacreditar la informacion 0 SU 
fuente como irrelevantes. 

Casi todos los economistas aceptan que las ideas y valores 
afectan el comportamiento economico, aunque no nos expli
can c6mo; en este sentido, si bien es cierto que algunos autores 
aceptan que los modelos mentales o sistemas de creencias des
empefian un papel importante en la explicacion del desarrollo, 
no existen suficientes estudios experimentales a partir de los 
cuales pueda describirse con detalle su contribucion al com
portamiento economico. Se requiere mucho mas para hacer 
que avance nuestro conocimiento en esta nueva direccion. 

La razon de ese descuido reside, en parte, en la com
plicada naturaleza de los sistemas de creencias y en los pro
blemas que Se derivan de SU definicion, operacion y ana
lisis. A esto hay que aiiadir las dificultades asociadas con 
la identificacion y medicion del efecto de los sistemas de 
creencias sobre las actitudes, los incentivos y el comporta
miento economico individual o agregado. Sin embargo los 
estudiosos del nuevo campo de la economfa experimental 
han encontrado algunas soluciones ingeniosas a estos pro
blemas, 152 que describire en el siguiente capfrulo. 

152 Ca merer, Loewenstein y Rabin, Advances in Bahavorial Econom
ics, op. cit. 
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Dicho lo anterior conviene anotar que a pesar de su 
resistencia al cambio, los sistemas de creencias nunca son 
esquemas rfgidos e inmutables; por el contrario, su natu
raleza es evolutiva, o dicho de otra forma, adaptable. Den
tro de ciertas circunstancias los sistemas de creencias son 
susceptibles de ser modificados, ampliados o transformados 
por la experiencia o, incluso, por el escrutinio razonado. 
No olvidemos que algunos de los sistemas de creencias mas 
exitosos del pasado se extinguieron precisamente por su in
capacidad para cambiar.153 En el mediano y largo plazos, el 
aprendizaje ( que implica cambio y adaptaci6n) es una de las 
mayores virtudes de la inteligencia humana. 

Es importante, antes de continuar, recuperar algunas 
ideas sobre los modelos mentales o sistemas de creencias; 
como dije, estos pueden definirse como sistemas de con
ceptos o ideas que guian la acci6n humana. Esta ultima, 
a su vez, es el resultado de dos componentes basicos: el 
pensamiento o actividad mental (percepciones, actitudes, 
intenciones, entendimiento, representaci6n y significaci6n), 
y la conducta (el comportamiento real). Aunque algunos 
autores le reconocen cierta contribuci6n a la genetica, 154 los 
modelos mentales se trasmiten socialmente; emanan de di
ferentes tradiciones hist6ricas que determinan y explican su 
forma presente, pero no futura. 

Los conceptos propios de un sistema de creencias del 
tipo que describire en el siguiente capftulo contribuyen a 
explicar la pobreza y la prosperidad. No obstante, la me
dida precisa en que contribuyen al crecimiento econ6mico 

153 Diamond, Collapse ... , op. cit. 
154 Neuronomics, citado en The Economist, 2005. 
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esta todavfa por encontrarse. En otras palabras, los sistemas 
de creencias constituyen sin duda un elemento importante, 
pero no agotan los factores que participan en el progreso y el 
desarrollo. La demograffa -es decir, la cantidad y caracterfs
ticas de una poblacion-, la geograffa, los desastres naturales 
y las enfermedades -por citar algunos ejemplos- represen
tan aun obstaculos insalvables para algunos pueblos. 

CONCLUSI6N: LA ECONOMfA NEOCLASICA 

COMO UNA DISCIPLINA NORMATIVA 

Lo examinado en las secciones anteriores nos lleva a la con
clusion de que existe una fntima interaccion entre las de
cisiones economicas y los modelos mentales o sistemas de 
creencias. Incluso cuando las personas tratan de maximizar 
sus utilidades y de responder a incentivos economicos, las 
limitaciones cognitivas, en tanto preceden el posible ejer
cicio de una racionalidad optima, tienen una influencia 
relevante en el comportamiento economico. Esta Hnea de 
argumentacion nos obliga a reconocer que el estudio del 
comportamiento economico y el estudio de los procesos 
cognitivos no pueden mantenerse separados uno del otro. 
~Que deberfan hacer los economistas interesados en esta 
conclusion? 

En primer lugar, los economistas deben familiarizarse 
con las conclusiones de la neurociencia, la psicologfa y la 
ciencia cognitiva acerca de las estructuras de conocimiento, los 
modelos mentales o sistemas de creencias, y las intencio
nes como factores causales del comportamiento humano. 
Estas son las unicas disciplinas que han alcanzado resulta-
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dos empfricos cientificamente significativos. Es muy posible 
que en las primeras decadas del siglo XXI este conjunto de 
disciplinas haga descubrimientos sobre el funcionamiento 
de la mente y del cerebro humano que modifiquen funda
mentalmente la forma en que hacemos ciencias sociales. 
Nadie interesado en estos temas debe ignorarlas. 

Segundo, y consecuentemente, la economfa debe tomar 
en cuenta la evidencia experimental acumulada sobre las li
mitaciones de la capacidad cognitiva humana, asi como su 
tendencia a organizarse alrededor de heuristicas y no de un 
ra~onamiento l6gico formal. Por ejemplo, las politicas anti
inflacionarias basadas en expectativas racionales podrian ser 
mejoradas si se entendieran los diferentes sistemas de creen
cias bajo los cuales opera la mente de los consumidores, en un 
entorno que ha erosionado sistematicamente sus ingresos. 

Tercero, la economfa debe aceptar la naturaleza gene
ral y diversa del escrutinio racional humano, emender las 
circunstancias bajo las cuales estas distintas formas de ra
cionalidad pueden ser "optimizadas'', y asumir una funci6n 
normativa en la evoluci6n de los criterios de racionalidad 
subyacentes en los sistemas de creencias. En otras palabras, 
la teoria econ6mica podria ayudar a las personas a ser mas 
pr6speras ,de lo que son, algo que hasta ahora no esta ha
ciendo, pues SUS mejores sistemas de analisis y toma de deci
siones no son cognitivamente accesibles para la mayoria de 
quienes estan, en lo cotidiano, tomando decisiones. 

Los economistas necesitan prestar mas atenci6n a la 
elaboraci6n de teorfas econ6micas prescriptivas o norma
tivas que sean cognitivamente accesibles; y con cognitiva
mente accesibles queremos decir capaces de integrarse a un 
modelo mental existente o de modificarlo. 
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En esta forma la disciplina podrfa ampliar sus objetos 
de estudio: el objetivo principal serfa incrementar nuestra 
comprensi6n de las maneras en que los procesos de pensa
miento influyen en el funcionamiento de las organizacio
nes empleadas por los seres humanos en la asignaci6n de 
recursos. El analisis de las decisiones individuales estarfa 
orientado, por un !ado, a aportar informaci6n para cons
truir teorfas de la interacci6n social a traves de los merca
dos, las organizaciones productivas y las instituciones en 
general; por el otro, buscarfa comprender sus consecuencias 
en la asignaci6n de recursos limitados. Podrfa investigar 
c6mo operan los procesos de retroalimentaci6n a partir de 
decisiones econ6micas anteriores y determinar su impacto 
sobre la formaci6n de esquemas de decision y de los mode
los mentales. 

Igualmente, siendo los incentivos uno de los instru
mentos mas importantes de polftica econ6mica, la disci
plina podria estudia~ con mayor profundidad la relaci6n 
entre estos y los sistemas de creencias. Finalmente, podrfa 
comenzar el estudio de la asignaci6n y la distribuci6n de 
uno de los recursos limitaoos mas relevantes: el esfuerzo 
cognitivo humano. 

A lo largo de! siguiente capfrulo abordare el tema cen
tral de este libro: las distintas formas en que la capacidad 
cognitiva -una forma de capital humano- es utilizada por 
los seres humanos para organizarse, cooperar y alcanzar 
objetivos comunes -o capital social. Estas dos formas de 
capital inmaterial convergen y se acumulan en los sistemas 
de creencias que caracterizan una cultura. A esta fuente de 
capital se le ha llamado riqueza espiritual. 





IV. CONFIANZA Y DESARROLLO: LA 
DISTRIBUCI6N DE LA RIQUEZA ESPIRITUAL 

LA EVOLUCI6N DE LA COOPERACI6N 

Aunque hace tan solo 10 000 afios, los seres humanos ya ha
bitaban los cinco continences, no habfan alcanzado aun una 
organizacion social compleja y eficiente, si se les compara con 
otras especies, como los insectos, que posefan organizaciones 
numerosas y mucho mas complejas. Nomadas y agresivos, 
como sus ancestros de millones de afios atras, los seres huma
nos todavfa cazaban y peleaban en bandas o grupos peque
fios, organizados alrededor de lazos familiares o geneticos y 
con una profunda desconfianza frence a los extrafios. 

El sedentarismo se consolido progresivamence encre el 
final de la ultima glaciacion y hace 10 000 afios, cuando los 
seres humanos dejaron de perseguir su fuence de alimento y 
empezaron a reunir y cuidar rebafios, a cultivar plantas y a 
conservar y almacenar sus frutos. En el transcurso de unas 
cuancas decenas de generaciones, tan solo un instance en 
terminos evolutivos, los seres humanos fueron capaces de 
formar organizaciones de asombrosa e inigualable comple
jidad. No solamence clanes, tribus y aldeas, tambien ciuda
des, ejercitos, imperios, naciones-Estado, partidos polfticos, 
empresas y corporaciones incernacionales. 

143 
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Si se entiende la cooperacion como la coordinacion de! 
comportamiento de varios individuos en la busqueda de un 
objetivo comun, se advierte que varias especies, ademas de 
la humana -como las bacterias, los insectos y algunos ma
mfferos- han desarrollado su organizacion a partir de ella. 
Sin embargo ninguna de estas especies tiene la complejidad 
de los sistemas humanos de cooperacion, pues, a diferencia 
de todas ellas, el homo sapiem sapiens -es decir, el hombre 
moderno- es el unico que no exige como requisito para la 
cooperacion el parentesco genetico. La biologfa actual nos 
ha proveido de una explicacion convincente acerca de este 
atributo de las sociedades animales: la cooperacion entre 
individuos geneticamente relacionados, como mecanismo 
de seleccion natural, optimiza las oportunidades de super
vivencia de! grupo genetico al que estos pertenecen, aunque 
no necesariamente las de! individuo que realiza la accion. 

En el caso de la especie humana se presentan diver
sas formas, ademas de la genetica, de organizar la coope
racion, formas cuyo desarrollo no puede ser disociado de! 
surgimiento de la mente y la inteligencia. Aunque sigue 
siendo un tema controvertido, hay entre los estudiosos de! 
fen6meno155 consenso respecto a que la inteligencia simbo
lica se desarrollo en los seres humanos no solo para lidiar con 
los problemas de! mundo exterior, como la defensa frente a los 
depredadores, la caza y la recoleccion de alimentos -tareas 
que ya realizabamos exitosamente como especie- tambien 
para permitir a los individuos relacionarse e interactuar me
jor entre ellos. 

155 Seabright, op. cit. 
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Este argumento merece una explicaci6n detallada. La 
incertidumbre y las dificultades del entorno favorecieron el 
desarrollo de algunas herramientas o m6dulos cognitivos 
espedficos; entre estos podemos destacar la habilidad de in
ferir Ia presencia de organismos peligrosos o depredadores, 
la capacidad de elaborar narraciones causales para explicar 
los eventos naturales, asi como la habilidad para reconocer 
en los demas seres humanos la existencia de mentes propias, 
con creencias, deseos e intenciones particulares que expli
can, mejor que ninguna otra cosa, las causas de su com
portamiento. Los ciendficos cognitivos denominan a estas 
habilidades, respectivamente, el descubrimiento de agentes, 
el razonamiento causal y la teorla de la mente de los otros.156 

Como para muchos otros organismos, el descubrimien
to de agentes signific6 para el ser humano la posibilidad de 
identificar en otras criaturas voluntades y comportamientos 
independientes o contrarios a los suyos. Ya sea que estos 
agentes representen una amenaza para la supervivencia o 
que nosotros mismos seamos los depredadores de otros or
ganismos, el descubrimiento de agentes supone Ia habili
dad para asumir que algun movimiento, ruido u olor ajeno 
es causado por un agente externo, animal o persona, cuyo 
comportamiento no responde a nuestra voluntad. 

Un segundo m6dulo mental es el razonamiento causal. 
Hasta ahora, s6lo el cerebro humano ha desarrollado Ia ca
pacidad de imponer una narraci6n mas o menos compleja 
de relaciones entre causas y efectos -es decir, con una l6gica 
causal- a cualquier conjunto de sucesos que se le presente, 
incluso cuando estos eventos u ocurrencias son totalmente 

156 Marantz, 2007. 
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azarosos. Esta habilidad o modulo mental es el origen de 
nuestros sistemas de creencias: es mediante la elaboraci6n 
de narraciones causales que los seres humanos razonamos 
sobre fen6menos naturales inesperados y encontramos sig
nificado donde antes no lo habia. 

El tercer modulo, que resulta el mas importante para 
los prop6sitos de este cap£tulo, es una especie de intuicion, 
util socialmente, que se conoce como la teoria de la mente 
de los demds. Desde esta perspectiva, una parte importante de 
la inteligencia evoluciono con el fin de permitir al ser humano 
analizar, entender y anticipar las intenciones y las acciones 
tanto propias como ajenas. Esta habilidad nos permite an
ticipar las acciones de los otros, as{ como hacerles ver -o 
creer- cuales son nuestras intenciones al actuar; en otras 
palabras, es gracias a esta habilidad que los seres humanos 
construimos nuestras distinciones entre enemigos y poten
ciales colaboradores. Progresivamente, el desarrollo de estas 
capacidades devino complejos mecanismos colaborativos, 
diseiiados para resolver los problemas de supervivencia en 
un entorno usualmente incierto y hostil. 

La biologia no ha podido explicar aun el enorme sal
to que significa la aparici6n de fen6menos sociales como 
la cooperaci6n, la reciprocidad, la confianza y el altruismo 
entre individuos no relacionados geneticamente. Lo mismo 
sucede con el rango y la complejidad de los proyectos de 
cooperaci6n humana moderna, as{ como con el alto grado 
de confianza requerida entre sus miembros. Desde un pun
to de vista puramente biol6gico, todos estos elementos, as{ 
como el hecho de que no exista ninguna otra especie en la 
que se presenten, resultan todavia inexplicables. 
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Los bi6logos -como tambien los economistas- han 
disputado algunas nociones de reciprocidad, cooperaci6n, 
confianza y altruismo, b:isicamente porque contradicen 
las predicciones (o retrodicciones, segun sea el caso) de la 
teorfa de la selecci6n natural. Si el altruismo en las rela
ciones es definido como la ayuda que se le brinda a otra 
persona a un costo neto para uno mismo, parece l6gico espe
rar que la selecci6n natural eventualmente eliminarfa este 
tipo de comportamiento; sin embargo la evidencia apunta 
a que, relativamente pronto en la historia de la humanidad, 
la cooperaci6n, la confianza y el altruismo se convirtieron 
en estrategias evolutivas estables. ~Como podemos explicar 
esta contradicci6n? 

En la base de las definiciones contempor:ineas de co
operaci6n, confianza y altruismo encontramos un supuesto 
fundamental; en los tres casos se requiere "la intenci6n de 
aceptar la vulnerabilidad que resulta de tener expectativas 
positivas de las intenciones de! comportamiento de otra(s) 
persona(s)".157 Esta aceptaci6n de vulnerabilidad potencial
mente destructiva puede ser explicada de dos formas, que 
discutire a continuaci6n. 

La primera explicaci6n, la m:is recurrida por los bi6lo
gos, es conocida como la teorfa de la selecci6n genetica, 158 

y sostiene que existe en los genes la inclinaci6n a facilitar la 
reproducci6n de copias exactas de sf mismos, aun cuando se 
encuentren en otros organismos, con el fin de incrementar 
su tasa de reproductividad. Es decir, de acuerdo con esta 

157 Rousseau, op. cit., p. 395. 
158 Alexander Hamilton, The Federalist Papers, Nueva York, Pen

guin, 1961, 528 p. 
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teoria los genes serfan los causantes de los comportamientos 
de un organismo que busca beneficiar a otros, incluso en de
trimento de si mismo, siempre que exista una probabilidad 
suficiente de que los otros organismos contengan replicas de 
los mismos genes. Esto explica, en forma consistente con la 
teoria de la selecci6n natural, el altruismo entre familiares 
geneticamente relacionados. Sin embargo es incapaz de ex
plicar el altruismo entre individuos que no guardan dicha 
relaci6n, y que encontramos de manera generalizada en las 
comunidades humanas. 

La segunda explicaci6n de la cooperaci6n, de la con
fianza y del altruismo no es biol6gica ni econ6mica. Se en
cuentra en la estructura cognitiva que subyace en el origen 
de estos tres fen6menos y que posibilita la coordinaci6n 
entre individ11-os para la elaboraci6n de soluciones colabo
rativas que produzcan mejores resultados que lo 6ptimo, 
es decir, capaces de generar mayor bienestar social que el 
agregado de conductas individuales y egofstas.159 

m La teorfa de juegos examina las formas en que los individuos eli
gen comportarse cuando buscan maximizar sus imereses. John Nash, un 
matematico reconocido con el Premio Nobel de Economfa, demostr6 que 
existen juegos (concretamente "el dilema del prisionero", al que me refe
rire mas adelante) en que los jugadores Hegan a soluciones de equilibrio 
basandose en principios emeramente egoistas e individuales. Esta situa
ci6n se conoce hoy dfa como "el equilibrio de Nash" ode cooperaci6n 
egoista. A esta simaci6n se llega cuando ninguno de los jugadores tiene 
nada que ganar como resultado de cambiar la estrategia unilateralmente. 
La situaci6n de equilibrio de Nash rara vez es el mejor de los resultados 
realmente posibles; es simplemente el que resulca cuando los jugadores 
son incapaccs o no desean cooperar en otras formas mas refinadas. 
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Los seres humanos, entonces, han construido gra
dualmente condiciones mentales y sociales en las que, en 
orden cronol6gico y progresivo, 160 la reciprocidad, la coo
peraci6n y la confianza fungen como imtrumentos para 
la superaci6n de las tentaciones egofstas e inmediatas. Re
curriendo a estas maneras de organizar la acci6n los seres 
humanos logramos prosperar en una forma mas eficiente 
y acelerada, mas que mediante la pura motivaci6n indivi
dual. Esta afirmaci6n requiere una explicaci6n mas ela
borada. Empezare con la mas basica y primitiva forma de 
cooperaci6n: la reciprocidad. 

El origen de la cooperacion: la reciprocidad condicionada 

Hablamos de un acto de reciprocidad condicionada cuando 
se presentan al menos tres ingredientes esenciales: la reali
zaci6n por un primer actor de una acci6n que tiene algun 
costo para el; un lapso entre la realizaci6n y la recepci6n de 
la acci6n beneficiosa, y la expectativa de otro actor que ha 
iniciado la interacci6n de recibir un beneficio equivalente o 
superior del actor beneficiado inicialmente. 

Partiendo de esta caracterizaci6n elemental podemos 
definir las condiciones necesarias para la aparici6n de la re
ciprocidad condicionada. Primero, los integrantes de una 
comunidad dependen para su supervivencia y la mejora de 
su bienestar, de beneficios mutuos. Segundo, los benefi
cios esperados son contingentes a la historia particular de 

160 Ascendente, cuando menos, en terminos de la complejidad de 
la tarea. 
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interacciones repetidas entre los individuos. Tercero, los 
individuos deben poseer suficientes habilidades mentales 
y de procesamiento de informacion como para distinguir 
entre individuos y recordar el grado en que cada uno de 
ellos cumplio con la entrega de beneficios en ocasiones an
teriores; es decir, la reputacion de cada individuo. Final
mente, los individuos deben poseer suficiente elaboracion 
cognitiva y flexibilidad conductual para interactuar con 
otros organismos basados en la historia diferenciada de sus 
interacciones. Solo los seres humanos -y, de hecho, muy 
recientemente en su historia evolutiva- cumplen con todas 
estas condiciones. 

Una serie de cambios graduales, minusculos y todavfa 
indiferenciados para un biologo, transformaron para siem
pre, en el transcurso de los ultimos 200 000 afios, la natura
leza de nuestra especie. El mas importante de estos cambios 
fue la adquisicion de la capacidad cognitiva de pensamiento 
simbolico y abstracto, junto con el consecuente desarrollo 
de la comunicacion entre los seres humanos; en otras pala
bras, la adquisicion de modelos mentales para la representa
cion del mundo, y el lenguaje. 

La gran variedad de fines y objetivos que los seres hu
manos persiguen con el uso de su capacidad mental y del 
lenguaje es enorme. Sin embargo es posible clasificar estos 
propositos en dos grandes rubros: cognicion y comunicacion. 
Ambas son capacidades complejas y solo parcialmente ex
plicadas por la ciencia moderna. Me limitare a describir los 
aspectos que se relacionan directamente con el tema de este 
libro: el progreso social. 

Como ya lo mencione, una parte crucial de la habilidad 
mental es la capacidad cognitiva para formular teorfas sobre 
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los estados mentales de los demas (intenciones, deseos y ex
pectativas), utiles para la elaboraci6n de hip6tesis, a partir 
del lenguaje verbal y no verbal, sobre sus comportamientos 
futuros; de lo que se habla es de la capacidad de formulae 
una teoria de la mente de los demtis, capacidad que se con
vertida en el fundamento de las relaciones entre los seres 
humanos. 

El lenguaje, como manifestaci6n simb6lica de la inteli
gencia humana, no es simplemente una forma de representar 
ideas mentalmente, es tambien un medio para expresarlas a 
los demas e identificar y comprender los deseos, intenciones, 
sentimientos y emociones de los otros; por eso el lenguaje 
es la herramienta fundamental para lograr en la realidad 
social los objetivos que los miembros de una comunidad se 
proponen alcanzar. 

En la misma forma el lenguaje nos sirve para aprender 
y compartir un conjunto de normas comunes de compor
tamiento, y de este modo hace posible el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad. El conocimiento sobre los 
demas, as{ como la capacidad de estructurarlo en sistemas 
de creencias o modelos mentales compartidos, son la base 
misma de la reciprocidad, la cooperaci6n y, en general, de 
toda acci6n humana colectiva. 

Entre las diversas historiograffas que abordan el desa
rrollo de las civilizaciones, la idea de un grupo de perso
nas que comparten un lenguaje comun ha sido empleada 
frecuentemente como unidad basica de analisis. Desde esa 
perspectiva, los aportes de la lingiHstica comparada han 
permitido precisar los odgenes y las historias subsecuentes 
de las poblaciones, definidas de acuerdo con dicho criterio 
lingiHstico. 



152 JAVIER ELGUEA 

Estos cambios deben haber ocurrido al menos hace 
140000 afios, mucho antes de la extinci6n del ultimo an
cestro comun a todos los seres humanos y un poco antes de 
las migraciones provenientes de Africa que terminaron por 
poblar el mundo entero hace mas de 10 000 afios. 

Las primeras evidencias que tenemos del surgimiento 
de estas capacidades mentales datan de hace aproximada
mente 65 000 afios. En las pinturas rupestres, en los objetos 
de los sitios funerarios yen algunas herramientas rescatadas de 
las comunidades del primer ser humano anat6micamente 
moderno -el Hombre de Cro-Magnon- es posible encon
trar indicios del surgimiento del lenguaje y del pensamiento 
simb6lico y abstracto. 

La transici6n de la humanidad a grupos y sociedades 
mas complejos pudo ocurrir solo cuando el equipamiento 
mental y genetico de los seres humanos permiti6 la creaci6n 
de una amplia gama de comportamientos productivos, ar
tisticos, sociales y organizacionales. Todos estos desarrollos, 
a su vez, se fundamentaron en la capacidad de compartir, a 
traves del lenguaje, distintas interpretaciones del mundo 
vinculadas por un solo denominador comun: los sistemas 
de creencias y modelos mentales compartidos por una co
munidad. La agregaci6n y elaboraci6n progresiva de estos 
sistemas es lo que generalmente llamamos cultura. 

Historiadores y em6grafos han investigado a detalle 
estos comportamientos; por ahora me basta con subrayar 
que, desde su aparici6n, las habilidades mentales, el lengua
je y las creencias compartidas se convirtieron en el sustento 
indispensable de la existencia de los grupos humanos y las 
comunidades organizadas. 
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La cooperacion y la confianza: la explicacion 
del comportamiento humano colectivo 
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Una vez que surge la reciprociclad es relativamente f.icil es
tablecer y explicar dos de las formas mas elaboradas de cola
boraci6n: la cooperaci6n y la confianza. Con la aparici6n del 
lenguaje y de sistemas mas complejos, los humanos desarro
llaron las habilidades necesarias para reconocer los beneficios 
que ofrece el posponer la gratificaci6n de una acci6n cuando 
las recompensas a mediano o largo plazos pueden ser mayo
res o mllltiples. 

El desarrollo de la memoria y la estructura cognitiva 
de los seres humanos posibilit6 el disefio de "sistemas de 
contabilidad" que se emplearon para almacenar y consultar 
la historia de las interacciones con distintos individ.uos. A 
partir de entonces las expectativas y la repurnci6n se con
virtieron en los ejes de la cooperaci6n humana, al permitir 
la construcci6n de los acuerdos y compromisos necesarios 
para las acciones colectivas redprocas.161 

Con el desarrollo de estos primitivos modelos mentales 
los seres humanos aprendimos gradualmente a prosperar 
cooperando. En un principio la reciprocidad condicionada 
convirti6 a los seres humanos en "cooperadores condiciona
les": individuos que basan sus decisiones en la confianza en 
el estricto cumplimiento de sus expectativas sobre el com
portamiento de aquellos con quienes tienen la intenci6n de 
asociarse y en la simetrfa de recompensas. Una vez alcanza
dos los beneficios de este estadio, y de la mano con el desa-

161 Elinor Olstrom y Ja1I11:s Walker, Trust & Reciprocity .. ., op. cit. 
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rrollo de la imeligencia, la especie humana exploro nuevas 
formas de colaboracion, mas complejas e ingeniosas. 

Como lo mencione, los seres humanos adquirimos la 
capacidad de anticipar las intenciones de los otros al des
cifrar su lenguaje verbal y no verbal (expresiones faciales, 
tono de voz, posturas, vestido), asf como la habilidad de 
formular teorias o modelos sobre la mente de los demds. En 
esta forma logramos anticipar sus acciones y aceptar arre
glos cooperativos condicionados al cumplimiento de las ex
pectativas. La existencia misma de la division del trabajo, la 
especializacion y la coordinacion, depende de la adquisicion 
de estos modelos mentales. 

Entendida de esta forma, la reciprocidad humana es un 
conjumo de comportamientos generados por una estrategia 
cognitiva de supervivencia y bienestar sustentada en el uso 
colectivo de modelos memales y del lenguaje. Esta es la for
ma en que los seres humanos logramos mantener acuerdos 
emre nosotros que superan los resultados de las acciones 
egofstas e inmediatas, acuerdos que son el cimiento de las 
comunidades y de las organizaciones, que multiplican el 
bienestar y la prosperidad de los individuos que las com
ponen. 

Como todos los seres vivos, los humanos somos cria
turas evolutivas, es decir, capaces de adaptarnos. Lo excep
cional es nuestra capacidad para crear, aprender y modificar 
reglas y normas simbolicas de comportamiento que afectan 
las intenciones, y por lo tanto los incentivos para participar 
en las diversas interacciones sociales y economicas. En la 
especie humana, y solo en ella, el aprendizaje acompafi.a a la 
genetica en la determinacion del cambio y la evolucion de 
los sistemas de creencias. 
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La transformaci6n cultural, es decir, el cambio en las 
creencias y valores, representa una herramienta fundamen
tal para la prosperidad de las comunidades o naciones, pues, 
entre otras cosas, determina las actitudes e ideas que tie
nen los individuos acerca de las oportunidades que se les 
presentan, el riesgo en sus decisiones y la recompensa que 
resulta de estas. En pocas palabras, los sistemas de creencias 
determinan la forma en que los individuos piensan y actuan 
sobre su propia prosperidad. Es de acuerdo con los modelos 
mentales que se definen los principios y las metas alrededor 
de las cuales se organiza la actividad econ6mica, y sin acti
vidad econ6mica resulta imposible el desarrollo. 

Durante los ultimos cien afi.os hemos experimentado 
y aprendido que las nociones de la racionalidad can6nica 
han sido incapaces de explicar las numerosas excepciones y 
contradicciones del modelo. 

En general estas nociones invocan alguna forma de 
modificaci6n de los incentivos al comportamiento econ6-
mico humano. Sin embargo el termino "incentivo", como 
el de "racionalidad", debe entenderse en forma amplia. En 
cualquiera de sus acepciones implica la existencia de un su
jeto con un instrumental cognitivo que lo hace capaz de 
percibir el incentivo, procesarlo cognitivamente, entender
lo o valorarlo como tal, y convertirlo en la intencion de su 
comportamiento econ6mico de cualquier otro tipo. 

Una idea que esta fntimamente relacionada con la no
ci6n de incentivo, conjuntamente con la de intencionali
dad, es la de valor: son las cosas que valoramos las que nos 
incentivan a actuar con el fin de conseguirlas. Los objetos 
de valor se presentan en formas diversas, en la medida en 
que estan determinados por multiples factores, COmO SU Uti-
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lidad, su disponibilidad, su contribuci6n a la realizaci6n in
dividual o al bienestar, la importancia que la comunidad les 
otorga, etc. No existe un conjunto estable de preferencias 
sino sistemas de creencias que valoran diferentes satisfacto
res y promueven, por lo tanto, incentivos distintos.162 

A su vez el procesamiento cognitivo del incentivo de
pende, de nuevo, de un sistema de creencias compartido 
por los miembros de una comunidad, que se manifiesta en 
un lenguaje comun, y en actitudes, valores y reglas de com
portamiento generalizados. Sin este conjunto de requisitos 
cognitivos los incentivos no existen, o -mejor dicho- sim
plemente no son percibidos. Una vez mas, este es un terreno 
en el que los economistas no han incursionado hasta ahora. 
La falta de una teorfa que les permita esclarecer c6mo perci
bimos los incentivos los seres humanos y elegimos entre las 
distintas posibilidades, explica la mayor parte de sus fraca
sos en la predicci6n del comportamiento humano. 

Una consecuencia de esta carencia es que la promoci6n 
del crecimiento econ6mico por medio de politicas publicas 
se ha realizado sin una descripci6n suficiente o adecuada 
del lugar de los incentivos en el comportamiento humano, 
factor que da cuenta de buena parte de los fracasos de estas 
reformas que presuponen una teoda err6nea o incompleta 
de los incentivos. 

162 Algunos ejemplos contemporaneos: hay sociedades que consumen 
grandes cantidades de comida chatarra y hay sociedades que la aborrecen, 
hay personas que se han vuelto dependientes de los telefonos celulares y 
otras que los odian. Dos semanas en una reserva ecol6gica son vacaciones 
para algunos grupos e insufriblemente inc6modas para otros. Como deda 
Locke: "Some people like lobster, and some people like cheese." 
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La orientaci6n de los procesos de crecimiento y desa
rrollo depende, en gran medida, de nuestra capacidad para 
emender, adaptar y modificar los incentivos que fomenten 
la creaci6n de riqueza. En este sentido el cambio de incen
tivos implica, antes que nada, la capacidad de cambiar las 
actitudes, creencias y presuposiciones, es decir, los sistemas 
de creencias que sustentan el proceso de decisiones en las 
distintas comunidades o pafses. 

La traducci6n de estas conjeturas en polfticas publicas 
espedficas es tentadora, pero riesgosa. La transformaci6n 
del sistema de creencias de una comunidad requiere, an
tes de aventurarse a hacer propuestas, de la comprensi6n 
del sistema de representaciones mentales que los indivi
duos utilizan para emender el mundo real y actuar en el. 
Es igualmente importance subrayar que para emprender 
cualquier modificaci6n es necesario considerar el delicado 
balance que debe existir, en lo que toca a las creencias, entre 
continuidad y cambio. Toda transformaci6n que transgre
da dicho balance sera rechazada como una incongruencia o 
simplemente ignorada, como ocurri6 tantas veces durance 
el siglo pasado en el mundo en vfas de desarrollo. 

Tambien es importance resistir la tentacion en que ban 
caido algunos estudiosos de estos fen6menos de formular 
generalizaciones faciles e infundadas; por ejemplo, mucho 
se ha discutido, sin llegar a ninguna conclusion significati
va, sobre cual debe ser la unidad de analisis en el estudio del 
cambio cultural yel progreso econ6mico:163 ~son los merca
dos?, ~deben ser las etnias, las naciones o las comunidades 

163 Lawrence Harrisson y Samuel P. Huntington, Culture Mattl!TS. How 
Values Shape Human Progress, Nueva York, Basic Books, 2000, 348 p. 
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lingiHsticas?, ~ deben ser las tradiciones religiosas o los siste
mas compartidos de valores? En el mundo actual, donde las 
diferencias se atem1an cada vez mas, encontrar la respuesta 
a esta interrogante no es cosa sencilla: hay naciones, por 
ejemplo, cuyo territorio es reconocido solamente en los ma
pas, o lenguas que se hablan en todo el mundo. 

Con los valores y las religiones se presenta una confusion 
similar. A lo largo del siglo xx, por ejemplo, el confucianis
mo fue utilizado primero para explicar el fracaso de Asia, 
despues su exito, y en los noventa, de nuevo, la profunda 
crisis econ6mica en la que se vio inmersa. Lo mismo ocurre 
con el protestantismo y el catolicismo: a pesar de que care
cen de una "etica protestante" existen -y han existido aun 
antes de Weber- naciones e individuos cat6licos que han 
progresado rapidamente: la Espana de los siglos XVI y xx, 
o Irlanda en el siglo XX! bastan como ejemplos. En la mis
ma forma existen comunidades subdesarrolladas de origen 
protestante que se resisten al cambio y al progreso. Cuando 
hablamos de creencias, por lo tanto, debemos refinar y po
ner a prueba nuestra unidad de analisis si queremos que sea 
empfricamente significativa y, sobre todo, que los resultados 
obtenidos de su estudio deriven realmente en una mejora de 
los estandares de vida y realizaci6n individual en los pafses 
pobres. 

Progreso y degeneracion en los sistemas de creencias 

En este libro he adoptado la noci6n de modelos mentales 
o sistemas de creencias como unidad basica en el analisis 
de las culturas y los procesos de acci6n y representaci6n 
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del mundo. En la seccion anterior llegamos a la conclusion 
de que las comunidades humanas desarrollaron desde sus 
orfgenes esquemas y reglas estrictas de pensamiento y de 
comportamiento, y que estos conjuntos de reglas constitu
yeron a su vez unidades culturales -los modelos mentales o 
sistemas de creencias- que permitieron la acci6n colectiva y 
la vida en sociedad. 

Mientras la cultura consiste en un conjunto de sistemas 
de creencias (sociales, polfticos, religiosos, morales), estos 
sistemas se componen de informacion que se trasmite de 
una generacion a otra, informacion que incluye no solo un 
lenguaje, tambien modelos mentales o reglas de pensamien
to, heurfsticas espedficas y normas de accion. A medida que 
las sociedades humanas fueron evolucionando, ciertos mo
delos mentales de cooperacion se volvieron -cuando menos 
en un sentido social muy basico- indispensables, por lo que 
los individuos que no pudieron o no quisieron adaptarse a 
ellos fueron excluidos de las comunidades y diffcilmente so
brevivieron. 

La trasmision cultural de modelos mentales comple
mento y enriquecio la trasmision de modelos geneticos. La 
competencia y la selecci6n natural entre comunidades hu
manas ocurrieron, de entonces en adelante, no solo en el piano 
ffsico -la supervivencia del mas fuerte- tambien en el pia
no simbolico, es decir, entre las cualidades de sus modelos 
mentales, como su eficiencia adaptativa, su pragmatismo, 
sus capacidades heurfsticas, explicativas y predictivas, la 
facilidad de trasmision, su traducibilidad a otros lengua
jes. La seleccion de los miembros de una comunidad ya no 
dependerfa necesariamente de su constitucion genetica sino 
de su adherencia a un sistema de creencias compartido y de 
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su habilidad cognitiva para utilizarlo en beneficio propio y 
de la comunidad. 

He descrito los sistemas de creencias como conjuntos 
organizados de conceptos, ideas o modelos mentales que 
gulan la acci6n humana; a su vez, la acci6n puede ser vista 
como el resultado de dos componentes basicos: el pensa
miento o acrividad mental -percepciones, intenciones, ac
titudes, entendimiento, representaci6n y significado- y la 
conducta como tal. Apegados a esta caracterizaci6n, una 
explicaci6n exitosa del comportamiento humano depende 
de la comprensi6n de las cualidades del comportamiento 
mental. La conciencia y la elaboraci6n de mecanismos de 
representaci6n mental -es decir, los lenguajes y los sistemas 
de creencias- son el origen y el sentido de la intenci6n. La 
intencionalidad, parte inherente a la actividad mental, es lo 
mas cercano a una causa del comportamiento humano. 

Un sistema de creencias, y el conjunto de modelos men
tales que lo componen, es mucho masque un simple glosario: 
es una herramienta cognitiva que permite aprehender, anti
cipar y definir intenciones, as! como comunicar y legitimar 
una forma compartida de clasificar, evaluar y justificar un 
rango determinado de expectativas y obligaciones sociales. 
El sistema de creencias hace posible la comunicaci6n y la 
cooperaci6n, a la vez que limita el comportamiento y las 
acciones individuales -que de otra forma serfan erraticas 
y disfuncionales- dentro de los llmites preestablecidos que 
conocemos como "cultura".164 

Es evidente, siguiendo esta linea de argumentaci6n, que 
distintos modelos mentales han cambiado y proliferado a lo 

164 North, Understanding the Process ... , op. cit. 
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largo del tiempo y a lo ancho del mundo. Sin embargo, para 
prop6sitos de an:ilisis se pueden idemificar en todos ellos algu
nos componentes comunes y generales, bien sea porque la na
turaleza despliega cienas caracteristicas a las que todos los mo
delos mentales tienen que responder -por ejemplo la necesidad 
de anticipar el futuro y reducir la incenidumbre-, o porque los 
objetivos estructurales de cualquier sistema humano de ideas y 
creencias as{ lo determinan, como por ejemplo la subsistencia 
del grupo o la busqueda de progreso y bienestar. 

En primer lugar, todos los modelos mentales pueden 
ser clasificados segun su grado de urilidad en la anticipaci6n 
de! futuro ( capacidad predictiva) y en la resoluci6n de pro
blemas. Desde esta perspectiva los sistemas de creencias se 
conciben como progresivos o degenerativos. 

Un modelo mental es pro~resivo cuando la heurfsti
ca que lo dirige logra tres cosas: primero, contribuye a la 
consecuci6n de los objetivos sociales, cualesquiera que es
tos sean, mediante su capacidad para anticipar la realidad; 
segundo, se modifica como resultado de la experiencia y 
la innovaci6n; y, tercero, es capaz de crecer, tanto por la 
apropiaci6n de nuevas ideas como por la incorporaci6n de 
nuevos miembros a la comunidad. Un sistema de creencias 
es degenerativo, en cambio, cuando carece de todas estas 
condiciones. Usualmente y con el tiempo, las sociedades si
guen la suerte de sus sistemas de creencias: progresan o se 
empobrecen. 

Otros dos elementos comunes a todos los sistemas de 
creencias son, por un lado, las caracterfsticas cognitivas que 
permiten calcular el costo-beneficio (no s6lo monetario) de 
una decisi6n y, por el otro, la existencia de reciprocidad en 
las relaciones y transacciones; es decir, la habilidad para re-



162 JAVIER ELGUEA 

conocer cuando pagar favores con favores y cuando tolerar 
o sancionar abusos con castigos. En la medida en que par
ticipan en la definicion del comportamiento de los indivi
duos y en la forma en que se dan sus interacciones, estas 
caracteristicas resultan determinantes para la integracion 
de grupos y la cohesion social. 

Ademas, ambas habilidades son requisitos para la co
operacion entre seres humanos, cooperacion que exceptuan
do algunos casos extremos de misantropfa165 encontramos 
tambien en todos los sistemas de creencias existentes. 

Resulta imprescindible identificar en un sistema de 
creencias espedfico el balance entre estas caracterfsticas para 
lograr una comprension adecuada del mismo y de la comu
nidad en que se emplea. As!, por ejemplo, si los individuos 
son solo calculadores se vuelven oportunistas o abusadores 
sistematicos y nadie puede confiar en ellos. En el otro extre
ma, las personas que realizan favores indiscriminadamente 
son facilmente explocables, por lo que se empobrecen y tien
den a fracasar. As!, el balance entre reciprocidad y calculo 
racional, que demostro ser una mejor estrategia de seleccion 
natural que la desconfianza, ha sido la base de nuestra vida 
social desde el inicio de la civilizacion, y lo encontramos en 
mayor o menor medida en todas las sociedades vivas. 

Una de las consecuencias inesperadas mas importan
tes de dicho balance ha sido el desarrollo de la habilidad 
para compartir en forma regular y elaborada las tareas entre 
personas que no guardan ninguna relacion genetica. Fue 
mediante este intercambio de bienes y favores entre ajenos 

165 Peter France, Hermits. Insights of Solitude, Nueva York, St. Mar
tin's Press, 1996, 240 p. 
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y desconocidos, y el crecimiento exponencial de sus miem
bros hasta alcanzar millones de integrantes, que las organi
zaciones humanas evolucionaron hasta lo que conocemos 
hoydia. 

La evidencia prehist6rica es muy clara: los antecesores 
de los seres humanos -como el recien descubierto homo fto
resiensis- habitaban en grupos de aproximadamente 40 indi
viduos; el australopitecus, que vivi6 hace mas o menos cuatro 
millones de afios, lo hizo en grupos de 70; los primeros fabri
cantes de herramientas -hace dos millones de afios- forma
ron grupos de 80 a 100 miembros; el homo erectus particip6 
en grupos de 110 a 120, y el hombre de Neandertal en grupos 
de 150. Las primeras villas y aldeas de! homo sapiens sapiens 
contaron a sus habitantes en cientos, e incorporaron el co
mercio entre aldeas como una actividad cooperativa central 
para su existencia. Con el tiempo crearon las primeras ciu
dades que rebasaron el millar de habitantes, hasta constituir 
imperios y naciones con millones o miles de millones de in
tegrantes. En 2007 la mayor parte de la poblaci6n mundial 
habitaba ya en concentraciones urbanas con poblaciones de 
varios millones, 166 donde la coordinaci6n y la cooperaci6n 
ocurrian cotidianamente. 167 Esta evoluci6n en el tamafio y la 
complejidad de las comunidades humanas no puede, claro 
esta, disociarse de las transformaciones en los sistemas de 
creencias. 

166 Citado en The Economist, 2006. 
167 Estudios recientes (Kurzban y Houser, 2005; Diego Gambetca y 

Heather Hamill, Streetwise: How Taxi Drivers Establish Customers' Trust

worthiness, EU, Russell Sage Foundation, 2005, 243 p.) han demostrado 
consistentemente la tendencia sistematica (e intercultural) entre los seres 



164 JAVIER ELGUEA 

La existencia de grandes grupos organizados alrededor 
de sistemas de creencias mas progresivos y complejos hizo 
posible la coordinaci6n y colaboraci6n en actividades de 
gran escala: la cacerfa mayor, las primeras construcciones, 
sistemas de defensa mas elaborados y seguros. A medida 
que las aldeas -y despues las ciudades- crecieron en tama
fio, aparecieron los grandes proyectos de construcci6n e irri
gaci6n, as{ como la especializaci6n y el comercio. 

El incremento en el numero de individuos coordinados 
por modelos mentales complejos ha tra{do consigo, entre 
otros, tres beneficios fundamentales: el riesgo compartido, 
la especializacion y la acumulacion de conocimientos. Quiza la 
innovaci6n mas importante, producto de esta agregaci6n 
exponencial de individuos a una comunidad, foe la evolu
ci6n de los sistemas de creencias hacia la especializaci6n en 
areas no directamente relacionadas con la producci6n o el 
acopio de comida. El ejercicio del estado de derecho, el sur
gimiento de los derechos de propiedad, y la acumulaci6n de 
conocimientos son algunos de los ejemplos mas relevantes. 

Es posible clasificar en forma similar el rango de las 
actividades sociales humanas y destacar su origen y sus ca
ractedsticas con relaci6n a la especializaci6n y la distribu
ci6n del trabajo. En la ultima parte del siguiente capfrulo 
profundizare en esta clasificaci6n; por ahora baste mencio
nar que, en su forma mas ba&ica, esta perspectiva organiza 

humanos a cooperar (63%) cuando hay sefiales de cooperaci6n entre las 
otras partes, en lugar de abusar (20%) o de tolerar el abuso (13%) sis
tematicamente. Aunque preliminares, estos resultados apoyan la tesis de 
que la cooperaci6n se ha convertido en una estrategia evoluciva estable 
entre los seres humanos. 
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la actividad humana especializada en tres grandes rubros: 
produccion, cognicion y coercion. 

La mayor parte de la creciente complejidad y prosperidad 
de las sociedades humanas en los ultimos miles de afios se de
bi6 a una tendencia a la especializaci6n progresiva, que signifi
c6 a su vez una mayor distribuci6n del riesgo y la acumulacion 
y trasmision de conocimientos acumulados en los sistemas de 
creencias. Las sociedades que no lograron crear sistemas espe
cializados de conocimiento, asf como esquemas funcionales 
para la distribucion del trabajo y mecanismos de retribucion 
social que hicieran posible la confianza entre extrafios, que
daron atrapadas en un drculo vicioso sin posibilidades para 
prosperar significativamente. 

Debo reiterar que no todos los sistemas de creencias se 
orientan en pos de los mismos objetivos ni bajo los mismos 
criterios; por el contrario, sus formas y usos se encuentran 
sumamente diversificados. Sin embargo tienen en comun 
conjuntos de expectativas normativas, tanto cognitivas como 
sociales, que son compartidas por los miembros de una comu
nidad y que evolucionan adaptandose a las circunstancias o 
encontrando soluciones novedosas a los problemas sociales. 

Nuestra tarea, pues, es explicar la diversidad de los sis
temas de creencias que han proliferado en nuestra historia 
y que coexisten actualmente, asf como emender sus impli
caciones sobre la estructura, la organizacion, el desarrollo y 
el exito o el fracaso de las sociedades. Esta labor requiere, en 
principio, distinguir los tipos de sistemas de creencias que 
evolucionaron como resultado de la necesidad de reducir la 
incertidumbre proveniente del medio ambiente, de aquellos 
que respondieron a las necesidades de certidumbre frente al 
medio ambiente social. 
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Los seres humanos comienzan sus vidas con un equipa
miento genetico que los provee de una arquitectura mental 
inicial. Desde los primeros dfas, ademas, la mente interac
tua con la herencia cultural de decenas de generaciones, 
herencia que a su vez es moldeada por las experiencias indi
viduales de aprendizaje; esta forma en una parte de nuestra 
actividad mental esta estructurada por la genetica y el resto 
posee una enorme flexibilidad y capacidad de adaptaci6n. 

El aprendizaje colectivo o agregado acumula una serie 
de conocimientos espedficos, patrones heurfsticos y herra
mientas de pensamiento, as( como actitudes, valores, reglas 
e instituciones. Estas formas de actividad han enfrentado y 
superado la prueba del tiempo y el lento proceso de ensayo 
y error, eliminando a su paso otras formas de comporta
miento. La cultura de una sociedad, es decir, el conjunto de 
sistemas y creencias que la distinguen de otras, es resultado 
de dicha evoluci6n. Este bagaje de conocimiento acumu
lado, producto de la sucesi6n de cientos de generaciones, 
constituye la mayor fuente de riqueza material y espiritual 
para una comunidad. En palabras de North: 

El crecimiento en el conocimiento acumulado es el determi
nante fundamental de la mejora en el bienestar de los seres 

humanos [ ... ] es la compleja interacci6n entre el conocimien

to acumulado, las instituciones y los factores demograficos, 

lo que determina el proceso de cambio econ6mico.168 

168 North, Understanding the Process ... , op. cit., p. 78. 
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La racionalidad y los sistemas de creencias 

Como consecuencia de su particular arquitectura mental, 
de entre todos los seres vivos s6lo los humanos somos ca
paces de invocar una forma de pensamiento que se adhiere 
explkitamente a reglas y que nos lleva a conclusiones que 
pueden ser juzgadas por un grupo determinado como vali
das o invalidas. Esta capacidad peculiar no es sino el origen 
mismo de la racionalidad. 

Desde una perspectiva puramente cognitiva, la cultura 
humana es un conjunto cambiante de creencias, sistemati
zadas por la experiencia y el analisis, que se convierten en 
modelos mentales o de pensamiento. En terminos generales 
los sistemas de creencias o modelos mentales buscan homo
geneizar tanto las ideas como las acciones de los individuos, e 
incrementar la capacidad de anticipar el entorno y reducir la 
incertidumbre relativa al comportamiento de los miembros 
de una comunidad; por eso mismo los modelos mentales son 
tambien unidades evolutivas que cambian con la experiencia 
y se adaptan a las circunstancias espedficas. En este sentido, 
cualquier trasgresi6n a este conjunto de creencias es siempre 
un intento, fructuoso o infrucruoso, de refotaciOn o de expan
sion de la capacidad cogn.itiva o heuristica del sistema. 

Si, en cambio, empleamos una perspectiva puramen
te social, la misma cultura se muestra como un sistema de 
reglas sobre el comportamiento esperado entre sus inte
grantes. La literatura se ha referido a una parte de estas ex
pectativas mutuas tambien como reg/as sociales o morales.169 

169 Robert Nozick, The Nature of Rationality, EU, Princeton Univer

sity Press, 1993, 242 p. 
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Los modelos mentales o sistemas de creencias son reglas o 
normas para la organizaci6n social, y eventualmente para 
la creaci6n de instituciones. La desviaci6n de estas expec
tativas suele constituir, una trasgresi6n moral, mas que un 
intento de falsaci6n empfrica de una idea. Puede ser igual
mente aceptada o rechazada como una nueva regla, pero su 
introducci6n siempre perturba el orden moral. 

Tanto en su sentido cognitivo como en el social, los sis
temas de creencias determinan el rango de ideas y acciones 
que un ser humano puede realizar, por lo que constituyen el 
sustento del capital espiritual con que cuenta una sociedad. 
La capacidad cognitiva de encontrar soluciones a sus pro
blemas, la habilidad de enriquecer y aprovechar el capital 
humano de sus integrantes, la espontaneidad de su sociabili
dad, y la eficiencia de sus organizaciones, la confianza, el res
peto a los acuerdos, la reducci6n de la incertidumbre y el 
riesgo, y, finalmente, la solidez de sus instituciones, son los 
elementos que integran la riqueza espiritual de los pueblos. 

Ahora bien, los juicios que desde nuestros diversos sis
temas de creencias emitimos sobre la validez de una idea o 
argumentaci6n -como expusimos en la primera parte- no 
necesariamente respetan las leyes de la consistencia l6gica 
0 responden a un calculo frio de las probabilidades; por 
lo mismo, las decisiones no siempre se adecuan a los re
querimientos racionales 6ptimos del modelo can6nico de 
la economfa neoclasica. Esto, sin embargo, no significa que 
el comportamiento humano sea il6gico o inexplicable, sino 
que el vocabulario del economista, o del especialista en 16-
gica o estadistica, pertenece a un mundo de reglas l6gicas 
distinto. En tanto no se refiere a cosas o eventos del mundo 
real, sino a las afirmaciones sobre dicho mundo, este tipo de 
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vocabulario especializado puede definirse como un vocabu
lario de segundo orden.170 

Los lenguajes que de manera cotidiana hemos utilizado 
los seres humanos por miles de afios son lenguajes de primer 
orden, pues rara vez se refieren a las condiciones l6gicas de 
verdad o falsedad de nuestras afirmaciones -como ocurre 
con el especialista en l6gica o el fil6sofo interesado en la 
epistemologfa- y las mas de las veces se emplean para in
terpretar los hechos en el contexto del mundo tal y como 
lo percibimos. 

Ya sea que estemos estructurados neurol6gicamente 
-segun afirman unos-171 o seamos entrenados para ello 
por medio del aprendizaje y el uso de modelos mentales,172 

los seres humanos tendemos a enfocar nuestra mente en el 
analisis de eventos en cierto contexto predeterminado tanto 
por la sociedad como por la naturaleza. De esta forma, la 
clari&ad, velocidad y complejidad del razonamiento de los 
individuos parece ser una funci6n del grado de familiaridad 
y organizaci6n de la informaci6n que ha de ser procesada, 
mas que de una habilidad abstracta y general. 

De acuerdo con Kahneman, 173 para comprender ade
cuadamente la 16gica con la que razonan los individuos es 
necesario tomar en cuenta dos factorcs fundamentales. El 

170 Ian Hacking, Rewriting the Soul, Nueva Jersey, Princeton Uni
versity Press, 1995, 336 p. 

171 M.R. Bennett y P.M.S. Hacker, Philosophical Foundations of Neu
roscience, EU, Blackwell Publishing, 2003, 480 p. 

172 Howard Gardner, The Mind '.r New Science. A History of the Cog
nitive Revolution, EU, Basic Books, 1987, 448 p. 

173 Slovic, Kahneman y Tversky, Judgement Under Uncertainty ... , 
op. cit. 
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primero tiene que ver con el contenido de la informaci6n: 
mientras mas familiar y relevante sea esta para los mode
los mentales 0 sistemas de creencias disponibles, mas ra
pidamente podra ser procesada y el problema en cuesti6n 
resuelto. El segundo se refiere a la forrna en que se analiza 
la informaci6n: un individuo tiene exito en la resoluci6n 
de problemas en la medida en que es capaz de recurrir a 
modelos mentales o sistemas de creencias que consideren la 
existencia de problemas similares y que posean una heurfs
tica para resolverlos. 

Asf, al tomar en cuenta este tipo de factores, las di
versas descripciones posibles del comportamiento racional 
preven tanto el origen simb6lico de la mente humana como 
la influencia del sistema de representaci6n en el proceso de 
elecci6n entre alternativas. 

Como ha subrayado Putnam,174 la comunidad a la 
que pertenece un sujeto de conocimiento es tambien fun
damental para emender su comportamiento cognitivo. Es 
de aquellos con los que convivimos desde nifios de quie
nes aprendemos que tipo de soluciones o concepciones se 
considera aceptables, cuales son falsas 0 peligrosas, cuales 
justificadas o injustificadas. Estos juicios no pueden ser ini
cialmente elaborados por un individuo solo, sino que resul
tan de la experiencia colectiva de anticipaci6n de la realidad 
y reducci6n de la incertidumbre. Precisamente porque cada 
uno de nosotros pertenece a una o varias comunidades de 
conocimiento acumulado, tiene sentido -tanto por razones 

174 Robert Putnam, Democracies in Flux. The Evolution of Social 
Capital in Contemporary Society, Nueva York, Oxford University Press, 
2002, 528 p. 
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cognitivas como morales- consultar o tomar en cuenta el 
juicio de la comunidad. 

El programa de investigacion que he venido desarro
llando hasta aquf tiene como nucleo un conjunto de inte
rrogantes basicas, principalmente en torno de la forma en 
que una comunidad construye sus modelos mentales o sis
temas de creencias, la manera en que los integra con el co
nocimiento cambiante del mundo real y la forma en que los 
usa adecuadamente en diversas circunstancias. 

En este capftulo he revisado la importancia de la re
ciprocidad condicionada como un mecanismo evolutivo 
que ofrece una explicacion del origen de la sociabilidad en 
la humanidad. Mas adelante en nuestra historia surgieron 
nuevas y mas complejas habilidades mentales y sociales que 
favorecieron el advenimiento de dos virtudes sociales de im
portancia nuclear: la cooperacion y la confianza. 

La cooperacion egoista 

Es posible suponer que la supervivencia de los primeros seres 
humanos dependfa de su capacidad para confiar y coope
rar con quienes los unfan algun parentesco genetico. Mas 
adelante -como ya expusimos-, el proceso de evolucion ex
tendio a los extrafios la posibilidad de la reciprocidad con
dicionada. 

Esta tendencia a la cooperacion y la coordinacion fue 
un resultado inesperado de la evolucion de la conciencia y 
la inteligencia humanas. Hemos visto que el uso de la in
teligencia en las cuestiones sociales dio a los individuos la 
posibilidad de predecir situaciones y calcular con mayor 
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exactitud sus intereses individuales y colectivos de largo 
plazo, habilidades que son los fundamentos de un sistema 
de creencias. Como resultado, las comunidades obtuvieron 
la inteligencia social necesaria para analizar y decidir cuan
do convenla respetar y cuando romper los acuerdos estable
cidos con otros individuos. 

Es muy probable que en sus origenes la inclinacion ins
tintiva a la reciprocidad condicionada haya estado motivada 
por la seleccion natural. La reciprocidad condicionada -es 
decir, el orientar nuestro comportamiento segun el trato 
que recibimos de los demas- ofrecio resultados cuyos be
neficios superaban a los derivados de acciones individuales 
o de la cooperacion exclusiva entre familiares. Gran cantidad 
de estudios en distintos contextos y periodos historicos jus
tifica estas conclusiones.175 

Mas adelante los seres humanos aprendimos a respetar 
los acuerdos con personas con las que tenemos relaciones re
petidas y de largo plazo, y a romperlos con quienes no volve
remos a interactuar. Los estudios del comportamiento coope
rativo realizados en contextos diversos han establecido con 
suficiente claridad que la expectativa de colaboracion futura 
desempefia un papel fundamental en la definicion de la co
laboracion presente. Axelrod,176 quien llamo a esta forma de 
colaboracion cooperacion egoista -la mas primitiva de ellas-, 
enumera tres caracterfsticas que aumentan las posibilidades 
de cooperacion en una relacion entre dos o mas personas: 

175 Karen Cook, Russell Hardin y Margaret Levi, Cooperation With
out Trust?, EU, Russell Sage Foundation, 2005, 253 pp. 

176 Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, EU, Basic Books, 
1984, 256 p. 



CONFIANZA Y DESARROLLO 173 

1. La relaci6n supone una interacci6n frecueate. 
2. Los individuos que la incegran pueden distinguir cla

ramence a los actores confiables de los que no lo son. 
3. Las recompensas por cooperar son mayores que las 

producidas por la acci6n individual. 

Esto explica tambien por que el papel de la cooperaci6n 
es tan importance en la creaci6n de prosperidad. Contrario 
a las conclusiones de la economfa o la biologfa modernas 
-que han insistido en el interes individual y egofsta como 
motor del comportamienco-, las sociedades con sistemas de 
creencias que fomentan babitos de cooperaci6n refinados, 
incluso a costa de los incereses individuales, ban sido a lo 
largo de la bistoria mucbo mas exitosas econ6mica y social
mente que las sociedades en d.onde la consecuci6n del ince
res individual es la norma. Estas ultimas son las sociedades 
mas primitivas, en las cuales la busqueda del interes indivi
dual egofsta y la falta de cooperaci6n arrojan un resultado 
pobre para todos los participantes.177 

Asf, un analisis comparativo de las sociedades moder
nas bace evidence que las sociedades que ban alcanzado los 

177 Ostrom y Walker, op. cit.; Karen Cook, Trust in Society, EU, Rus
sell Sage Foundation, 2001, 464 p.; Roderick Kramer y Karen Cook, Trust 
and Distrust in Organizations, Nueva York, Russell Sage Foundation, 2004, 
381 p.; Russell Hardin, Trust & Trustworthiness, Nueva York, Russell Sage 
Foundation, 2002, 256 p., y Distrust, Nueva York, Russell Sage Founda
tion, 2004, 334 p.; Tom Tyler y Yuen Huo J., Trust in the Law. Encourag
ing Public Cooperation with the Police and Courts, Nueva York, Russell Sage 
Foundation, 2002, 296 p.; Randolph Nesse, Evolution and the Capacity for 
Commitment, Nueva York, Russell Sage Foundation, 2001, 334 p. 
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niveles mas altos de prosperidad y los mejores estandares de 
vida poseen fuertes. tradiciones de sociabilidad espontanea 
y de organizaciones cooperativas, muchas de ellas formali
zadas a traves de diversas instituciones. En el otro extremo, 
sociedades como las latinoamericanas o africanas, donde, 
fuera del ambito familiar 0 del grupo primario, predomina 
la desconfianza, las posibilidades de construir organizacio
nes complejas y productivas entre extrafios, y de establecer 
instituciones que den certidumbre a la vida social y econ6-
mica, son mfnimas. 

En otras palabras, hoy dfa es evidente -de una manera 
que no lo era hace 10 000 afios- que entablar una relaci6n 
en la que la explotaci6n mutua y oportunista sea la regla, 
puede ser mucho mas desventajoso que relacionarse basan
dose en la confianza y la cooperaci6n mutua. Mas que la 
geograffa, las armas o los germenes,178 es la falta de un sis
tema de creencias que fomente la cooperaci6n, la confianza 
y la institucionalizaci6n de reglas en una sociedad lo que 
explica la mayor parte de la pobreza y la desigualdad actual. 
Examinemos con mas cuidado esta aseveraci6n. 

Cooperacion, generosidad y reputacion 

Mencione antes que la teorfa de juegos y cooperaci6n sos
tiene que la cooperaci6n surge de manera espontanea entre 
los seres humanos, siempre que exista la posibilidad de es
tablecer una relaci6n de largo plazo y de interacciones repe-

178 Diamond, Guns, Germs and Steel, op. cit. 



CONFIANZA Y DESARROLLO 175 

tidas. Ahora bien, sostener que la posibilidad de encuentros 
sostenidos y de largo plazo es necesario para el desarrollo de 
actitudes cooperativas, no significa que sea suficiente. Existe 
otra serie de requisitos, descritos por versiones mas recientes 
de la teorfa de la cooperacion, 179 que tratare de resumir en 
las siguientes paginas. 

Una vez que los individuos de una comunidad han 
reconocido o calculado que volveran a encontrarse en re
petidas ocasiones compitiendo por los mismos objetivos, 
entenderan tambien que su bienestar futuro depende de su 
comportamiento con los otros: si los trata bien y los ayuda, 
lo trataran bien y lo ayudaran. De esta forma, el comporta
miento competitivo se torna cooperativo. 

Cuando este hecho ocurre, la cooperacion evoluciona a 
traves de tres estadios diferentes. Al principio, la coopera
cion puede comenzar incluso en un contexto de constantes 
traiciones; basta que un pequefi.o grupo de individuos elija 
basar sus interacciones en la reciprocidad para que la coope
racion se inicie. En segundo lugar, con una alta probabili
dad, este pequefi.o grupo de cooperadores prosperara mas 
rapidamente que cualquier otro individuo 0 grupo de in
dividuos que emplee una estrategia distinta; con el tiempo, 
la comunidad de cooperacion, una vez establecida con base 
en la reciprocidad, desarrollara habilidades para identificar, 
protegerse, castigar o excluir a los individuos no cooperati
vos dentro de su comunidad. 

En condiciones propicias, la cooperacion basada en la 
reciprocidad ocurre hasta entre antagonistas, como en el 
conocido caso de las trincheras franco-alemanas durante la 

179 Axelrod, op. cit. 
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primera guerra mundial.180 De esta forma primitiva y sim
ple se inicia el gran proceso de la evoluci6n social. 

Al analizar las distintas caracterlsticas y estrategias de 
una relaci6n de mutua cooperaci6n, algunas de ellas desta
can sobre otras. La primera y mas importante es la habili
dad de los participantes para tratar a los demas miembros 
con generosidad, es decir, continuar cooperando con ellos a 
pesar de que inicialmente sean egoistas y cometan abusos. 
Otorgar el beneficio de la duda a los nuevos participantes, 
perdonar u olvidar los errores cuando esta conducta no es 
sistematica y, sobre todo, asumir que son capaces de apren
der a cooperar, son cualidades esenciales de cualquier siste
ma progresivo de creencias. Cuando todos o casi todos los 
participantes actuan de esta manera, los beneficios para la 
comunidad se multiplican exponencialmente. 

La segunda caracterlstica se activa cuando la primera 
estrategia fracasa; es decir, cuando algun miembro abusa sis
tematicamente de la confianza de los demas. En estos casos, 
el castigo y evenrualmente la exclusion son el unico camino 
viable. La confianza y el respeto a las reglas de cooperaci6n 
dependen tambien de la capacidad que la comunidad tiene 
para castigar a los infractores e impedirles la participaci6n. 

Por ultimo, la tercera caracteristica basica de una rela
ci6n de mutua cooperaci6n es la necesidad de que las reglas 
de cooperaci6n -incluidos los castigos a las infracciones
sean claras y de aplicaci6n sistemdtica. La ambigtiedad en las 
reglas tiende a hacerlas azarosas y a diluirlas, por lo que la 

180 El hecho lo documenta Axelrod (op. cit.), pero hay al menos dos 
pelkulas que han dramatizado la historia: Joyeux Noel, Francia, 2006, 
por ejemplo. 
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incertidumbre en las relaciones se convierte en una especie 
de entropfa social. Aunque se encuentra implicita en las de
mas, la capacidad para recordar la historia de una relacion 
de cooperacion, y de derivar de ella una reputacion como 
comunidad o como individuo, es tambien importante. 

Asi, la generosidad evita la desconfianza endemica y 
paralizante, el castigo desincentiva las estrategias no coo
perativas y el abuso, y la claridad y la reputacion facilitan la 
inclusion de nuevos participantes y promueven la coopera
cion de largo plazo. 

A pesar de sus importantes aportaciones, esta primera 
version de la teorfa de la cooperacion deja sin resolver el pro
blema central de describir y explicar las condiciones necesarias 
y suficientes para que surja la cooperacion en las grandes co
munidades, integradas principalmente por extraiios, como las 
naciones actuales; alH los individuos cooperan entre ellos de 
manera cotidiana, a pesar de que no se conocen y se relacionan 
o intercambian favores solo una vez en sus vidas y solo momen
taneamente. ~Como es esto posible? 

La respuesta sucinta a esta pregunta es que el ejercicio 
sistematico de las reglas de cooperacion tiende a formali
zarlas y a convertirlas en instituciones. Abundare sobre este 
tema en las siguientes secciones de este capfrulo. 

DESIGUALDAD ESPIRITUAL: LA DISTRIBUCION 

DE LA CONFIANZA, LOS VALORES Y EL ALTRUISMO 

Una caractedstica del mundo actual es que la riqueza espi
ritual, entendida como la capacidad para cooperar y confiar 
en los demas, se encuentra tan desigualmente distribuida, 
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dentro y emre las sociedades del mundo, como la riqueza ma
terial. 

En un primer nivel de sociabilidad existen sociedades y 
grupos fuertemente individualistas y con muy poca capaci
dad para la asociaci6n y la cooperaci6n. Sus organizaciones 
son jerarquicas y los vinculos entre los individuos estan de
terminados en gran medida por relaciones geneticas, de auto
ridad o de fuerza. Indudablemente las primeras comunidades 
humanas tenfan estas caracterfsticas, pero aun hoy las encon
tramos en las bandas de narcotraficantes, en las agrupacio
nes criminales y en los estados-naci6n que han fracasado en 
constituirse o estan en proceso de desintegraci6n. La moral 
en estas sociedades es la supervivencia individual. 

En el siguiente nivel de sociabilidad se hallan las so
ciedades familistas en que la forma principal de asociaci6n 
-aunque no la unica- esta basada en la familia nuclear (es 
decir, genetica) y extendida. Estas sociedades se constituyen 
usualmente en clanes, tribus o grupos, y la moral que pre
domina en ellas se divide en dos clases: la que se aplica a los 
miembros del grupo, y la que se aplica a todos los demas. 
Evidentemente la cooperaci6n y la confianza se limitan a los 
integrantes del grupo, y los demas -para quienes se reserva 
casi siempre un trato discriminatorio- son excluidos. 

Finalmente existen las sociedades con un alto nivel de 
sociabilidad, donde la cooperaci6n y la confianza entre ex
trafios es la norma institucional y no la excepci6n, y ademas 
hay en ellas una gr.an propensi6n a la sociabilidad esponta
nea. En estas sociedades las reglas de comportamiento han 
hecho posible la interacci6n y la confianza emre extrafios, 
como si faeran miembros de la misma familia. Estas son las 
sociedades mas prosperas que conocemos. 
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Aunque desde hace tres decadas lo habfa ya observa
do Arrow, 181 foe muy recientemente que la literatura sobre 
capital social y actividad econ6mica reconoci6 en la ubicui
dad de la sociabilidad y la confianza un factor determinante 
en el desempefio econ6mico de las sociedades. En otras pa
labras, la confianza y la sociabilidad tienen un gran impacto 
sobre el tipo de economfa y, por ende, de prosperidad que 
una sociedad es capaz de generar. Si las personas que tienen 
que trabajar juntas lo hacen en un ambiente de confianza, 
basado en el respeto comun a un conjunto de normas eti
cas, de cultura de trabajo y de responsabilidad -en otras 
palabras, un modelo mental o sistema de creencias compar
tido-, el grupo resulta mas productivo y eficaz. 

Una sociedad con estas caracterfsticas posee una mayor 
capacidad de innovaci6n, que permite a sus organizaciones 
adquirir multiples formas y adaptarse mas rapidamente. A 
esta capacidad se le conoce en la literatura especializada 
como capital humano y social; a la acci6n conjunta de ambas 
la he denominado aqui riqueza espiritual. 

El capital humano y la creacion de riqueza material 

El concepto de capital humano foe introducido por la eco
nomfa en los afi.os sesenta182 y parte de la premisa de que el 
capital no se encuentra solo en la tierra o en las fabricas, ni 

181 Kenneth Arrow, J., "Alternative Approaches to the Theory of Choice 
in Risk-Taking Situations", Econometrica, vol. 19, 1951, pp. 404-437. 

182 Schuman, 1968. 
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siquiera en la tecnologfa, sino en el conocimiento y las habi
lidades que poseen los miembros de una sociedad. 

Como hemos visto, los seres humanos inician su vida 
con una arquitectura mental determinada geneticamente 
por millones de aiios de evoluci6n; sin embargo su mente 
se enriquece a a lo largo de la vida en dos formas distintas: 
a traves del patrimonio cultural que nutre los sistemas de 
creencias, aprendidos de los grupos primarios y secundarios 
en los primeros aiios de vida, y a traves del aprendizaje indi
vidual. La combinaci6n de estos factores y la capacidad para 
aprender de nuevas experiencias -es decir, la flexibilidad 
cognitiva- determina el capital humano de un individuo. 
La cantidad y calidad de este capital favorece la aplicaci6n 
del conocimiento acumulado por la sociedad y por el indi
viduo en la soluci6n de problemas, en la toma de decisiones 
econ6micas, en su productividad y, eventualmente, en su 
realizaci6n personal y su comribuci6n al bienestar social. 

Una de las consecuencias mas notables de la evoluci6n 
de la vida econ6mica fue la terciarizacion del trabajo y las 
ocupaciones.183 Asociada al crecimiento de la educaci6n su
perior -aunque no necesariamente dependiente de este-, la 
presencia de profesionales en las economfas modernas ha 
ido en aumento desde su aparici6n. 

Debemos entender que los "profesionales" son todos 
aquellos individuos que se dedican a la adquisici6n y uti
lizaci6n de conocimientos en un campo determinado. En 
este semido, la existencia de profesionales en una sociedad 
depende del desarrollo de competencias cognitivas, no ma
teriales, que tienen un enorme impacto sobre la creaci6n 

183 Fogel, The Fourth Great Awakening, op. cit. 
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de prosperidad y bienestar. Medicos, ingenieros, abogados, 
maestros, matematicos, flsicos y hasta fil6sofos, son ejem
plos de este tipo de actividad, ocupaciones todas ellas en 
que la prosperidad proviene de la fuerza de las ideas. Los 
profesionales han ido creando gradualmente una clase se
cular de expertos en el mundo natural o social, que racio
nalizan la conducci6n de las sociedades y van eliminando el 
monopolio que la religion habia ejercido por siglos. 

Esta nueva clase de profesionales ha recibido de los 
estados modernos la responsabilidad sobre tres tareas fun
damentales: la creaci6n y sostenimiento del orden social 
(conducci6n del Estado), la creaci6n de prosperidad y bien
estar (conducci6n de la economia), y la generaci6n de nue
vos conocimientos (educaci6n, ciencia y tecnologia). En los 
ultimas cien aiios -a causa de estas atribuciones- el valor 
de este grupo de profesionales, en terminos del producto 
interno bruto de un pais, ha aumentado a mas del doble 
del valor de la tierra y de los activos materiales en los paises 
desarrollados.184 Es de esta centralidad creciente de los pro
fesionistas en las sociedades, y no simplemente del adveni
miento de la tecnologia de informaci6n, de donde surge el 
concepto de sociedad del conocimiento. 

El torrente de conocimientos cientfficos y tecnol6gicos 
que ha orientado el desarrollo en el mundo, creando en mu
chos casos los estandares de vida mas altos de la historia, foe 
producido por este grupo de profesionales y las institucio
nes tecnol6gicas, educativas, productivas, gremiales, etc., 
de las que ha dependido su trabajo. 

i•4 fdem. 
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El capital social y el desarrollo 

Para continuar y ampliar el programa de investigaci6n sobre 
el capital humano, Coleman argument6 que, ademas de las 
habilidades y el conocimiento, una enorme cantidad de ca
pital y riqueza depende de la habilidad de las personas para 
asociarse unas con otras, distribuir entre ellas el trabajo y 
alcanzar las metas que se han propuesto. A esta habilidad la 
llam6 capital social.185 

El capital social puede tambien definirse como el con
junto de valores informales y de normas compartidas que 
posibilita y fomenta la cooperaci6n entre los miembros de 
un grupo.186 Estos valores y normas, que se originan en los 
sistemas de creencias de la comunidad, favorecen el ejercicio 
de la confianza entre los miembros del grupo al generar en 
los individuos la expectativa de un comportamiento hones
to y predecible de los demas. La confianza, entonces, acnia 
como el catalizador que permite a un grupo o sociedad fun
cionar de una manera mas eficiente y beneficiosa para sus 
integrantes. 

Esta habilidad para asociarse en forma productiva de
pende, a su vez, del grado en que los sistemas de creencias 
y los modelos mentales de una comunidad sean capaces de 
subordinar, mediante normas y valores, el interes individual 
al de una comunidad o grupo, o "encapsular" los intere
ses diversos de los individuos.187 De esta manera, el capital 

185 James S. Coleman, Foundations of Social Theory, op. cit. 
186 Putnam, Democracy in Flux ... , op. cit.; Francis Fukuyama, State 

Building, EU, Cornell University Press, 2004, 160 p. 
187 Russell Hardin, Distrust, op. cit. 
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social determina el rango y la dimension de las acciones 
colectivas que un grupo es capaz de realizar, desde los sis
temas simples de seguridad y proteccion comunitaria, los 
matrimonios y las familias extendidas, hasta la formacion 
de empresas y corporaciones productivas, o sistemas com
plejos de gobierno. 

Hoy dfa todas las comunidades o sociedades poseen en 
cierto grado alguna forma de capital social; de no ser asf se 
desintegrarfan gradualmente. Sin embargo es posible iden
tificar grandes diferencias entre ellas tomando en cuenta 
tres factores basicos: 

1. Su capacidad para reproducir modelos mentales exi
tosos, con sus reglas y valores, en todos los estratos de la 
sociedad. 

2. Su capacidad para institucionalizarlos en la forma de 
acuerdos estables y permanentes entre sus miembros. 

3. La eficiencia adaptativa, 188 o naturaleza progresiva o 
regresiva de los sistemas de creencias que las sustentan. 

El capital social, resultante de la con6anza y la coopera
cion, es un elemento esencial de la capacidad que las socieda
des tienen para prosperar, pues influye directamente sobre su 
productividad y competitividad. A pesar de esta importancia 
economica, su impacto inicial se encuentra en las esferas de 
lo social y lo politico, y es en ese plano donde se determina 
su capacidad para influir en los demas aspectos de una co
munidad. Permftame el lector explicar con mas detalle esta 
a6rmaci6n. 

188 Norch, Understanding the Process ... , op. cit. 
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Se ha argumentado que los mercados constituyen en 
sf mismos una escuela para la sociabilidad y la creaci6n de 
capital social al incentivar a los individuos a coordinarse 
unos con otros para su beneficio personal.189 Sin embargo 
-como he manifestado anteriormente- esta habilidad para 
la cooperaci6n no surge de una manera natural y espontanea 
en los mercados; por el contrario, requiere de habitos que 
anteceden a la aparici6n de mercados, como valores com
partidos, tradiciones, costumbres, normas. Una vez mas, 
las posibilidades de coordinarse dependen de la capacidad 
cognitiva y del desarrollo de modelos mentales que orien
ten las ideas y la actividad humana hacia la colaboraci6n 
econ6mica productiva; en esta forma es mas probable que 
el capital social sea la causa de una economfa de mercado 
exitosa, y no viceversa, como sucede, igualmente, con los 
sistemas democraticos, que se alimentan de la confianza y 
la cooperaci6n preexistentes en una sociedad. 

En las sociedades donde el capital social es abundan
te, tanto la economfa como la polftica se vuelven altamente 
participativas y dinamicas. AlH, la capacidad para organizar 
y formar grupos, corporaciones o redes, parece multiplicar
se y evolucionar interminablemente. En las sociedades con 
bajos niveles de confianza y poco capital social, en cambio, 
ocurre una de dos cosas: o bien el Estado se vuelve auto
ritario, jerarquico y centralista -y funciona con grandes 
iaeficiencias, como ocurre en Cuba y Corea del Norte- o la 
anarqufa y el desorden destruyen toda posibilidad de pros
peridad y desarrollo, como ha ocurrido en los casos de Su
dan o Somalia. 

189 Samuelson, Economics, op. cit. 
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Desde los dfas de Hobbes y Locke190 se han debatido 
el origen y la naturaleza del Estado. En la lfnea de Locke, 
la literatura sobre el capital social sostiene que la tendencia 
hacia la cooperacion y la autoorganizacion, aprendida a lo 
largo de la historia, es necesaria para el adecuado funciona
miento de las instituciones polfticas, sociales y economicas. Es 
el gobierno de la ley, basado en la soberanfa y la participa
cion popular, lo que crea una sociedad libre y ordenada. No 
es posible construir una sociedad con estas caracteristicas 
progresivas partiendo de una masa de individuos desorgani
zados, aislados y desconfiados, o de un gobierno dictatorial 
y autoritario. 

Una estructura social estable y progresista es posible 
solo si las personas con intereses comunes pueden trabajar 
unas con otras para formular y realizar objetivos comunes, 
habilidades que dependen no solo de la legislacion sino pri
mordialmente de la capacidad de los individuos para con
trolar sus impulsos y sus intereses egoistas, y para tolerar sus 
diferencias y respetar los derechos de los demas; dicho en 
una sola idea: para confiar entre ellos. 

Por el contrario, una sociedad con un bajo nivel de ca
pital social tendera a producir -en el mejor de los casos- or
ganizaciones pequefi.as, fragiles, ineficientes y poco pro
ductivas. Con mayor facilidad que otras, sera una sociedad 
vulnerable a la corrupcion, la inseguridad y el crimen, y-de 
no desintegrarse del todo- quedara a merced de los avatares 
de un Estado hobbesiano: autoritario, violento, burocratico 
y costoso. 

190 Hobbes, op. cit.; John Locke, An Essay Concerning Human Un
derstanding, Nueva York, Penguin Classics, 1998, 816 p. 
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Las sociedades con una alta acumulaci6n de riqueza 
espiritual -es decir, de virtudes individuales y sociales que 
fomenten la cooperaci6n, la confianza, el respeto a los va
lores comunes, y el capital humano y social- resuelven mas 
rapidamente sus necesidades materiales y pueden concen
trarse en la creaci6n de bienestar social y en la realizaci6n 
individual. Son sociedades mas justas y participativas en la 
distribuci6n de los beneficios de la prosperidad, en cuyos 
entornos Aorecen las artes, y se desarrolla la ciencia y la tec
nologfa. 

En contraste, las sociedades pobres espiritualmente 
mantienen con dificultad a la mayorfa de sus miembros en 
niveles de subsistencia, y sus preocupaciones no consisten 
sino en la satisfacci6n de las necesidades mas materiales y 
pedestres: alimento, habitaci6n y protecci6n. 

De esta forma, la prosperidad resultante del exito de los 
modelos mentales tiende a convertir la vida econ6mica en 
un medio para la consecuci6n de objetivos sociales superio
res, como el bienestar comun o la realizaci6n individual, sin 
ser mas un fin por sf mismo. En estas economfas el capital 
humano y social ha remplazado a otras formas de capital. A 
principios del siglo xx1 la agenda contemporanea de la lucha 
contra la pobreza y la injusticia deberfa estar encabezada no 
por la redistribuci6n del ingreso, la comida o la vivienda, 
sino por la distribuci6n de la riqueza espiritual y las virtudes 
individuales y sociales, como por ejemplo la autoestima, la 
disciplina, el conocimiento, la cooperaci6n y la confianza, 
los valores sociales y tambien la educaci6n. 

A pesar de que la asistencia material es indispensable en 
la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo, dicha asisten
cia estara insuficientemente orientada si suponemos que el 
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mejoramiento de las condiciones materiales lleva natural e 
inevitablemente al mejoramiento del bienestar social o a la 
realizaci6n de los objetivos individuales mas elevados. 

La busqueda de igualdad, entonces, no debe orientarse 
solo al incremento del ingreso per se, sino a facilitar el ac
ceso a los recursos espirituales que han posibilitado el enri
quecimiento de los sistemas de creencias necesarios para la 
creaci6n de prosperidad y bienestar; recursos que no se dis
tribuyen ni se compran en el mercado. Las acciones requeri
das para alcanzar la igualdad espiritual se empalman -pero 
no son identicas- con las necesarias para lograr la igualdad 
material. En la siguiente secci6n ahondare en esta afirma
ci6n y me referire a dos de los fen6menos mas complejos y 
dificiles de explicar en la esfera del comportamiento huma
no: el altruismo y el sacrificio individual por los demas. 

Altruismo y racionalidad 

A pesar de que la actividad econ6mica se encuentra intima
mente ligada a la vida social y politica de una comunidad, 
existe la tendencia a considerar a la vida econ6mica como 
una esfera aislada del resto de la sociedad y con reglas sui 
generis. El divorcio entre los fundamentos psicol6gicos y 
culturales de la vida econ6mica y social, y los intereses de 
los economistas actuales al estudiar el resultado de las in
teracciones econ6micas, es, quiza, la mejor prueba -y la de 
peores consecuencias- de dicha tendencia. 

En sus intentos explicativos, los economistas del siglo 
xx buscaron simplificar y formalizar una realidad compleja 
y dificil de medir. Estos esfuerzos resultaron en la descrip-
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cion del homo economicus y en la formulacion del modelo 
de racionalidad canonica al que me refer! en el segundo 
capitulo. Desde esta perspectiva, la vida economica es un 
mundo en el que los individuos se asocian con el unico ob
jetivo de satisfacer en forma egofsta sus necesidades y deseos 
individuales. 

Como he expuesto en las paginas anteriores, es diffcil 
encontrar en la realidad alguna actividad economica que 
no requiera cierto grado de colaboracion, cooperacion y 
sociabilidad entre los seres humanos. La especializacion 
del trabajo en el universo de las sociedades modernas se ha 
encargado, ademas, de convertir dicha colaboracion en un 
imperativo. 

Examine ya, tambien en el segundo capftulo, la afirma
cion de que los seres humanos actuan como individuos que 
buscan la maximizacion de SUS uti!idades, y de que esa es 
la unica forma posible de conducta racional. Tales premi
sas sintetizan uno de los sistemas de creencias degenerativos 
mas generalizados. Como ilustre en los capftulos anteriores, 
la mayor parte de la humanidad se rehusa de facto a com
portarse de acuerdo con las reglas de racionalidad de este 
sistema de creencias. tPor que ocurre asf? tEs que la mayorfa 
de los seres humanos son sujetos irracionales condenados a 
la ofuscacion y la pobreza? 

En los hechos se trata menos de un problema real de la 
humanidad que de una consecuencia del divorcio de la teorfa 
economica con la realidad: es un ejemplo mas de una conjetu
ra cientffica que, como tantas otras, no encuentra sustento en 
la evidencia empfrica. Esa es la historia de la ciencia a la que 
hace referencia Karl Popper, la de la falibilidad del esfuerzo 
cognitivo. 
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Como mencione en el segundo capitulo, dado que las 
complejas herramientas cognitivas necesarias para realizar 
este tipo de cilculos econ6micos 6ptimos no se dan natu
ralmente, y el aprehenderlas requiere de gran cantidad de re
cursos -de manera que la mayor pane de los seres humanos 
no puede siquiera entender los rudimentos de la noci6n de 
"maximizaci6n optima''-, es evidente que siempre sera solo 
una pequefia minorfa la que podra incluir dicha noci6n como 
parte de su sistema de creencias y ponerla en practica. 

La literatura contemporanea especializada191 ha pres
tado mas atenci6n al hecho de que los seres humanos no 
pueden concebirse a sf mismos como entes separados de las 
comunidades a las que pertenecen -Sean estas fami}iares, 
de trabajo o polfticas- ni diferenciarlas de sus sistemas de 
creencias. La identidad y la pertenencia a un grupo son dos 
caras de la misma moneda. Mediante la pertenencia a un 
grupo y la adquisici6n de un sistema comun de creencias, 
los seres humanos desarrollamos virtudes individuales y so
ciales que favorecen el establecimiento de las relaciones de 
confianza necesarias, entre otras cosas, para el intercambio 
economico progresivo. Una vez que se ha reconocido eso, 
comienza a llenarse un importante vado te6rico. 

Precisamente una de las omisiones importantes de la 
teorfa de racionalidad de la economfa neoclasica es que 
no nos explica la raz6n por la cual los individuos conflan 
unos en otros y, de esta forma, hacen posible la prosperi
dad.192 La teorfa econ6mica asume, sin justificarlo, que los 

191 Cook, Hardin y Levi, op. cit. 
192 Algunos lectores economistas debatiran esta afirmaci6n y respon

deran que la economfa institucional ha dado cuenta de estas anomalfas 
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acuerdos entre los individuos se respetaran y los contratos 
se cumpliran. El hecho de que en gran parte de las socieda
des modernas las cosas ocurran de esta manera no es una 
justificaci6n de tal creencia, sino un fen6meno que requiere 
de una explicaci6n. 

Una de las contribuciones cientfficas mas importan
tes de fines del siglo xx, el estudio sistematico en torno de 
los orfgenes del orden social como un hecho espontaneo y 
descentralizado, ofrece dicha explicaci6n. Igualmente im
portante ha sido el estudio de la forma en que ese orden 
espontaneo puede reglamentarse e institucionalizarse, hecho 
que simplifica las interacciones sociales. Abordare este ulti
mo punto en el siguiente capitulo. 

La literatura sobre la conftanza y el capital social ha pre
dominado en las ultimas decadas entre los cientfficos perte
necientes a la Hamada nueva sociologia. Luhman, Coleman, 
Putnam y Fukuyama,193 entre otros, han sostenido que la 
confianza es un lubricante esencial en las interacciones 
humanas, que facilita la cooperaci6n y contribuye al man
tenimiento del orden social, el progreso y la prosperidad 
colectiva. 

en la ceoria neoclasica. Douglass C. Norch (Understanding the Process .. ., 
op. cit.), fundador de la economfa inscicucional, esca en desacuerdo con 
quienes asi piensan y sosciene que continuan siendo teorias diferentes y 
que los logros de la economfa institucional no han sido incorporados ade
cuadamente en la ceorfa neoclasica. 

193 Luhman, op. cit.; Coleman, op. cit.; Putnam, Democracy in Flux; 
y con L.R. y R.Y. Nanetti, Making Democracy Work .. ., op. cit.; Fran
cis Fukuyama, Trust. The Social Virtues and The Creation of Prosperity, 
Nueva York, The Free Press, 1995, 480 p. 
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La confianza puede definirse como la expectativa que 
se desarrolla dentro de una comunidad de que sus miem
bros se comportaran en forma regular y predecible, honesta 
y cooperativa. Esta expectativa esta basada en la existencia 
de un conjunto compartido de reglas y normas de compor
tamiento -o modelos mentales- desarrollado a lo largo de 
afios de interacciones y cifrado en un sistema de creencias 
eventualmente institucionalizable, que constituye el nucleo 
mismo de la cultura de una comunidad. En gran medida 
tienen menos importancia la naturaleza y las caractedsticas 
espedficas de estos valores, que el hecho de que sean com
partidos dentro de un sistema comun de creencias. 

Entre los fen6menos mas diflciles de explicar, tanto 
para los bi6logos como para los economistas, encontramos 
el altruismo y el sacrificio individual, comportamientos 
complejos pero sistematicos y recurrentes desde el origen 
de las sociedades humanas, que ilustran la naturaleza tfpi
camente humana de los valores y la colaboraci6n. Abordare 
en primer termino el altruismo. 

Recientemente, a partir de la evidencia empfrica, Har
din elabor6 la explicaci6n mas socorrida y aceptada actual
mente sobre el comportamiento cooperativo altruista, co
nocida como la teoda del encapsulamiento de Los intereses.194 

De acuerdo con esta teoria la confianza es siempre una re
laci6n triadica, integrada por una persona que confia, una 
segunda persona en la que se deposita la confianza, y un 
interes comun a prop6sito del cual se establece la relaci6n. 
La contribuci6n mas importante de esta caracterizaci6n es 
que deja claro que no s6lo los objetivos que persiguen los 

194 Hardin, Distrust, op. cit. 
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actores, sino tambien los actores mismos y la relacion entre 
ellos pueden convertirse en la causa de la colaboracion. 

Los incentivos para confiar y cooperar en esta forma 
altruista pueden ser descritos sinteticamente de la siguiente 
manera: primero, tu confias en ml si tienes alguna razon para 
creer que es importante para m( el que tu me percibas como 
una persona confiable. Esta percepcion no depende necesa
riamente de mis intereses individuales, sino tambien de la 
intencion de que tus intereses se conviertan parcialmente en 
los mfos, es decir, se encapsulen unos en los otros. Las razo
nes de tal encapsulamiento pueden ser diversas, pero el hecho 
no implica por sf mismo, como el neoclasicismo economico 
o la biologia asumen, la similitud de los intereses entre los 
individuos; basta con que un individuo decida hacer "suyos" 
los intereses de otro a costa de los propios, para convertirlos 
en la explicacion de sus intenciones y en la causa de su com
portamiento. A pesar de que el costo es potencialmente des
tructivo para los individuos, se trata de un comportamiento 
sistematico en las sociedades modernas, como lo foe en las 
antiguas. Como se puede percibir, esta conclusion contradi
ce flagrantemente los supuestos de la racionalidad canonica. 
~Como puede explicarse dicha contradiccion? 

En la teoria economica moderna es el homo economi
cus quien determina el comportamiento del homo sapiens 
sapiens: el unico objetivo racional reconocido es la maximi
zacion de los intereses individuales egofstas. Los estudios 
de cognicion, sin embargo, han demostrado que los seres 
humanos tienen la capacidad de reflexionar y escoger las 
metas y los valores que dirigen sus acciones.195 En otras 

195 Sen, Development as Freedom, op. cit. 
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palabras, los objetivos de una persona pueden incluir otras 
metas, ademas, por encima y en ocasiones en contra de la 
maximizacion de sus utilidades. 

En opinion de Sen cualquier persona tiene la capacidad 
de decidirse por perseguir la "justicia social" -a pesar de 
que lo empobrezca 0 no lo haga mas feliz- por el simple 
hecho de que le parezca lo correcto. En este, como en otros 
casos similares, el comportamiento esra orientado por un 
valor que se encuentra por encima de las preferencias indi
viduales; de ahf que Sense refiera a ese tipo de valores como 
"metapreferencias" o "valores sobre valores".196 

En una explicacion meramente ad hoc, algunos econo
mistas han explicado este fenomeno de las "metapreferen
cias" -tfpico de! razonamiento y el comportamiento huma
nos - argumentando que los intereses de los individuos que 
participan en el son identicos, y negando, por lo tanto, la 
existencia misma de! altruismo. Por el contrario, la eviden
cia experimental concluye que las personas asumen real
mente el compromiso de encapsular los intereses de otros 
como parte de sus mismos intereses, a pesar de los costos en 
que incurren por I.a posible divergencia entre los intereses pro
pios y ajenos. 

Esto implica una decision previa: los individuos deci
den encapsular los intereses de otros dentro de los suyos por 
el valor intrinseco que tiene para ellos una relacion esped
fica de largo plazo o por la importancia que atribuyen a los 
valores elegidos, y dejan de !ado las consideraciones sobre los 
posibles costos o beneficios futuros. 

196 ldem. 



194 JAVIER ELGUEA 

La relacion de largo plazo puede ser una sociedad de 
trabajo, una amistad, una relacion amorosa, etc.; todas ellas 
tienen en comun el que una persona tome los intereses de 
otra como si fueran suyos, porque valora la relacion y el bien
estar del otro por si mismos, sin importar que existan dife
rencias e induso contradicciones entre los intereses indivi
duales. De la misma manera, en ocasiones los individuos 
persiguen la justicia, el honor, la dignidad y la generosidad 
por el valor que poseen en si mismos, aun cuando su conse
cucion suponga mas costos que beneficios individuales. 

POBREZA Y PROSPERIDAD EN LOS MODELOS MENTALES: 

RACIONALIDAD Y EFICIENCIA ADAPTATIVA 

Creencias y progreso 

En este libro he adoptado la nocion de modelos mentales o 
sistemas de creencias como la unidad basica de las culturas 
y los procesos de representacion y accion en el mundo; en 
este sentido, un sistema de creencias consiste en un conjun
to de informacion trasmitido de una generacion a otra, que 
induye un lenguaje comun y tambien modelos mentales o 
reglas de pensamiento, heuristicas espedficas y normas de 
accion. 

Como vimos, la trasmision historica de modelos menta
les complemento y enriquecio la trasmision de informacion 
genetica, extendiendo la competencia y la seleccion natural 
entre las comunidades humanas del piano ffsico al piano sim
bolico; en adelante, la competencia en y entre las sociedades 
se ha dado a traves de los modelos mentales, segun su efi-
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ciencia adaptativa, su pragmatismo, sus capacidades heurfs
ticas, explicativas y predictivas, su facilidad de trasmisi6n y 
traducci6n a otros lenguajes. La selecci6n y aceptaci6n de 
los miembros de una comunidad ya no depende tanto de su 
constituci6n genetica como de su adherencia a un sistema de 
creencias compartido y de su habilidad cognitiva para utili
zarlo en beneficio propio y de la comunidad. 

Es necesario reiterar que no todos los modelos mema
les estan regidos por los mismos objetivos ni los mismos 
criterios. La historia de la humanidad es un testimonio de 
la diversidad y flexibilidad de sus formas y de los modos en 
que pueden ser empleados como herramientas cognitivas. 
Sin embargo todos los modelos mentales tienen en comun 
ciertas reglas basicas y algunas expectativas normativas 
elementales -tanto de caracter cognitivo como social- que 
evolucionan de manera particular adaptindose a las cir
cunstancias propias de una comunidad. 

A pesar de la dificultad que supone el emitir juicios de 
valor cuando se comparan diferentes culturas, desde el pun
to de vista de la creaci6n de prosperidad, bienestar social 
y realizaci6n individual es posible comparar el exito o el 
fracaso de las estrategias empleadas por distimas socieda
des. El juicio, ademas, resulta legftimo si se considera que 
tanto la prosperidad como el bienestar social y la realizaci6n 
individual se convirtieron, a lo largo del siglo xx, en los 
objetivos sociales y de polftica publica predominantes en la 
mayorfa de los pafses. 

En consecuencia, una comparaci6n entre difcremes 
culturas permitirfa calificar a cada una de ellas como un sis
tema de creencias progresivo, si resuelve problemas eficiente
mente e incrementa la prosperidad material y espiritual -en 
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palabras de North: 197 si posee eficiencia adaptativa- o como 
un sistema de creencias degenerativo, si destruye u obstacu
liza el bienestar social esperado. 

No todos los sistemas de creencias desarrollan la misma 
habilidad para resolver problemas o generar las virtudes indivi
duales y sociales necesarias para alcanzar los objetivos de pros
peridad que una sociedad se haya propuesto a sf misma.198 

En el senrido mas basico, la prosperidad y el bienestar re
sultan de la capacidad de un grupo o sociedad para satisfacer 
las necesidades de habiracion, alimentacion, seguridad, salud 
y educacion de sus integrantes que son necesarias para al
canzar la realizacion individual, segun sea definida por cada 
uno de ellos. Es por eso que la prosperidad y el desarrollo 
dependen de un conjunto de normas y valores que permitan 
crear organizaciones e instiruciones eficientes y producrivas 
que satisfagan las necesidades esenciales de la poblacion. 

La prosperidad material alcanzada en este nivel basico de 
desarrollo ororga a los individuos la liberrad para el goce 
de una vida emocional y afectiva saludable, de acuerdo con 
sus propias preferencias, al no tener que preocuparse por las 
necesidades elementales de supervivencia. Las consecuencias 
de esto son el desarrollo humano y el bienestar social. 

Hoy dia es evidente la enorme disparidad en las capaci
dades de organizacion y productividad que existe entre los 
grupos sociales y enrre las naciones, disparidad que se ve 
reflejada en los niveles profundamente desiguales de pros
peridad y bienestar entre los seres humanos. El desarrollo, 

197 North, Understanding the Process ... , op. cit. 
198 Mas adelante me referire a estos dos cipos de virrudes; ejemplos 

de ellas son la autoestima, la disciplina, la cooperaci6n y la confianza. 
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que no es sino resultado de la capacidad de una sociedad 
para elevar el estandar de vida de! individuo promedio, no 
esta igualmente distribuido. Una vez mas: ~c6mo se gesta 
esta desigualdad? 

Cuando los seres humanos construyen sistemas de creen
cias capaces de representar mejor la realidad y de anticipar 
el futuro, sus niveles de riesgo e incertidumbre disminuyen. 
Ademas, el conocimiento que adquieren a traves de dichos sis
temas les permite definir con mayor precision los objetivos 
que deben perseguir, organizar eficazmente a los miembros 
de la sociedad para alcanzarlos, y hacerse de los recursos ne
cesarios para resolver los problemas que puedan surgir en el 
proceso. 

Esto, sin embargo, no constituye un camino inexorable 
por el que todas las sociedades han de transitar. La historia 
de la humanidad esta plagada de casos en que las comuni
dades han sido incapaces de construir sistemas de creencias 
con las propiedades positivas descritas. En la medida en que 
determina las posibilidades de organizaci6n y progreso en 
una sociedad, esta diferencia entre las capacidades heurfsti
cas permite distinguir a los sistemas de creencias progresi
vos de los degenerativos. 

Como ya he explicado, un sistema de creencias pro
gresivo permite a los individuos aprehender de manera 
adecuada los retos y desaffos que enfrenta su comunidad, 
incorporar nuevos elementos cognitivos que describan los 
cambios en el entorno siempre volatil, asf como transformar 
las instituciones -o reglas de interacci6n- para adaptarse 
eficientemente a nuevas circunstancias. 

Un sistema de creencias degenerativo, en cambio, es 
aquel que acumula y repite conocimiemos y experiencias 
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que resultan anacronicos, pues no proveen de una gui'.a para 
la toma de decisiones individuales o colectivas que sea ade
cuada a las condiciones presentes o las expectativas futuras. 
Los sistemas de creencias de esta naturaleza son incapaces 
de percibir o de procesar la evidencia de los nuevos proble
mas, ni de resolver las contradicciones (endogenas o exoge
nas) que involucra cualquier cambio, reduciendo al minimo 
la posibilidad de efectuar los ajustes necesarios. La resisten
cia a las transformaciones o la ignorancia de las soluciones 
potenciales reducen o eliminan la eficiencia adaptativa de! 
sistema y de la sociedad que lo emplea.199 

Una revision de la historia de la humanidad, por mfnima 
que sea, arroja una lista interminable de casos en los que una 
sociedad ha caldo en la decadencia o el estancamiento preci
samente por su incapacidad prolongada para transformarse y 
construir sistemas de creencias progresivos. 200 

Existe tambien una abundante literatura que relaciona 
los atributos de algunos modelos mentales -como el autori
tarismo, la intolerancia, la negligencia en la educacion y el 
desarrollo de capital humano, la incapacidad para cooperar, 
la falta de autoestima- con la pobreza material, la impro
ductividad y el deterioro moral y cultural.201 

Entre los modelos mentales de las sociedades contem
por:ineas que han logrado crecer y desarrollarse encontramos 
la creencia b:isica de que la prosperidad depende de la produc
tividad de sus individuos y grupos, as{ como de la eficiencia 
de sus organizaciones sociales, y no de entes sobrenaturales 

199 North, Understanding the Process ... , op. cit., p. 117. 
200 Diamond, Collapse ... , op. cit. 
201 Friedman, The Moral Consequences of Economic Growth, op. cit. 
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ni de la cantidad de recursos materiales o financieros, la geo
graffa, el favoritismo o el uso de la fuerza. El concepto mo
derno de prosperidad descansa en la idea de que la riqueza 
material, social y espiritual es ilimitada, en tanto depende 
de la capacidad para crear nuevas ideas, de innovar en las 
formas de organizacion y de encontrar soluciones a los pro
blemas que enfrenta una sociedad. 

En lo que va del siglo XX! la pobreza continua destru
yendo las vidas de la mayor parte de la poblacion mundial. 
Mala nutricion, ignorancia, epidemias y enfermedades, 
constituyen la realidad cotidiana para miles de millones de 
personas; peor aun, la pobreza espiritual destruye en la mis
ma proporci6n las aspiraciones, esperanzas y posibilidades 
de alcanzar la felicidad. 202 

Despues de decadas de lento, escaso o nulo desarro
llo en una gran parte del mundo, el escrutinio razonado 
y la modificaci6n o autocorrecci6n por aprendizaje de los 
modelos mentales y los sistemas de creencias ofrece una de 
las mejores herramientas para entender e incluso reducir los 
problemas de la pobreza. 

La poblaci6n de los pa{ses pobres tiene una enorme e 
inexplorada capacidad para aprender de otros, modificar 
sus modelos mentales y retomar el camino de la prosperi
dad como sea que ellos mismos quieran definirla. Quienes 

202 Esta desigualdad va mas alla de la division simplista y cal vez 
irrelevance entre sociedades tradicionales y modernas. Por un lado, la ca
pacidad para prosperar no depende de la antigiiedad de las creencias; por 
el otro, no existe una sociedad en que no convivan las ideas tradicionales y 
las modernas. Basicamente es una desigualdad de capacidad heurlstica en 
los modelos mentales que limita o frustra las expectativas sociales. 
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de forma legal o ilegal han emigrado de estos pa!ses a socie
dades con mayor prosperidad han demostrado este hecho 
con su encomiable capacidad de adaptaci6n y su habilidad 
para darle a su trabajo un valor que se cuenra por billones de 
d6lares en las remesas que envian a sus lugares de origen. 

Resulta indispensable que quienes sean responsables 
de! cambio, es decir, aquellos que tienen bajo su cargo la 
formulaci6n de polfticas publicas, realicen un esfuerzo pa
ralelo al de los migranres: desarrollar sus modelos mentales 
y los de sus palses con el fin de integrar los elementos nece
sarios para promover el desarrollo -entendido como bienes
tar y realizaci6n- de forma que pueda ser compartido por la 
mayor parte de sus sociedades. 

Estos elementos mlnimos para el desarrollo son, de 
acuerdo con el analisis hasta aquf presentado, la coopera
ci6n y la confianza -es decir, el capital social- que permitan 
la creaci6n de relaciones productivas entre los actores, y la 
promoci6n y constituci6n de virtudes sociales y riqueza es
piritual. Un ultimo requisito, que es mas una consecuencia 
que un antecedente de los sistemas de creencias progresivos, 
es la consolidaci6n de los elementos anteriores en institu
ciones que den orden, estabilidad y certidumbre a la vida 
social. 

El caracter de todos estos elementos es colectivo. An
tes de ser capaces de crear prosperidad, los seres humanos 
tienen que aprender a cooperar y confiar entre ellos, y si el 
objetivo es que el desarrollo sea permanente tienen que ser 
creadas nuevas formas de organizaci6n. 

Mucho mas importante que la acumulaci6n de capital 
o la adopci6n de tecnologias es la capacidad de constituir 
asociaciones y organizaciones -imprescindibles para el in-
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cremento de la productividad y la creaci6n de prosperidad-, 
que ha desempefiado un papel fundamental en el desarrollo 
de la humanidad desde los origenes de las civilizaciones. La 
importancia de la sociabilidad espontanea para la actividad 
econ6mica resulta evidente si se reconoce que esta ultima la 
realizan los grupos casi en su totalidad, y no los individuos: 
"La organizaci6n econ6mica eficiente -sefiala North- es 
esencial para el crecimiento; el desarrollo de una organi
zaci6n econ6mica eficiente en Europa Occidental es lo que 
explica el surgimiento de Occidente."203 

En sintesis: el cemento de las organizaciones y las ins
tituciones econ6micas lo forman la cooperaci6n y la con
fianza, queen este contexto tienen valor pragmatico: ambas 
actitudes aumentan la eficiencia de las organizaciones y lu
brican las relaciones econ6micas al disminuir los costos de 
transacci6n; en otras palabras, resulta mucho mas produc
tivo confiar en la capacidad de los demas para cooperar, que 
sustituir dicha confianza con costosos sistemas de vigilancia 
y castigos, o -peor aun- rehusarse a rrabajar con ellos por 
simple desconfianza. 

203 North, Understanding the Process ... , op. cit. 





V. VIRTUDES SOCIALES, 
INSTITUCIONES Y DESARROLLO 

LA ECONOMfA INSTITUCIONAL 

Hace ya decadas que los economistas se han preocupado 
por la tendencia regresiva de la teorfa de la racionalidad en 
la economica neoclasica. Una de las inquietudes teoricas 
mas importantes ha sido, por muchos aiios, la carencia de 
una explicacion satisfactoria de la friccion en las transacciones 
economicas. A partir de esta preocupacion, que se origino 
con una cr.ftica a la teorfa neoclasica por su ignorancia sobre 
el costo de las transacciones, se han producido aportaciones 
relevantes para la explicacion de la existencia e importancia 
de los contratos entre agentes economicos, 204 hasta cons
truir una explicacion alternativa mucho mas completa y 
adecuada que las anteriores: la economia institucional. 

En este capftulo analizare la contribucion que de ma
nera paralela a la ciencia cognitiva han hecho algunos eco
nomistas e historiadores economicos dedicados al estudio 
del origen y fortalecimiento de las instituciones y al de la 
influencia de estas sobre la economia de una sociedad. Este 
esfuerzo teorico es, al mismo tiempo, una crftica al neocla-

204 Williamson, "The Economies of Organization ... ", art. cit. 

203 
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sicismo y una propuesta para rescatar la capacidad expli
cativa de la teorfa econ6mica moderna. Recientemente la 
economfa institucional ha gozado de creciente resonancia 
entre los cientfficos y practicantes de! desarrollo, y ha pro
ducido grandes avances en el entendimiento de la impor
tancia quc las organizaciones y las instituciones tienen en 
las economfas. 

Este nuevo campo de estudio pane de un supuesto fun
damental: las imtituciones han proporcionado la estructura 
bdsica mediante la cual los seres humanos han creado orden y 
progreso a lo largo de la historia.205 Un buen gobierno, esta
bilidad democratica y polltica, sistemas legales y de procura
ci6n de justicia eficaces, derechos de propiedad, entre otras, 
son instituciones que conectan el pasado con el presente y 
el futuro, y convierten a la historia de una sociedad en una 
relaci6n incremental de evoluci6n institucional. De esta ma
nera -sosticnen- la solidez de las instituciones es una variable 
determinante en el desempefio hist6rico de las sociedades y 
sus economfas. 206 

Durante las ultimas dos decadas, en un hecho que 
bien se podrfa calificar como un cambio de paradigma, la 
gran mayorfa de los especialistas en desarrollo ha sostenido 
que el desarrollo institucional es la variable mas importan
te que debe considerarse para el progreso y desarrollo de 
una sociedad; en su mayorfa, el trabajo de los organismos 

20' Douglass C. North, Structure and Change in Economic History, 
Nueva York, W.W. Norton & Company, 1981, 240 p. 

206 Dani Rodrik, In Search of Prosperity, Nueva York, Princeton Uni
versity Press, 2003, 520 p. 
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internacionales dedicados al desarrollo y a la ayuda inter
nacional ha sido orientado por esta idea. 207 

Sin embargo a principios del siglo XX! la experiencia y 
la evidencia empfrica han demostrado que si bien es cierto 
que las instituciones son una variable fundamental en el 
desempefio de las sociedades, no son condici6n suficiente 
para el desarrollo. En realidad -como muestra la eviden
cia- las instituciones s6lidas pueden tambien ser solo una 
consecuencia del mismo, e incluso en algunas ocasiones un 
obstaculo para el progreso. 

~Cuales son, entonces, el origen y la funci6n de las 
instituciones? Como argumentare, la existencia de capital 
humano y social -entendidos como capacidad cognitiva, co
operaci6n y confianza en las interacciones humanas- y de 
una economia productiva -es decir, por encima del nivel de 
supervivencia- son requisitos minimos, aunque no suficien
tes, para la creaci6n de instituciones. 

Dicho de otra forma, la construcci6n de instituciones 
requiere de la existencia de sistemas de creencias o modelos 
mentales que promuevan y sostengan la cooperaci6n y la 
coordinaci6n entre los individuo de manera que se logren 
acuerdos mas o menos permanentes entre las partes. Previa 
al surgimiento de organizaciones e instituciones econ6mi
cas que fomenten y garanticen el crecimiento, debe existir 
alguna forma de cooperaci6n que permita a una sociedad 
beneficiarse de las utilidades del comercio y de la producti
vidad organizada. 

De esta manera las instituciones pueden concebirse 
como conjuntos de reglas para el comportamiento de una 

207 Easterly, 2006. 
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sociedad, o -en forma mas precisa- como esquemas simb6-
licos de pensamiento que reflejan la concepcion particular 
que una sociedad tiene sobre la accion humana y sus lfmi
tes, as( como la importancia que dicha sociedad asigna a la 
convivencia y la cooperacion en la construccion del bienes
tar individual y colectivo. 

Las instituciones son conjuntos de acuerdos y reglas, 
definidos por los seres humanos, que limitan y clan forma 
a sus interacciones en diversas esferas valiendose de estruc
turas de incentivos y castigos que orientan la cooperacion 
social, polftica y economica. Dependiendo de la solidez de 
estas estructuras y del respeto de los acuerdos, las institucio
nes proveen un marco estable dentro del cual se desenvuelve 
la vida diaria de las personas, reducen la incertidumbre en 
las interacciones, y promueven la confianza entre los seres 
humanos al hacer predecible su comportamiento. 

En el desarrollo de sus investigaciones los estudiosos 
de este tema ban elaborado una taxonomfa basica de las 
instituciones que resulta de utilidad. Las instituciones -nos 
dicen- pueden ser formates, como los sistemas legales, o in
formales, como los codigos de conducta, las costumbres y 
las convenciones, y pueden tener un caracter normativo o 
prescriptivo. Las instituciones formales, por un !ado, pueden 
cambiar subitamente como resultado de una decision judi
cial ode un cambio polftico; en cambio las instituciones in
formales, en tanto se manifiestan en sistemas de creencias, 
tradiciones, costumbres o codigos de conducta, son mucho 
mas resistentes a las transformaciones repentinas. 208 

208 Douglass C. North, Institutions, Institutional Change, and Economic 
Performance, Nueva York, Cambridge University Press, 1990, 159 p. 
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Es importante sefialar que la diferencia entre las insti
tuciones formales y las informales es solamente de grado. 
Imaginemos un continuo que va desde un tabu, pasando 
por las costumbres y las tradiciones, hasta llegar a las cons
tituciones nacionales o internacionales, como en el caso del 
acta constitutiva de la Organizaci6n de las Naciones Uni
das. Los esfuerzos por crear mejores gobiernos -es decir, 
instituciones-, como la infructuosa historia de la Consti
tuci6n de la Union Europea, son un buen ejemplo de las 
dificultades del proceso de institucionalizaci6n: las institu
ciones resultan provechosas s6lo cuando las reglas sociales 
y los sistemas de creencias estan listos para sustentarlas; de 
lo contrario son c6digos huecos condenados al fracaso. Esta 
transformaci6n ha sido lenta y desigual en todo el mundo, 
pero ha avanzado mas rapidamente a medida que las socie
dades se han vuelto mas complejas y especializadas y han 
recurrido a modelos mentales mas progresivos. 

Las reglas o instituciones formales incluyen reglamen
tos politicos y judiciales, reglas econ6micas y contratos en
tre particulares, y est:in diseiiadas para definir los limites 
de la acci6n, los beneficios garantizados y las obligaciones 
adquiridas, asf como los castigos por infringirlas. Las reglas 
politicas, por ejemplo, definen la naturaleza del gobierno: 
sus principios, su estructura de decisiones y el control de 
la agenda. Las reglas econ6micas, por su parte, regulan 
aspectos como los derechos de propiedad y las normas de 
intercambio. Las reglas sociales, por ultimo, determinan los 
Hmites y las diferencias entre el comportamiento que es to
lerado por una sociedad y el que es rechazado.209 Dentro de 

209 Idem. 
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la jerarqufa de instituciones formales la parte mas aha -es 
decir, las constituciones politicas- es siempre mas diffcil de 
modificar que la mas baja, como en los casos de los acuerdos 
y los contraros individuales. 

Es importante aclarar la diferencia que hay entre las 
instituciones y las organizaciones, similar a la que existe 
entre los contratos y las personas que los acuerdan, o en
tre las reglas de un juego y los jugadores del mismo. Como 
las instituciones, las organizaciones proveen de estructura a las 
relaciones entre seres humanos; sin embargo en el "juego" de 
lo social las instituciones -que no constituyen actores en 
sf mismas- se limitan a definir las reglas segun las cuales 
deberan actuar las organizaciones. 210 

Estas ultimas -que son manifestaciones del capital social 
y que definire en la siguiente secci6n- estan constituidas por 
grupos de individuos unidos por un interes u objetivo comun 
y que han decidido cooperar y coordinarse entre sL El espec
tro de sus formas y objetivos es enorme: desde empresas has
ta partidos politicos, pasando por sindicatos, cooperativas, 
iglesias, escuelas, sociedades vecinales. Tanto la estructura y 
la naturaleza de las organizaciones como las formas en que 
interactuan entre ellas son determinadas por la estructura 
institucional de la sociedad a la que pertenecen; a su vez, las 
organizaciones, como los individuos, influyen en las transfor
maciones que toda instituci6n sufre a traves del tiempo. 211 

210 Walter W. Powell y Paul J. DiMaggio, The New Institutionalism in 

Organizational Analysis, EU, The University of Chicago Press, 1991, 486 p. 
211 James C. Scott, Seeing Like A State. How Certain Schemes to Im

prove Human Condition Have Failed, New Haven, Yale University Press, 
1998, 464 p. 
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Desde hace miles de afios la funcion principal de las ins
tituciones ha sido crear estabilidad en las relaciones humanas 
y reducir la incertidumbre y el riesgo que siempre conllevan; 
sin embargo esto no significa que las instituciones sean esta
ticas o inamovibles, como tampoco lo son las interacciones 
sociales. Lo mismo que las costumbres, los codigos de com
portamiento, los contratos y las leyes, las instituciones se en
cuentran sometidas a procesos permanentes de cambio. 

Las instituciones y el crecimiento economico 

He hablado ya de la paradoja de la desigualdad212 y la di
vergencia historica entre las sociedades; ambas constituyen 
un desafio mas a la teoria economica moderna, segun la 
cual a traves del tiempo y como resultado del intercambio 
entre individuos y grupos las sociedades y sus economfas 
deberfan tender a la convergencia. Aun cuando algunas so
ciedades desarrolladas muestran esa tendencia, la realidad 
es que la diferencia actual entre las sociedades desarrolladas 
y las subdesarrolladas no solo es la mas grande que se haya 
presentado en la historia de la humanidad, sino que sigue 
aumentando en forma alarmante. 

Desde que aparecieron los primeros escritos de Adam 
Smith los economistas han construido sus modelos expli
cativos sobre la premisa del intercambio y los beneficios del 
comercio. La especializacion y la division del trabajo, por 
ejemplo, son elementos centrales en La riqueza de las na-

212 Diamond, Guns, Germs, and Steel, op. cit. 
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ciones. 213 Sin embargo, en la construcci6n de sus modelos 
-como he advertido- los economistas neoclasicos han sub
estimado con frecuencia la dificultad que supone el llegar a 
acuerdos y lograr los intercambios. 

De lo que aqu{ hablo es de los costos de transaccion, en
tendidos como los costos que conlleva la dificultad de tener 
cenidumbre sobre el comportamiento de las personas o las 
organizaciones a raz6n de un marco panicular de especiali
zaci6n y division del trabajo; en otras palabras, los costos de 
transacci6n surgen de la posibilidad de que el otro no actue 
como le corresponde. Estos costos se presentan en todos los 
intercambios entre personas u organizaciones, y determinan el 
desempefio de los sistemas polfticos, sociales y econ6micos. 

Antes del surgimiento de la economfa institucional las 
herramientas te6ricas y analfticas que utilizaban los econo
mistas habian pasado por alto una de las variables cemrales 
para el progreso y el desarrollo de las sociedades: el origen 
y naturaleza de la estructura institucional que subyace y da 
cuenta de una parte importante del desempefio econ6mico 
de los palses y las organizaciones. 

El desempefio econ6mico se refiere a los temas comu
nes de la teoria econ6mica: el tamafio de la producci6n, 
la distribuci6n de costos y beneficios, el crecimiento de la 
economia, etc. La estructura institucional debe entenderse 
como el conjunto de elementos constitutivos de una socie
dad que tienen influencia sobre su desempefio econ6mico: 
modelos mentales, sistemas de creencias compartidos y ge
neralizados, acuerdos y contratos, instituciones poHticas y 
econ6micas, tecnologia y demografia. 

213 Smith, op. cit. 
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Permframe el lector referirme una vez mas al modelo 
neoclasico -descrito en el segundo capfrulo-y subrayar que 
en su version original no existen organizaciones ni institu
ciones, excepto por el mercado, y el cambio ocurre dentro 
de este marco a traves del cambio relativo de precios en un 
mercado impersonal. Desde el punto de vista de un intere
sado en los procesos de creaci6n de prosperidad y progreso, 
este modelo ignora o da por resueltos los problemas mas 
importantes: los costos de adquirir informaci6n y utilizarla 
inteligentemente, asf como los de crear relaciones de con
fianza y reducir la incertidumbre en las transacciones. 

La consecuencia de esta carencia te6rica es, como Sti
glitz ha argumentado, 214 que la disparidad en el desempefio 
econ6mico de las distintas sociedades, y la persistencia del 
estancamiento e incluso el retroceso de otras en el contexto 
de la globalizaci6n, no han sido satisfactoriamente explica
das por la economfa moderna. 

Dicho de otro modo -y retomando la discusi6n sobre 
la racionalidad examinada en el segundo capftulo-, la teoria 
econ6mica moderna esta basada en el presupuesto funda
mental de la competencia en la escasez. Conforme a la inter
pretaci6n tradicional esta presuposici6n implica un proceso 
de intercambio sin fricci6n entre los seres humanos en el que 
la informaci6n es suficiente, oportuna y sin costo, y donde 
los derechos de propiedad surgen de manera natural a par
tir de la interacci6n. De todas estas premisas la escasez y la 
competencia son innegables, pero el resto son peticiones de 
principio sin ninguna justificaci6n. 

214 Stiglitz, Globalization and its Discontents, Nueva York, Norton 
& Co., 2003, 304 p. 
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Nuevamente, lo que ha faltado en las explicaciones 
ofrecidas por la economfa neoclasica es un mejor entendi
miento de la naturaleza del comportamiento humano, espe
dficamente de la cooperaci6n y la coordinaci6n humanas. Un 
entendimiento para el que otras disciplinas y teorfas, ajenas 
a la economfa neoclasica, tienen mucho que ofrecer. 

Como veremos a continuaci6n, la conclusi6n mas im
portante de estos nuevos esfuerzos te6ricos es queen codas las 
situaciones en que resulta incierto, riesgoso o costoso interac
tuar con otros seres humanos, las instituciones desempefian 
un papel fundamental. Partiendo de tal conjetura algunos 
economistas215 y cientificos sociales han tratado de ampliar 
este programa de investigaci6n y refinar sus preguntas. 

Comportamiento humano, costos de transaccion 
y derechos de propiedad 

La teorfa contemporanea de las instituciones216 se construy6 
a partir de la consideraci6n de dos bloques fundamentales: 
una teorfa del comportamiento humano y una teorfa de los 
costos de transacci6n. 

Poco han avanzado los economistas,217 incluidos loses
tudiosos de las instituciones, en el camino para desarrollar 
una teorfa del comportamiento humano. Como vimos, esta 

"'North, Institutions, Institutional Change, and Economic Perform
ance, op. cit. 

216 Idem. 
217 La unica notable excepci6n es la de North (Understanding the 

Process of Economic Change, op. cit.). 
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teoria se ha construido mas bien desde la ciencia cogniti
va, aunque tambien desde la sociologia, con el estudio de 
la confianza y el capital social que presente en el capftulo 
anterior. Donde los economistas han logrado importantes 
avances es en la explicaci6n de los costos de transacci6n y 
los derechos de propiedad, y el papel de ambos en el funcio
namiento adecuado de las economias. 

Una avenida prometedora ha sido recientemente suge
rida por North,218 quien propone la integraci6n de los resul
tados de ambos programas de investigaci6n: el de la ciencia 
cognitiva y el de la economia institucional. S6lo entonces 
-afirma North- podremos comenzar a emender mejor el 
comportamiento colectivo y la raz6n de ser de las institucio
nes respecto al funcionamiento de las sociedades. Si a esto le 
aiiadimos una teoria del crecimiento, sera posible entonces 
mejorar sustancialmente el analisis y la practica del desa
rrollo de las sociedades. En tanto esta convergencia ocurre, 
al menos resulta alentador el que cada grupo de estudiosos 
haya continuado el avance te6rico de su disciplina. 

En lo que les corresponde, los economistas institucio
nales han llegado a conclusiones relevantes sobre algunos 
puntos centrales. 219 La mas importante de ellas es que la cla
ve para emender los costos de una transacci6n se encuentra 
en la inversion mental requerida para adquirir informaci6n 
suficiente y oportuna antes de tomar una decision. 

El costo de una transacci6n o intercambio entre perso
nas corresponde al costo de calcular los atributos valiosos de 

218 North, Institutions, Institutional Change, and Economic Peiform
illnce, op. cit. 

219 North, Understanding the Process of Econo11lic Change, op. cit. 
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aquello que se esta intercambiando, mas el costo de proteger 
los derechos de utilizaci6n o propiedad sobre el mismo, asf 
como el de asegurar el respeto a los acuerdos logrados me
diante incentivos o castigos. Estos costos son el origen de 
las instituciones econ6micas, sociales y polfticas. 

Dicho en forma sucinta, hoy dfa los economistas ins
titucionales han demostrado que los costos de transacci6n 
incluyen, entre otras cuestiones, la definici6n, protecci6n e 
imposici6n de los derechos de propiedad sobre bienes o ser
vicios: el derecho a usarlos, el derecho al ingreso que se deri
ve de su uso, el derecho a excluir a los demas de este derecho, 
y el derecho de intercambiar este derecho por otro.220 

Hasta hace muy poco tiempo en los pafses desarrolla
dos, y en la mayor parte del mundo subdesarrollado hoy dfa, 
los seres humanos han intercambiado bienes y servicios con 
altos niveles de riesgo y de incertidumbre. Si a un contexto 
en donde los participantes en una interacci6n poseen infor
maci6n asimetrica e incompleta sobre los atributos del bien 
o servicio por intercambiar le sumamos la tendencia humana 
a exagerar las virtudes o esconder los defectos, o, peor aun, 
la tendencia a mentir, robar o abusar de los demas; en resu
men, si tomamos un contexto donde la anarqufa y la fa!ta de 
orden generan incentivos perversos hacia la desconfianza y 
la desorganizaci6n, parece inexplicable que existan organi
zaciones utiles y productivas. ~ C6mo explicar SU aparici6n 
en la historia? 

220 Hernando De Soto, The Mystery of Capital. Why Capitalism Tri
umphs in the West and Fails Everywhere Else, Nueva York, Basic Books, 
2000, 276 p. 
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Por mas de 30000 afios segun algunos,221 y con alcance 
global desde el siglo XVI, las ganancias del comercio hicieron po
sible la creciente especializacion y la division del trabajo; ambos 
son conceptos teoricos que caracterizan a las econom{as moder
nas. Las transacciones o intercambios economicos han variado 
a lo largo de la historia, as{ como lo han hecho las relaciones 
sociales y polfticas. En un principio, como sucede todavfa hoy 
en muchos casos, los intercambios ocurr{an en forma personali
zada entre individuos conocidos yen comunidades de comercio 
local formadas por organizaciones productivas pequefias. Las 
negociaciones o intercambios constantes basados en la confian
za y la reputacion, la homogeneidad cultural o la adherencia a 
un solo sistema de creencias, y la ausencia de un tercero respon
sable de obligar a las partes a cumplir sus acuerdos, son condi
ciones apicas de los inicios de la vida economica. 

Con el tiempo, nos dicen los estudiosos de la economfa 
institucional, 222 un segundo patron de transacciones se desa
rrollo. Comenzaron a surgir transacciones de naturaleza im
personal reguladas por codigos informales de conducta que se 
aplicaban en el comercio, la tribu o algun grupo espedfico. 
Con frecuencia los intercambios ocurrfan en un contexto de 
elaborados rituales de respeto mutuo o de ceremonias religio
sas que buscaban limitar y obligar a los participantes a cumplir 
los acuerdos. Esta nueva modalidad permitio la difusion de las 
transacciones comerciales en la Europa medieval y preparo el 
terreno para las formas modernas de transaccion economica. 

221 Algunos estudios preliminares parecen haber enconrrado eviden
cia que demuestra que los primeros seres humanos comerciaron entre si. 

222 Robert E. Goodin, The Theory of Institutional Design, EU, Cam
bridge University Press, 1996, 300 p. 
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Finalmente, como resultado de la complejidad crecien
te en las sociedades, surgi6 la necesidad de un tercero con 
la capacidad de obligar a las partes a respetar los acuerdos. 
Aunque este arreglo es mucho mas costoso que los anterio
res, los sistemas de creencias que exaltaban la confianza y 
la cooperaci6n de buena voluntad resultaron insuficientes 
para sostener la enorme complejidad y la impersonalidad 
de las economias modernas. Esta limitaci6n motiv6 la in
corporaci6n de un nuevo concepto, o serie de conceptos, en 
el sistema de creencias moderno. Este concepto es la idea 
de un tercero en discordia con capacidad para coartar a las 
partes y evitar la anarquia. Tal funci6n seria realizada por la 
instituci6n por excelencia: el Estado. 223 

Mencione que la mayor parte de la creciente compleji
dad y prosperidad de las sociedades humanas de los ultimos 
miles de afios se explica por la tendencia a la especializa
ci6n, la distribuci6n de! riesgo, y la acumulaci6n y tras
misi6n de conocimientos. Las sociedades que no lograron 
crear sistemas especializados de distribuci6n de! trabajo y 
mecanismos adecuados de retribuci6n social -es decir, al
canzar el balance entre el calculo de beneficios individuales 
y la reciprocidad con otros-, imposibilitando la confianza 
entre extrafios -en otras palabras, aquellas sociedades que 
no fueron capaces de crear instituciones s6lidas- quedaron 
atrapadas en un drculo vicioso de incertidumbre y paralisis. 
Esta situaci6n !es impidi6 desarrollarse significativamente, 
0 hacerlo solo mediante el derrame de otras sociedades que 
s{ lo lograron. 

223 North, Understanding the Process of Economic Change, op. cit. 
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En el drculo virtuoso de la prosperidad los derechos de 
propiedad son originalmente derechos individuales, el resul
tado de acuerdos entre individuos por medio de los cuales 
las personas se apropian de! trabajo, los bienes y los servi
cios que adquieren. La agregacion y el refinamiento de estos 
acuerdos a lo largo del tiempo devienen el establecimiento 
de !eyes, reglas, formas de organizaci6n y de coercion, y nor
mas de comportamiento; en pocas palabras, el conjunto de 
arreglos institucionales que permiten a una sociedad prote
ger y garantizar los derechos a la propiedad, y que conoce
mos actualmente como Estado moderno. 

Las formas en que estos derechos de propiedad son pro
tegidos han variado enormemente a lo largo de la historia y 
a lo ancho del mundo: de las fronteras de Darfur, en Sudan, 
donde los derechos de propiedad son exdusivos de los que 
cuentan con la capacidad para usar la violencia y la fuerza 
contra los dem::is; a las avenidas inglesas donde actualmente 
la estructura legal y las sanciones por infringirla protegen las 
propiedades y los derechos de todo individuo u organizaci6n. 

Esa es la teoda. La evidencia empfrica, sin embargo, no 
siempre ha estado del lado de las conjeturas, particularmen
te en el mundo en vfas de desarrollo. De Soto, 224 en Peru, ha 
estudiado y experimentado con la relaci6n entre pobreza y 
derechos de propiedad. En su opinion el "misterio del capi
tal" y Ia mejor forma de hacer funcionar adecuadamente el 
capitalismo en el mundo pobre es otorgar dtulos de propie
dad que garanticen los derechos sobre la propiedad privada 
y permitan, conjuntamente con la bancarizacion, el recurso 
a creditos entre la poblaci6n mas pobre. 

224 De Soto, op. cit. 
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Los resultados de este tipo de estrategias son contradic
torios. Es cierto, hasta ahora, que todos los paises desarro
llados poseen alguna forma de derechos de propiedad. Sin 
embargo, hay otros como China y Vietnam que han sido 
capaces de crecer y reducir notablemente la pobreza, sin re
solver claramente el problema de titulos de los propiedad ni 
garantizar su aplicacion. 

Por otro lado, los titulos de propiedad han servido de 
poco a los campesinos peruanos, incluso a los bancarizados, 
que a pesar de haberse convertido legalmente en propieta
rios no han tenido acceso al credito y al financiamiento que 
les permitirfa prosperar. 225 

Los derechos de propiedad y el establecimiento preciso 
de los costos de transaccion, entonces, no son suficientes 
para garantizar el desarrollo ni explican el surgimiento y 
consolidacion de instituciones en un pais. 

A pesar de estas dificultades y refutaciones la "vision ins
titucional" se ha incorporado a la discusion y a la practica 
sobre el desarrollo desde la ultima decada del siglo xx, y aun
que carece de definiciones claras y distintivas se ha converti
do en una nueva forma de "consenso" entre los especialistas 
en la materia. Esta tematica ha llevado a los economistas a 
expandir el cinturon de conjeturas de dicho programa de 
investigacion al terreno de la gobernabilidad y la politica. 

Cada vez con mayor frecuencia los economistas del de
sarrollo hablan de la importancia del "buen gobierno" en 
los procesos de desarrollo y del papel central de las institu
ciones politicas en los paises en vfas de desarrollo. 226 

225 De Soco, op. cit.; The Economist, 26 de agosto de 2006, p. 62. 
226 Bardhan, op. cit. 
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El primer gran paso en esa direcci6n ha sido el analisis 
de la corrupci6n en las instituciones publicas, un esfuer
zo que iniciaron los economistas del Banco Mundial;227 ha 
sido un primer intento de incursionar en el estudio del pa
pel del Estado y las instituciones polfticas en el desarrollo. 

En la ultima decada del siglo xx un gran numero 
de economistas y especialistas, dentro y fuera del Banco 
Mundial, llegaron a la conclusion de que las recomenda
ciones de polftica econ6mica que ellos mismos propusie
ron en las decadas anteriores -es decir, las propuestas del 
Consenso de Washington-, tienen menos importancia 
que la calidad y solidez de las instituciones que respaldan 
la aplicaci6n de dichas politicas. 

El fracaso de las recomendaciones del Consenso de 
Washington aliment6 este cambio de orientacion en el pro
grama de investigaci6n de la economia moderna. La pres
cripci6n de mantener estahilidad en las finanzas y en el tipo 
de cambio hizo muy poco por Argentina a fines del siglo 
xx. En ese caso el Estado mantuvo su tendencia a la inefi
ciencia en el gasto debido a las inercias institucionales; mas 
recientemente algunos palses en Africa, como Ghana, y en 
America Latina, como Venezuela y Bolivia, han repetido el 
mismo patron. En el mejor de los casos, han logrado man
tener una macroeconomia estable, pero las inercias institu
cionales no !es han permitido crecer a las tasas aceleradas 
que necesitan para rebasar el techo del subdesarrollo y la 
pobreza, como ha sucedido en Brasil, Mexico o Peru. 

227 Chiber, 1997; United Nations Development Programme, Hu
man Development Report 2002, Nueva York, UNDP-Oxford University 
Press, 2002, 260 p. 
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Refutaciones 

Debo resaltar que a pesar de su caracter progresivo, la hi
p6tesis de la economfa institucional, como todas las con
jeturas ciendficas, ha enfrentado dificultades empfricas y 
conceptuales. A continuaci6n revisare brevemente dichas 
dificultades. 

La daboraci6n y medici6n de indicadores de buen go
bierno, competencia burocratica, estado de derecho y rendi
ci6n de cuentas, depende aun de encuestas de opini6n, que 
tienen un enorme y bien conocido margen de error. Por otra 
parte, esta misma metodologfa hace imposible la compara
ci6n entre palses y, por lo tanto, la jerarquizaci6n de prio
ridades para prop6sitos de analisis y de provisi6n de ayuda 
externa es todavfa un ideal por alcanzar. 228 

Los estudiosos de la economfa institucional se ban en
contrado ademas con que cada "mal gobierno" es malo en 
una forma diferente, lo cual hace diffcil identificar tenden
cias o hacer generalizaciones. En algunos palses simplemen
te no existe la rendici6R de cuentas (como en China y Cuba, 
dos ejemplos casi opuestos en cuestiones de crecimiento 
econ6mico); en otros, los responsables de elaborar poHticas 
publicas no logran obtener respeto ni imponer disciplina 
en las burocracias (como en Mexico o Armenia). En mu
chas ocasiones las instituciones son "capturadas" por inte
reses distintos: a veces los grupos econ6micos o poHticos 
intentan capturar al Estado (por ejemplo, los sindicatos y 
los partidos polfticos en Mexico durante el siglo xx); a veces 
es el Estado quien captura al interes publico o a la sociedad 

228 Kavalsky, citado en The Economist, 2005, p. 67. 
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civil (Rusia o Zaire en la ultima decada del siglo xx); otras 
veces el Estado y la sociedad civil son tan debiles que la 
sociedad organizada practicamente desaparece (Darfur en 
el siglo XXI). 

Desafortunadamente hasta ahora no se ha encontrado 
una relaci6n de causalidad directa entre un buen gobier
no y la prosperidad. Una parte importantc del problema 
conceptual, sostiene Rodrik,229 es que las medidas actuales 
de desempefi.O institucional consideran unicamente SUS re
sultados, no las formas y estructuras institucionales en sf 
mismas, pese a que son realmente las responsables del des
empefio; en otras palabras, analizan unicamente los sinto
mas, no las causas. Por ejemplo, las mediciones de "estado 
de derecho" determinan la confianza que un inversionista 
tiene sobre sus derechos de propiedad, pero no nos dicen 
nada sobre el realismo de sus percepciones. 

De la misma forma, los economistas del desarrollo se 
han puesto de acuerdo sobre los objetivos del crecimien
to econ6mico, entendido como el aumento en el producto 
interno bruto. Asi, existe consenso, por ejemplo, sobre la 
tasa deseable de asistencia escolar, de ingreso per capita, so
bre la cantidad y calidad de la infrestructura, etc.; del mis
mo modo existe un acuerdo sobre los adjetivos, y se habla 
entonces de gobierno responsable, gobierno transparente, 
receptivo; sin embargo el consenso no llega mas alla. El re
sultado de las carencias te6ricas, dice Kavalsky, es que las 
prescripciones de la economfa institucional son tautol6gi
cas: "~Que se requiere para que el crecimiento econ6mico 
ocurra? Se requiere de un buen gobierno. Y ~que es un buen 

229 Rodrik, op. cit. 
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gobierno? Un buen gobierno es el que promueve crecimien
to economico."230 

Los esfuerzos por reformar las instituciones publicas 
de los palses subdesarrollados se ban encontrado con pro
blemas graves. Durante la primera decada del siglo XX! el 
Banco Mundial ha participado cada vez mas en el financia
miento de reformas a la capacidad y calidad del gobierno, y 
ha disminuido su participacion en reformas puramente eco
nomicas. Como muestra, el presupuesto del Banco Mundial 
asignado a las reformas del primer tipo ha aumentado 11 % , 
hasta alcanzar 25% del total de recursos de dicha institu
cion; el presupuesto asignado al segundo tipo de reformas, 
en cambio, disminuyo 14 por ciento.231 

Sin embargo los resultados de este enorme esfuerzo ban 
dejado mucho que desear en terminos de crecimiento y de
sarrollo. La evaluacion de la inversion de! Banco Mundial 
en Africa durante este periodo, por ejemplo, los llevo a la 
conclusion de que "la reforma de! servicio civil continua 
siendo elusiva e intratable".232 En otras partes de! mundo, 
a pesar de haberse multiplicado considerablemente las co
misiones de transparencia y en contra de la corrupcion, ban 
logrado muy poco. 

A pesar de las dificultades de analisis que enfrenta toda 
disciplina naciente, hemos alcanzado algunas conclusiones im
portantes: es innegable, por ejemplo, que las instituciones 
solidas y eficaces proveen una estructura de intercambio que 
determina y ayuda a definir los costos de transaccion en una 

23° Kavalsky, citado en The Economist, 2005, p. 67. 
231 Banco Mundial, 2004. 
232 Citado en The Economist, 2005. 
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sociedad y la hacen mas eficiente y pr6spera, como ocurre, 
sin excepci6n, en los palses desarrollados. En la misma forma, 
son las instituciones las responsables de agilizar y resolver los 
problemas de coordinaci6n, producci6n y transformaci6n 
entre los actores que participan en las transacciones. 

En el ejercicio de estas responsabilidades, la calidad y 
eficiencia de las instituciones varfa significativamente entre 
palses; sin embargo, mientras mas compleja sea una socie
dad -es decir, con mayor especializaci6n y extensi6n de la 
distribuci6n de! trabajo-, encontraremos asociada mas in
tensamente la tendencia hacia la creaci6n y consolidaci6n 
de instituciones confiables, de manera que los individuos 
puedan involucrarse en diversos intercambios o transaccio
nes con el mlnimo de incertidumbre sobre el cumplimiento 
de los acuerdos. En otras palabras, el hecho de que sus in
tercambios incluyan cada vez mas bienes y Servicios -cada 
uno con sus distintos atributos- y se realicen a lo largo de 
periodos cada vez mas largos de tiempo, obliga a las socie
dades desarrolladas a construir y consolidar arreglos insti
tucionales elaborados y confiables. 

Sin embargo -y como explique en el capfrulo anterior-, 
no existe nada de automatico en la evoluci6n de la coope
raci6n desde SUS formas mas simples y primitivas hasta la 
formaci6n de instituciones mas modernas y complejas. 

La consecuencia mas importante de la evoluci6n cog
nitiva o cultural de las sociedades o, en otras palabras, de la 
evoluci6n de las cualidades de sus modelos mentales, es que 
estos desempefian un papel determinante en el desarrollo de 
las normas que hacen posible la existencia de instituciones. 

El conjunto de instituciones en una sociedad refleja el 
cumulo de sistemas de creencias que esta ha reunido a lo 
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largo de su historia. El cambio en las instituciones, por lo 
tanto, suele reflejar el incremento gradual en las experiencias 
gue definen el rango de acci6n presente y futuro; por eso en 
el estudio del cambio institucional debemos considerar su 
relaci6n con las transformaciones de las creencias colectivas. 

Es pertinente describir la relaci6n entre los sistemas de 
creencias y las instituciones. Como aclare anteriormente, 
los sistemas de creencias son representaciones internas o 
mentales gue los seres humanos hacen de su entorno. En la 
medida en que las aspiraciones y cxpectativas de una socie
dad dependen de dichas representaciones, las instituciones 
no son sino la manifestaci6n externa, en forma de reglas, de 
estos modelos mentales o sistemas de creencias.233 

Los sistemas de creencias son tambien los depositarios 
del aprendizaje acumulado a lo largo de muchas generaciones. 
Tienen, entre otras, la funci6n de asegurar que las nuevas 
generaciones adguieran y conserven este conocimiento; de 
lo contrario -como dice la frase celebre- todas las gene
raciones estarian condenadas a repetir una y otra vez los 
errores del pasado. 

Esta es una de las formas mas importames en que los 
seres humanos hemos combacido la incercidumbre: la forma
ci6n de conjuntos de creencias, que llamamos comunmente 
"cultura". La cultura incluye la mayor pane del conocimiento 
que la colectividad ha acumulado en forma de habitos, ritua
les, habilidades, actitudes, valores y, por supuesto, institucio
nes. Todos estos son elementos culturales que decerminan las 
distintas formas de organizaci6n social que han permitido 

233 North, Understanding the Process of Economic Change, op. cit., 
p. 49. 



VIRTUDES SOCIALES 225 

a los seres humanos conseguir alguna forma de orden -por 
precario y limitado que este sea- asf como mejorar su bienes
tar social y aumentar sus probabilidades de realizaci6n indi
vidual; en otras palabras, es a traves de dichos elementos que 
la cultura abre las puertas al desarrollo; la unica alternativa es 
la pobreza, el desorden y la anarqufa. 

En este sentido, las instituciones son resultado de la 
capacidad heurfstica y cognitiva de los sistemas de creen
cias que sostiene una comunidad. Las instituciones tienen 
la capacidad de promover la evoluci6n de las sociedades y la 
consecuci6n de prosperidad, tanto como el estancamiento 
y el burocratismo caracterfsticos de gran parte del mundo 
subdesarrollado. No debemos ignorar la tenacidad de las 
formas culturales degenerativas que de manera cotidiana 
obstaculizan la soluci6n de los problemas que la misma co
munidad quisiera resolver, encerrandola en un drculo vi
cioso de pobreza, ignorancia y violencia. 

La diferencia fundamental entre los sistemas de creen
cias progresivos y los degenerativos, asf como entre los 
arreglos institucionales que soporta cada uno de ellos, es 
la posesi6n de una virtud social que North ha calificado 
como eficiencia adaptativa.234 Una sociedad posee eficien
cia adaptativa cuando sus creencias y la matriz institucional 
que resulta de ellas adquieren la flexibilidad suficiente para 
adaptarse en forma progresiva a los problemas derivados de 
los constantes cambios en su entorno. 235 

234 North, Institutions. Institutional Change, and Economic Perform
ance, op. cit. 

m North se refiere a la naturaleza cambiante de la realidad como: no 
ergodica (Understanding the Process of Economic Change, op. cit.). 
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Las sociedades degenerativas, en la medida en que ca
recen de esta virtud, tienen el problema de que las creencias 
derivadas de experiencias pasadas no las proveen de una 
guia correcta para comprender y resolver las situaciones pre
semes o prever las futuras, ni les permiten, por lo mismo, 
redisefiar su estructura institucional. 

Hay dos posibles explicaciones para este problema. La 
primera es que el conjunto de modelos mentales y sistemas 
de creencias a traves de los cuales se filtra la nueva evidencia 
carece de los patrones heuristicos que permiten emender la 
informacion de manera adecuada y evaluar sus alternativas; 
la segunda es que la cominuidad de! arreglo institucional lle
va a los miembros de una sociedad -especialmente a las auto
ridades responsables de la toma de decisiones- a percibir los 
cambios como una amenaza a su subsistencia y, por lo tamo, 
a evitarlos. En ambas explicaciones el problema es resultado 
de barreras cognitivas o mentales. 

Por eso es importame explorar las formas en que la 
conciencia produce diferemes patrones culturales e institu
cionales a partir de su interaccion con diversas experien
cias. Debemos explicar como se originan los sistemas de 
creencias que favorecen los acuerdos y las reglas productivas 
necesarias para la construccion de una infraestructura ins
titucional que asegure el desarrollo; es tambien importame 
encomrar estrategias para modificar los sistemas de creen
cias cuando carecen de estas virtudes. Es necesario, por lo 
tamo, emender su origen y su evolucion, sus caracteristicas 
comunes y sus diferencias mas importames a fin de poder 
conducirlas en forma benefica para la mayoria. 
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La conclusion mas importante de los estudios especializa
dos en cooperacion y capital social es que la estrategia de 
cooperar con otras personas y confiar en ellas resulta valiosa 
para los individuos que desean prosperar, siempre y cuando 
esta relacion se repita indefinidamente, el grupo sea relati
vamente pequefio y estable, y se posea informacion suficien
te sobre el comportamiento de los demas en el pasado. 

En contraposicion, es mucho mas dificil sostener la 
cooperacion cuando la interaccion no es repetida, cuando 
no existe informacion sobre el resto de los participantes, y 
cuando en dicha relacion interviene un mimero elevado de 
personas. En otras palabras, los intercambios cortos, anoni
mos o impersonales son la antitesis de las condiciones idea
les para la cooperacion. ~Como logran entonces las grandes 
sociedades, a medida que crecen en mimero de integrantes, 
mantener e incluso ir mas alla de la confianza que caracteri
za a las comunidades pequefias y familiares? 

Mencione en el capftulo anterior que esta ha sido una 
de las preguntas centrales desde el origen de la reflexion 
sistematica sobre las sociedades.236 Todos los pueblos ban 
buscado la forma de mantener y hacer respetar los acuerdos 
entre sus miembros, en particular entre los que no cuentan 
con una relacion familiar o cercana, siendo que ellos enfren
tan constantemente la tentacion de traicionarse por moti
vaciones individualistas y de corto plazo. En pocas palabras, 
la pregunta basica es la siguiente: ~como pueden las grandes 

236 Locke, op. cit. 
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sociedades desarrollar mecanismos de confianza en un con
texto an6nimo y de interacciones de corto plazo? 

En opini6n de Hobbes237 la permanencia y el funcio
namiento de las sociedades dependen de la existencia de 
una autoridad externa con la fuerza necesaria para impo
nerse y obligar a los individuos a respetar las reglas de sus 
acuerdos. Hobbes sostiene que los individuos son incapaces 
de escapar a los dilemas de la vida en sociedad por sf mis
mos; consecuentemente, en el momento de elegir siempre 
optaran por el interes individual y el egofsmo. De la teorfa 
hobbesiana se desprende que la confianza entre individuos 
s6lo puede existir ante la presencia de una autoridad coer
citiva y fuerte. 

La respuesta que nos ofrece la teorfa moderna de jue
gos es fundamencalmente la misma que la de Hobbes: si los 
acuerdos entre individuos han de ser respetados, deben ser 
sancionados por una autoridad externa. 

Las pequefias sociedades de! siglo XVI que estudi6 Ho
bbes, y los mimisculos grupos con que ha experimentado la 
teorfa de juegos en el siglo xx tienen s6lo un parecido lejano 
con las gigantescas sociedades de los siglos XIX, xx y xx1. En 
ciudades-Estado de miles de habitantes, o en grupos con
trolados de decenas de participantes, el control que ejerce 
una autoridad externa es relativamente simple de llevar a 
cabo. 

Los miles de millones de transacciones que ocurren dia
riamente en las sociedades actuales, en cambio, son practi
camente imposibles de sancionar; ni siquiera el despliegue 
de las tecnologfas de informaci6n mas modernas ha logrado 

237 Hobbes, op. cit. 
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poner en manos del Estado la capacidad necesaria para su
pervisar y sancionar la mayorfa de estas transacciones. A lo 
unico que las autoridades pueden aspirar es a la vigilancia 
de una minuscula muestra de ellas. En este contexto, el Es
tado como garante universal de la confianza no es m:is que 
una utopia que cuando se ha intentado llevar a la practica se 
ha convertido en una pesadilla. 

Sin embargo la realidad es que cientos de millones de 
personas en el mundo desarrollado y subdesarrollado ac
tuan, sobreviven y hasta prosperan con informaci6n incom
pleta sobre gran numero de personas extrafias, en un sinfin 
de interacciones cotidianas y de corto plazo. 2C6mo es esto 
posible? 2Bajo que condiciones puede surgir la cooperaci6n 
voluntaria en las grandes sociedades an6nimas e imperso
nales, sin la imposici6n de un Estado autoritario y coerciti
vo para que garantice la confianza? 

John Locke, al contrario de Hobbes, defendi6 la idea 
moderna de que los individuos enfrentan los dilemas sociales 
que surgen del conflicto entre intereses individuales median
te estrategias cooperativas; de hecho, actualmente no encon
tramos en la vida social de los grandes grupos y sociedades ni 
una desconfianza generalizada ni el abuso o el engafio como 
estrategias usuales. Lo que observamos en la pr:ictica es que 
los individuos de todas las sociedades aprenden, en mayor 
o menor medida, los sistemas de creencias que !es permiten 
cooperar en la resoluci6n de muchos de los dilemas sociales 
que enfrentan de manera cotidiana. Sin embargo, alcanzar 
este estadio no es una tarea trivial ni facil. 

El nucleo del problema se encuentra en la explicaci6n 
misma del comportamiento humano cooperativo: 2cu:il es 
la cantidad minima de informaci6n que una persona debe 
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tener acerca de los esquemas mentales y los deseos de otras 
personas, de manera que le sea posible formular prediccio
nes confiables sobre el futuro de su comportamiento? 

Todas las ciencias sociales desarrollan alguna concep
ci6n te6rica del comportamiento humano que emplean 
como base para la explicaci6n de lo social. En el caso de la 
economfa moderna, la teorfa de la elecci6n racional u op
tima habfa tenido este lugar fundamental, pero desde hace 
algunos afi.os practicamente ningun economista informado 
cree que estas presuposiciones te6ricas describan de manera 
efectiva la realidad cotidiana del comportamiento humano 
ni, mucho menos, de las instituciones. 

Los economistas se ban limitado a creer que estas pre
suposiciones son utiles al menos para construir modelos del 
comportamiento en algunos mercados, y no ban ofrecido 
una nueva teorfa de racionalidad que sea capaz de explicar fe
n6menos que hasta ahora resultan incomprensibles. Aunque 
conscientes de lo limitado de sus presuposiciones, los econo
mistas no ban ido mas alla de ellas, y siguen, por lo tanto, 
siendo incapaces de explicar las diferencias y complejidades 
del comportamiento humano. Hoy sabemos que la naturale
za de la conciencia y de la intenci6n humana, por ejemplo, es 
mucho mas compleja de lo que la teoria econ6mica plantea. 

Con frecuencia encontramos comportamientos coope
rativos, valores y limitaciones autoimpuestas y costosas, el 
respeto a acuerdos y reglas, as( como arreglos institucionales 
que la teoria econ6mica ha intentado explicar con una me
tafora casi sobrenatural: la mano invisible.238 Mas aun, siste-

238 Este termino, originalmente formulado par Adam Smith, tiene 
mayor similitud conceptual con las angeles y las "sustancias incorp6reas" 
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maticamente se presentan en las sociedades comportamien
tos altruistas o de sacrificio de! interes individual -como es 
el caso, no siempre edificante, de los soldados que se enlis
tan voluntariamente para pelear una guerra o que mueren 
en formas heroicas por nacionalismo o por salvar la vida de 
cempafieros desconocidos-; 239 todos ellos son despliegues 
de generosidad a costa de los intereses individuales y de la 
comunidad240 que no pueden ser explicados por los modelos 
econ6micos o biol6gicos con que contamos actualmente. 

Es importante, como he insistido hasta ahora, consi
derar en las explicaciones econ6micas el hecho de que los 
individuos poseen diferentes sistemas cognitivos y modelos 
de representaci6n de! mundo a partir de los cuales toman 
sus decisiones; igualmente es necesario incluir en ellas una 
descripci6n de! funcionamiento real o experimental de estos 
sistemas cognitivos y de los diversos sistemas de creencias 
que soportan. Es en la literatura sobre estos temas donde 
podemos encontrar mejores explicaciones de! comporta
miento colaborativo sistematico. 

a las que recurri6 Ptolomeo para explicar las desviaciones en las 6rbicas 
planecarias, o con la alquimia al explicar las propiedades de los minerales, 
que con un concepco cientffico. 

239 Congressional Medal of Honor. 
240 Son notables los hallazgos de f6siles humanos, que datan de la 

edad de piedra, incapacicados flsicamente para hacer una concribuci6n 
producciva a la sociedad, que sobreviven su condici6n por anos y en oca
siones decadas. Esta siruaci6n serfa imposible sin la existencia de indivi
duos dispuestos a sacrificar una parte de su bienestar individual sin la ex
pectativa de reciprocidad. La ceorfa de los incereses encapsulados es, hasta 
hoy, la unica que ofrece una explicaci6n de estos comporcamiencos. 
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La evidencia neurol6gica y experimental241 demuestra 
que antes de tomar decisiones, los seres humanos codifican, 
descifran y procesan la informaci6n valiendose de sistemas 
de creencias preexistentes o modelos mentales, con el fin de 
comprender el mundo donde viven, orientar sus acciones y 
resolver sus problemas. Son estos esquemas los que deter
minan la capacidad -o la falta de ella- para cooperar con 
extrafios y formar instituciones.242 

La repetici6n y homogenizaci6n de los sistemas de 
creencias y elecci6n dentro de una comunidad los convierte 
en normas y reglas, informales o formales, y en esta forma 
tiende a imtitucionalizarlos, Io mismo cuando son eficientes 
y exitosos en la creaci6n de prosperidad, como -debo resal
tarlo- cuando no lo son. En terminos generales la mayor 
parte de nuestras decisiones en el mundo moderno parecen 
regulares y repetitivas, y no requieren de un gran esfuerzo 
cognitivo, sin embargo la realidad es que la instituciona
lizaci6n gradual y colectiva de estos comportamientos re
duce la incertidumbre y nos permite tomar decisiones sin 
informaci6n suficiente, sin el conocimiento profundo de las 

241 Ostrom y Walker, op. cit. 
242 Es cambien desde esce enfoque que el desarrollo de la confianza (una 

habilidad can cogniciva coma emocional), la repucacion, el alcruismo, y la 

cooperacion pueden ser consistences con el principio de maximizacion de 
utilidades o solucion optima, porque son mecanismos superiores de supervi

vencia y creacion de prosperidad. Algunos especialiscas han incencado hacer 
consistences ambas posiciones. Por ejemplo, Margolis ( 1982) ha desarrollado 

un modelo que incegra la mocivacion alcruisca dencro de! comporcamienco 

individual; en su opinion las seres humanos cenemos al menos dos tipos de 

funciones de ucilidad: las que favorecen las preferencias oriencadas al grupo 

y las que favorecen conduccas egolscas e individuales. Conscancemence nego

ciamos y nos balanceamos encre escos dos cipos de funciones. 
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personas con quienes interactuamos, y sin la necesidad de 
repetir indefinidamente estas interacciones. Finalmente, es 
el canicter de las normas y reglas institucionalizadas lo que 
determina si, a pesar de estas carencias, logramos o no re
sultados mejores que los "optimos".243 

En pocas palabras, es el arreglo institucional de acuer
dos lo que da soporte a la vida social, politica y economica 
del mundo moderno. La complejidad de este mundo rebasa 
las capacidades cognitivas y racionales de cualquier indivi
duo en si mismo, por lo cual los seres humanos desarrolla
mos reglas y procedimientos que simplifican y colectivizan 
el proceso de toma de decisiones. En estas reglas y procedi
mientos radica el origen de las instituciones, que son, a su 
vez, un producto de nuestros aparatos cognitivos; es decir, 
no son mas que modelos o esquemas mentales. Las institu
ciones existen primero en nuestras mentes y solo despues en 
el mundo real, pero tienen consecuencias reales y practicas 
en nuestra supervivencia y en la creacion de prosperidad. 

Una breve reflexion historica puede ser ilustrativa. 
Hace cuando menos 10 000 afios que los seres humanos 
desarrollaron la agricultura; a partir de ese momento ob
servamos el surgimiento de grandes sociedades organizadas 
alrededor de ciertos arreglos institucionales que facilitaron 
la interaccion entre desconocidos y la multiplicacion de la 
prosperidad. Este complejo conjunto de reglas y practicas 
institucionales puede ser clasificado en tres grandes rubros, 
que han permanecido mas 0 menos estables desde los ori
genes de la civilizacion: la produccion, la cognicion y la coer
cion, que expondre en las siguientes paginas. 

243 Ostrom y Walker, op. cit. 
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EL ORIGEN DE LAS INSTITUCIONES: PRODUCCI6N, 

COGNICI6N Y COERCI6N 

Podemos considerar que la aparici6n de la humanidad como 
ta! ocurri6 cuando el equipamiento genetico de! ser humano 
permiti6 el surgimiento de la conciencia y la intencionalidad 
que, a su vez, dieron paso a la serie de actividades cognitivas 
y sociales {reciprocidad, cooperaci6n y comunicaci6n, entre 
otras) que definen a nuestra especie hasta la actualidad. 

Debo insistir en que a partir de ese momento el lenguaje, 
los sistemas de creencias y la cultura se volvieron indispensa
bles. La diversidad social de la humanidad es enorme, pero 
dentro de una comunidad determinada es considerablemen
te mas limitada. Las comunidades que permitieron compor
tamientos erraticos o volatiles entre sus individuos, como los 
mercenarios n6madas de! Asia medieval, difkilmente sobre
vivieron. En todas las sociedades se desarroll6 un conjunto 
de reglas y limitaciones, un lenguaje compartido, asf como 
practicas y costumbres comunes. Estas reglas constituyeron 
los conjuntos de modelos mentales o sistemas de creencias 
que llamamos cultura; desde entonces la trasmisi6n cultural 
complement6 -yen buena medida sustituy6-- la transmisi6n 
genetica como un elemento de evoluci6n y de estabilidad. 

Desde el surgimiento de la humanidad, definido en 
esta forma, han ocurrido tres grandes transformaciones: 
primero la producci6n y el almacenamiento sistematico de 
comida; segundo, el surgimiento de! mundo industrial y 
cientifico, y tercero, la revoluci6n de! conocimimiento. 244 

244 Esta revoluci6n no debe confundirse con otro candidato a una 
gran transformaci6n: la revoluci6n en la tecnologfa de informaci6n que 
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Cada una de ellas supuso una serie de cambios profundos 
en la capacidad cognitiva de los seres humanos, en sus sis
temas de cteencias y en sus sistemas de organizaci6n social. 
En este punto he de retomar algunas ideas que ya trate. 

Fueron la cooperaci6n y la confianza entre grupos pe
quefios, as! como su institucionalizaci6n gradual en forma 
de reglas y acuerdos generalizados en los sistemas de creen
cias, lo que dio pie a la existencia de grupos grandes y or
ganizados que, a su vez, hicieron posible la organizaci6n 
de actividades de gran escala: cacerfa mayor, las primeras 
construcciones, sistemas de defensa mas elaborados y se
guros, etc. A medida que las aldeas y despues las ciudades 
crecieron en tamafio, aparecieron los grandes proyectos de 
construcci6n e irrigaci6n, el comercio y la especializaci6n. 
De este incremento en el mimero de integrantes surgieron 
igualmente tres beneficios que conviene destacar: la reduc
ci6n de la incertidumbre y de! riesgo, la especializaci6n de! 
trabajo y la acumulaci6n de conocimiento. 

Como vimos, quizas la innovaci6n mas importante 
para gran numero de seres humanos ocurriera cuando los 
sistemas de creencias permitieron el surgimiento de especia-

promete transformar las formas de producci6n e intercambio en gran es
cala y convertir la economfa moderna en una economfa del conocimien
to. Sin embargo, hoy por hoy, la contribuci6n total de la tecnologfa de 
informaci6n a la productividad mundial continua siendo insignificante 
si se le compara con otras tecnologlas como la electricidad o los combus
tibles fosiles y los motores de combustion (que tambien fueron resultado 
de avances en el conocimiento). En ocasiones, como lo fue a principios 
del siglo xx1, su contribucion global resulra simplemente negativa. Esta 
tecnologla es promisoria, pero incluirla como una "revolucion" o gran 
transformaci6n serla todavfa prematuro. 
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lidades no directamente relacionadas con la producci6n o el 
acopio de comida. Los sistemas de defensa y la acumulaci6n 
de conocimientos son los dos ejemplos mas notables. Las 
actividades de producci6n, coercion y cognici6n empeza
ron a distinguirse gradualmente mediante la elaboraci6n de 
modelos mentales propicios para la organizaci6n de grupos 
especializados con funciones totalmente diferentes. As!, a la 
gran masa de agricultores y productores de diversos bienes 
se unieron gobernantes, polidas y soldados, constructores, 
contadores, sacerdotes, curanderos y medicos; con ellos, 
ademas, hicieron su aparici6n las primeras instituciones. 

Desde esta perspectiva es posible clasificar el rango de 
las instituciones humanas destacando su origen y relaci6n 
con la especializaci6n y la distribuci6n de! trabajo. Esta cla
sificaci6n fundamental, aplicable a cualquier punto de la 
historia de la humanidad, organiza la actividad humana en 
tres grandes rubros: produccion, cognicion y coerciOn.245 

Cada uno de estos rubros responde a un aspecto de la 
realidad social y supone una organizaci6n distinta en cada 
caso. As!, existe un conjunto de reglas que regulan la esfera 
de la produccion, es decir, la creaci6n de prosperidad material 
en una sociedad, sea esta recolectora, agraria, industrial o de 
servicios. Otro conjunto de reglas determina la forma en que 
las ideas comunes a una sociedad se generan, diseminan y 
justifican, es decir, a la esfera de la cognicion (en este rubro, la 
escritura foe probablemente la innovaci6n mas importante y 
duradera). El ultimo conjunto de reglas concierne a los siste
mas de defensa, retribuci6n social y definici6n de los lfmites 

245 Ernest Gellner, Plough, Sword and Book, EU, University of Chi
cago Press, 1988, 288 p. 
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de tolerancia frente al comportamiento desviado, que incluye 
el sistema de premios y castigos que la comunidad impone; 
en otras palabras, el ambito de la coercion. 

El alcalde de una ciudad, un cientffico reconocido en 
una universidad, o un juez de la Suprema Corte de Justicia, 
son algunos ejemplos contemporaneos de cada una de estas 
funciones, adscritas todas ellas, segun los arreglos institu
cionales modernos, a ciertos individuos u organizaciones 
dentro de la sociedad. Ilustrare a continuaci6n la naturaleza 
de estos tres conjuntos de instituciones. 

Produccion: el crecimiento economico 

Es imposible ver, sentir o tocar a las instituciones, pues no 
son sino construcciones intangibles de la mente humana 
en un contexto social organizado; son, ademas, el dep6sito 
donde cada sociedad resguarda su propia riqueza social y 
espiritual: su capacidad para cooperar, organizarse y pro
mover la realizaci6n y el bienestar social, segun la forma en 
la que este sea definido por SUS integrantes. 

Adem:is de auxiliar a las sociedades en la satisfacci6n 
de sus necesidades basicas y en la protecci6n frente a las in
clemencias naturales -por medio de la organizaci6n y el 
conocimiento acumulado-, las instituciones aseguran el des
empefio de su economfa y su productividad futura. 246 

Mencione en el segundo capfrulo que dos de las varia
bles mas importantes en el desempefio de las economfas son 

246 North, Institutions, Institutional Change, and Economic Perform
ance, op. cit. 
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los costos de transacci6n y los derechos de propiedad. Una 
economfa donde las transacciones son costosas y no existen 
garantfas suficientes sobre la posesi6n de los bienes y el goce 
de los servicios es usualmente una economfa anarquica y 
pobre; ese ha sido, sin embargo, el punto de partida para 
todas las sociedades. El esfuerzo hist6rico por reducir la in
certidumbre y el riesgo en las transacciones o intercambios 
econ6micos, y por garantizar los beneficios de la division 
de! trabajo o de la propiedad en forma de derechos, es el 
origen y la raz6n de ser de las instituciones econ6micas. 

La necesidad de adquirir y procesar informaci6n -por 
ejemplo, sobre la confiabilidad y reputaci6n de los actores, 
sobre los precios, atributos y cualidades de los bienes y servi
cios- de los agentes de los intercambios econ6micos subya
ce en el origen y formaci6n de instituciones econ6micas. 

Como explique en el capitulo anterior, los costos de 
transacci6n se incrementan cuando se desconoce la re
putaci6n de los actores, cuando estos no son confiables 
y cuando la informaci6n es costosa y asimetrica; es decir, 
cuando algunos de los agentes tienen mas y mejor infor
maci6n que otros. Uno de los postulados incorrectos de! 
neoclasicismo econ6mico ha sido asumir que los actores 
poseen al menos informaci6n suficiente y oportuna -ya 
no digamos completa- para evaluar las consecuencias de 
sus decisiones y alcanzar sus objetivos. Eso, sin embar
go, casi nunca sucede; ademas, siempre existen incentivos 
para engafiar y abusar de la confianza o la ignorancia de 
los demas. 

Asf, el prop6sito al crear instituciones econ6micas es 
corregir esta imperfecci6n de los mercados valiendose de 
una estructura que asegure un mfnimo de certidumbre en la 
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camidad y calidad de la informaci6n disponible, el respeto a 
los derechos de propiedad de los individuos y las sanciones 
o castigos aplicables a quienes quebranten los acuerdos. El 
resultado es que las instituciones reducen los costos de tran
sacci6n al simplificar las posibilidades de riesgo, utilidades 
y beneficios, y permiten a los individuos, tomar decisiones 
mas informadas. 

Cuando esto ocurre, los beneficios producidos por el 
comercio se multiplican y la sociedad, en general, tiende a 
prosperar. Tal vez lo mas importance sea que la estructura 
institucional de una sociedad define los limites y las dife
rencias emre las actividades productivas (que favorecen el 
bien comun) y las improductivas (actividades degenerativas 
que empobrecen a la mayorfa). Dada esta diferenciaci6n, el 
arreglo institucional debe proveer los incemivos y los cas
tigos necesarios para conducir la actividad econ6mica de 
manera que su desempefio general tienda al progreso. 

En los pafses donde esto ha ocurrido encontramos un 
ejemplo de exito en la hist6rica lucha civilizatoria de los seres 
humanos por encontrar soluciones colaborativas a los pro
blemas que enfrentan, canto en la creaci6n de prosperidad y 
bienestar social, como en la distribuci6n de los beneficios. 

En cambio, los paises subdesarrollados son pobres entre 
otras razones, porque sus instituciones econ6micas -cuan
do existen- no producen acuerdos, reglas ni legislaciones 
que promuevan la cooperaci6n, el desempefio econ6mico 
productivo y la distribuci6n justa de sus beneficios; igual
mente carecen de medios para forzar o sancionar a los agentes 
econ6micos -individuos, sindicatos, empresas y organiza
ciones, representantes gubernamentales, intermediarios, 
etc.- a respetarlos. 
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Ahora bien, si los pafses pobres lo son porque sus pobla
ciones son vfctimas de una infraestructura institucional que 
detiene el crecimiento econ6mico, ~es posible cambiarla a 
voluntad? Intentare formular una respuesta a esta pregunta 
fundamental en el ultimo capftulo, dedicado a la necesidad 
de elaborar politicas publicas que apunten a la creaci6n y 
distribuci6n de riqueza material y espiritual; entre tanto, 
permframe el lector analizar un segundo grupo de institu
c10nes. 

Coercion y control: la procuracion de justicia 

Poco se han preocupado los economistas por explicar el 
desorden y el caos. La experiencia, sin embargo, nos dice 
que debemos hacerlo: basta reconocer que la historia de la 
humanidad no es sino la historia de la lucha por contro
larlos. La incapacidad de una sociedad para instrumentar 
soluciones cooperativas a sus problemas, aunada a su inca
pacidad para desarrollar mecanismos que limiten y sancio
nen efectivamente el abuso y el engafio entre las personas, 
son la principal explicaci6n de la pobreza cr6nica a lo largo 
de la historia de la humanidad y, en particular, en los pafses 
subdesarrollados donde habita actualmente la mayor parte 
de la poblaci6n de! mundo. 

En realidad, durante la mayor parte de su historia los 
seres humanos de todos los continentes y sociedades han caf
do en la tentaci6n de engafiar al otro, renegar de sus acuer
dos y compromisos, beneficiarse de! trabajo de los demas o 
abiertamente robarlos. Tanto los mecanismos de coercion 
como las instituciones resultantes de ellos se crearon con el 
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objetivo de eliminar o limitar este tipo de comportamientos 
degenerativos y empobrecedores -que, en terminos econ6-
micos, elevan los costos de transacci6n y hacen caso omiso 
de los derechos de propiedad- y promover, en cambio, las 
conductas cooperativas y progresivas. 

Todas las sociedades ejercen alguna forma de control 
sobre sus miembros. Como he argumentado previamen
te, si los grupos no dan muestras de poseer una estructura 
normativa y cognitiva -es decir, modelos mentales- que 
unifique a dichas sociedades y promueva algunos patrones 
regulares de comportamiento, no podemos afirmar siquiera 
que existan comunidades, organizaciones o sociedades; por 
eso los temas referentes al poder, la autoridad, legislacion, 
centralizaci6n, coordinaci6n, contratos, jerarqufa, incenti
vos, sanciones, supervision, son todos lugares comunes en 
las cuestiones de coercion y control. 

Sin embargo siempre existe el riesgo, al desarrollar una 
entidad coercitiva para hacer respetar los derechos de pro
piedad y sancionar los acuerdos y contratos, de que los res
ponsables la utilicen para su beneficio individual o para el 
de un grupo en detrimento del resto de la sociedad. 

En tanto no basta con el ejercicio crudo de la fuerza 
para organizar una sociedad, dos de los elementos centrales 
del problema de la coercion y el control son la legitimidad y 
la autoridad en la aplicacion de sanciones. Un analisis de los 
sistemas de creencias en las sociedades progresivas muestra 
que estos siempre incluyen instrumentos culturales orienta
dos a la legitimaci6n de la autoridad.247 

247 Scott, Seeing Like A State ... , op. cit. 
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De hecho, la mayorfa de los cientificos sociales contem
poraneos define a la autoridad como un poder legitimo. 248 

Conforme a esta concepci6n la legitimidad consiste en la 
percepci6n o presuposici6n generalizada de que las accio
nes de una entidad determinada son deseables, apropiadas 
y proporcionadas, de acuerdo con un sistema de creencias, 
normas y valores socialmente construido. Este elemento, 
mas que ninguno otro, es el sustento de la creaci6n de insti
tuciones de coerci6n y autoridades confiables. 

De esta forma, al hablar de un poder legitimo me refie
ro tanto a un grupo de personas y funciones ligadas entre si 
por relaciones de poder, como a un conjunto de de normas 
o reglas que gobiernan la distribuci6n y el ejercicio del po
der; en una sola palabra, al Estado. 

La teorfa vienesa del Estado -la mas reciente de muchas 
y la mas generalizada en el mundo desarrollado-249 postula 
la necesidad de un Estado competente, justo y efectivo; es 
decir, una autoridad politica que utilice el poder para con
servar la convivencia padfica y armoniosa, que mantenga 
el respeto a las reglas, y que no use la fuerza para abusar 
y explotar a la sociedad civil. En principio, el Estado ideal 
es una entidad neutral que posee la habilidad de medir los 
atributos de un contrato y de sancionar los acuerdos, que 
castiga el incumplimiento para prevenir su repetici6n o ge
neralizaci6n y garantiza la compensaci6n a las partes agra
viadas. 

248 Samuel Finer, The History of Government, III tomos, Londres, 
Oxford University Press, 1997. 170lpp.; Scott, op. cit. 

249 Hayek (1952)-Popper (1999). 
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La construcci6n de un Estado que se acerque a estas 
condiciones ha sido lenta y costosa en el mundo desarro
llado. En el subdesarrollado, en cambio, aunque sigue sin 
ser una tarea facil, puede ocurrir en una forma mas rapida 
y considerablemente menos coscosa si se aprovecha la expe
riencia de otros pafses, como lo acestigua la hiscoria reciente 
de pafses como Espana, Singapur e Irlanda. 

En los pafses desarrollados los sistemas de creencias 
soporcan sistemas judiciales efectivos que incluyen legis
laciones espedficas y decalladas, asf como agences -jueces, 
abogados, gestores, etc.- cercificados y supervisados para 
garantizar su competencia y apego a las reglas; por el con
crario, un Estado debil y la incercidumbre sobre su capaci
dad para llegar a acuerdos respetables, elaborar leyes y san
cionar las infracciones, son la incierca realidad cotidiana de 
los pafses subdesarrollados. 

La forcaleza de las instituciones, sin embargo, proviene 
de la credibilidad -una noci6n diferente de la confianza- de 
los gobiernos ante la sociedad civil. La confianza parece co
menzar por un contacto interpersonal que, una vez estable
cido, puede mantenerse a distancia pero solo ocasionalmen
ce. No es posible sostener este tipo de confianza entre los 
ciudadanos y las instituciones an6nimas que los gobiernan; 
de acuerdo con algunos autores250 todo lo que se necesita 
para una relaci6n frucdfera con las instituciones es que los 
ciudadanos crean en ellas. 

Como expuse en la secci6n anterior, la cooperaci6n 
puede darse incluso en sociedades donde no existe un Es-

250 Valeri Braithwaite y Margaret Levi, Trust and Governance, Rus
sell Sage Foundation, 1998, 386 p. 
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tado con la capacidad de sancionar, para ello puede ser su
ficiente la adherencia a un sistema comun de creencias. Sin 
embargo, la incapacidad para sancionar a los abusadores sis
tematicos limita seriamente las posibilidades de crecimiento 
social y econ6mico. Si los participantes en un intercambio 
comercial no tienen a quien acudir para hacer cumplir los 
acuerdos o contratos de todas las partes intervinientes, la 
incertidumbre, la desconfianza y la anarquia seran el resul
tado probable. 

Un sistema de creencias que incluya tanto el respeto 
por la ley y el estado de derecho, como los valores de ho
nestidad e integridad individuales, es fundamental para el 
exito de las instituciones de procuraci6n de justicia; en ter
minos practicos es imposible para las instituciones vigilar y 
castigar a todos los individuos y organizaciones de una so
ciedad; por esto mismo todos ellos -el propio Estado inclu
so- deben aprender a autolimitarse. En el caso de! Estado, 
son las constituciones el elemento basico para dicho fin; los 
c6digos y reglas de conducta -en dos palabras, los sistemas 
de creencias- en el caso de los individuos. La inexistencia de 
esta autolimitaci6n en los individuos y organizaciones de
viene un uso indiscriminado y de consecuencias desastrosas 
de! poder y la fuerza. 

Las preguntas centrales son: ~c6mo pueden crearse es
tos mecanismos autocorrectivos?, ~son las instituciones las 
que crean c6digos de conducta o son los c6digos de con
ducta los que crean instituciones? Una respuesta sucinta 
seria que ambas se refuerzan mutuamente. En los or1genes 
de todo sistema de sanciones se encuentran los sistemas de 
creencias o modelos mentales; sin embargo es importante 
insistir en que la creaci6n de un sistema efectivo de sancio-
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nes y la elaboracion de reglas morales y de comportamiento 
es siempre un proceso complejo y circular. 

En todo caso, la conclusion es que la habilidad de una 
sociedad para construir instituciones efectivas que elabo
ren normas generalmente aceptadas, designen a la autori
dad legitima para supervisar los procesos de intercambio, 
hagan posibles las sanciones a los infractores y garanticen 
el orden y la estabilidad en las relaciones economicas o de 
cualquier otro tipo, es indispensable para su bienestar y 
progreso. 

Cognicion: la evolucion y la trasmision 
de los sistemas de creencias 

Si partimos del principio de que las sociedades y las orga
nizaciones que las integran fueron creadas para facilitar la 
consecucion de los objetivos individuales y colectivos de sus 
miembros, la evolucion y la estructura de las instituciones 
que rigen el comportamiento dentro de dicha sociedad de
ben perseguir los mismos fines. 

En codas las sociedades conocidas y desde el origen de 
la civilizacion, la adquisicion y distribucion de los conocimien
tos han desempefiado un papel esencial en la consecucion de 
los objetivos individuales y colectivos, a traves, precisamen
te, de su influencia en las caracterfsticas y transformaciones 
de la estructura institucional. 

Ha quedado claro hasta ahora que dos factores criti
cos en la eficiencia de las organizaciones sociales son las 
capacidades cognitivas de sus integrantes y el conocimien
to que acumulan. Este conocimiento puede trasmitirse o 
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compartirse entre personas, puede construirse progresiva
mente durante la realizaci6n de una tarea o, de manera mas 
reciente, puede descubrirse valiendose de una metodologfa 
cientifica o aplicada. Sin embargo este conocimiento, como 
las habilidades y las formas de aprendizaje de una sociedad, 
depende directamente de las instituciones educativas y de la 
acumulaci6n y trasmisi6n de los conocimientos que dicha 
sociedad posee. 

Una de las primeras formas de institucionalizar el 
conocimiento -y sin duda alguna la mas importante de 
ellas- ha sido la escritura. 251 En la historia de la escritura 
no ha sido fortuito que sus primeras manifestaciones ha
yan sido ejercicios de contabilidad, contratos y documentos 
relacionados con la recolecci6n de impuestos; el prop6sito, 
como he sostenido, era otorgar certidumbre a los intercam
bios entre personas. Mas adelante las caracteristicas propias 
de la escritura, que la han hecho, a la fecha el mejor medio 
p~ra la elaboraci6n y trasmisi6n de c6digos u 6rdenes y para 
resguardar la historia colectiva y las creencias, generaron 
alrededor de ella un prestigio unico vinculado con la auto
ridad y el ejercicio del poder; dicho prestigio hizo de la es
critura un instrumento unico para la legitimaci6n de ideas 
y creencias. 

Fue as{ como, el conocimiento y la escritura empezaron 
su proceso de institucionalizaci6n en la sociedad. La escri
tura facilit6 la administraci6n de contratos y la contabili
dad, pero tambien hizo posible la codificaci6n de sistemas 
de creencias y, por lo tanto, de leyes. 

251 Nicholas Ostler, Empires of the World. A language History of The 
World, Landres, Harper Collins, 2005, 688 p. 
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Mas adelante los griegos -y en cierto grado los egip
cios- dieron un enorme salto del conocimiento practico y 
aplicado a la reflexion sistematica y el estudio del conoci
miento puro. En unos cuantos siglos nuestras habilidades 
relacionadas con el conocimiento de primer orden se con
virtieron en habilidades cognitivas de segundo y hasta ter
cer orden. Fue entonces cuando desarrollamos el merodo 
cientffico y, de forma paralela, la tecnologfa. 

La manera en que se ha diseminado y distribuido este 
conocimiento en las sociedades ha sido tema de largas dis
cusiones y de muchas paginas en la literatura especializada 
en capital humano. Sintetizando las conclusiones principa
les puede decirse que el desarrollo de escuelas gremiales y 
universidades es una funci6n de las caracterfsticas insti
tucionales del conocimiento en una sociedad, y de la ce
leridad con la que este puede contribuir al bienestar y la 
realizaci6n. 

La funci6n cognitiva incluye dos cuestiones inter
dependientes que ya he mencionado pero que conviene 
recordar. Primero, la forma particular en que el conoci
miento se desarrolla en una sociedad determina las per
cepciones, conceptos y sistemas de creencias con los cuales 
sus integrantes interactuan en y con el mundo; segundo, 
estos sistemas de creencias determinan a su vez las formas 
espedficas y los llmites con que adquirimos o no nuevos 
conocimientos. 

Asf -retomando lo dicho en el segundo capftulo-, la 
manera en que el conocimiento evoluciona influye tambien 
sobre el modo en que los seres humanos conciben, calculan 
y racionalizan las circunstancias, se relacionan con otras 
personas, e intercambian bienes y servicios; por ejemplo, la 
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creencia en que la estructura de reglas de una sociedad es jus
ta promueve la cooperacion y el intercambio, al tiempo que 
reduce los costos de transaccion; como resultado, la sociedad 
progresa y prospera. Por el contrario, la concepcion de que es
tas reglas estan sesgadas y son injustas incrementa la descon
fianza, aumenta los costos de transaccion y reduce el numero 
de intercambios: la sociedad se estanca o se empobrece. 

Tomando en consideracion todo lo dicho, resulta ya 
evidence que las instituciones no son siempre beneficiosas. 
Es posible crear instituciones que generen y distribuyan co
nocimiento, premien la productividad y aseguren el orden 
y el bienestar, y en la misma forma pueden crearse otras 
que promuevan o mantengan la ignorancia, la corrupcion, 
el crimen y el abuso. Si, en balance, las primeras tienen mas 
peso que las segundas, la sociedad es progresiva; de lo con
trario es regresiva o degenerativa. 

La inversion sistematica en la produccion de conoci
mientos y en educacion, y la utilizacion de ambos en las 
esferas sociales o economicas, dan pie a una dinamica pro
gresiva en la sociedad. Esta dinamica, a su vez, propicia la 
institucionalizacion de la adquisicion, la diseminacion y 
la evolucion del conocimiento en la forma de sistemas de 
creencias; en otras palabras, la institucionalizacion de las 
mismas practicas que la generan. 

Las instituciones de conocimiento reflejan la decision 
de una sociedad de adquirir este valioso bien, promover el 
aprendizaje, e incentivar la innovacion y la actividad creativa 
en general, con el objetivo de resolver sus problemas mas 
apremiantes. Reflejan la decision de una sociedad de utilizar 
activamente la mas poderosa de SUS herramientas de evolu
cion y progreso: la inteligencia humana. 



VI. LAS POLfTICAS PUBLICAS Y LA 
DISTRIBUCI6N DE LA RIQUEZA £SPIRITUAL 

POLfTICAS PUBLICAS E INSTITUCIONES 

no existe gobierno que pueda forzar a sus ciuda

danos a ser felices; el mejor de todos es aquel que 

los coloca en una situaci6n en la que puedan ser 

felices cuando son razonables. 

J .J. ROUSSEAU 

La estructura institucional de una sociedad -concluf en 
el capfrulo anterior- es un resultado directo de la riqueza 
espiritual de sus sistemas de creencias, que determinan la 
direcci6n, la calidad y la distribuci6n de! conocimiento y 
de las habilidades; igualmente, la direcci6n y calidad de las 
instituciones de conocimiento, y su distribuci6n generaliza
da entre la poblaci6n son un factor decisivo en la capacidad 
de una sociedad para resolver sus problemas, asf como en 
sus posibilidades de desarrollo futuro. 

Si una sociedad invierte en la creaci6n y difusi6n de 
creencias que promuevan la productividad y el orden en 
una forma equilibrada con la continuidad hist6rica, los in
crementos resultantes en conocimiento, cultura y produc-

249 
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tividad fomentaran el bienestar general, la prosperidad y la 
realizaci6n de sus individuos; en pocas palabras, fomenta
ran el desarrollo. 

Tradicionalmente, una de las formas de incentivar la 
multiplicaci6n de estos acuerdos institucionales en una so
ciedad ha sido la elaboraci6n de poHticas publicas progre
sivas, viables, eficaces e inclusivas. Aunque la historia de 
las intervenciones en el rumba de las sociedades es mix
ta, durante las ultimas decadas del siglo xx se practicaron 
experimentos exitosos en una docena de paises, los cuales 
lograron resolver sus problemas de pobreza en un grado 
considerable en una sola generaci6n, hasta convertirse en 
paises desarrollados. 

En este ultimo capitulo presento de manera sintetica 
y sistematizada las distintas estrategias exitosas de estos 
esfuerzos recientes por formular politicas publicas para el 
progreso y el desarrollo. 

Me he referido al hecho de que la creaci6n y consoli
daci6n de instituciones es determinante en el desempeiio 
de las economias, el progreso y el bienestar social. Pero, en 
estos principios de siglo, ~que es lo que puede hacer surgir 
acuerdos institucionales donde no existen? Y, sabre todo, 
~c6mo pueden crearse instituciones eficaces, es decir, con 
capacidad para formular politicas publicas progresivas, via
bles, eficientes e inclusivas que alcancen los objetivos que 
una sociedad se ha propuesto? 

Una vez mas, la existencia y el exito de las institu
ciones confiables y productivas en algunos paises es un 
incentivo para crearlas en los paises donde no existen, o 
para fortalecerlas cuando son debiles; es el caso del mun
do en vias de desarrollo, donde la prosperidad, el progreso 
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sostenido y el bienestar social para la mayoria no se han 
hecho realidad. 

El analisis institucional, 252 que describi en el quinto 
capitulo ha hecho grandes avances en la explicaci6n del sur
gimiento y funcionamiento de las instituciones en relaci6n 
con el desempefi.o de las sociedades y sus economias. De las 
conclusiones de este analisis es destacable la importancia de 
la reducci6n en los costos de transacci6n, como un resul
tado de la informaci6n, certidumbre y estabilidad que las 
instituciones brindan a la sociedad. 

La importancia de los sistemas de creencias y la riqueza 
o pobreza espiritual que generan ha sido menos analizada, 
lo mismo que las formas en que dichos sistemas determinan 
la naturaleza del comportamiento humano y de las institu
ciones. La literatura especializada se refiere a "limites in
formales" o "instituciones informales" -conceptos que con 
frecuencia resultan sin6nimos de lo que aqui se ha llamado 
sistemas de creencias o modelos mentales- precisamente 
porque, en general, su inff.uencia y permanencia excede la 
de las instituciones formales. 

Ademas, originados en la trasmisi6n cultural de valo
res y en la aplicaci6n formal de reglas de pensamiento o 
heurlsticas, que requieren una inversi6n cognitiva y la par
ticipaci6n colectiva, los sistemas de creencias y los modelos 
mentales parecen tener tambien una inff.uencia causal sobre 
las instituciones formales y su funcionamiento. 

Ciertas tradiciones morales como la erica de trabajo, la ho
nestidad e integridad, la pertenencia a una comunidad, la disci-

252 North, Institutions, Institutional Change, and Economic Perform
ance, op. cit. 
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plina, el valor de la educaci6n y el aprendizaje, la confianza 
en los demas y el respeto a las reglas que benefician a todos, 
reducen el riesgo y los costos de transacci6n, aumentan la 
certidumbre y posibilitan las complejas redes de interacci6n 
e intercambio entre los miembros de una sociedad. 

En el cuarto capftulo he examinado el origen biol6gico 
y social de estas tradiciones cognitivas, la forma en que evo
lucionan y cambian, asf como su relaci6n con la riqueza y la 
pobreza material y espiritual. 

Un segundo ambito donde los sistemas de creencias 
progresivos tienen enorme influencia es el politico, y de 
manera espedfica el de la elaboraci6n de pollticas publicas. 
Es alli donde los arreglos informales se institucionalizan 
mediante la elaboraci6n y organizaci6n de sistemas legales 
en que los acuerdos y los contratos sean respetados o san
cionados; es alli, consecuentemente, donde el cambio social 
y econ6mico puede ser acelerado y dirigido a objetivos dis
tintos de los que se perseguian en el pasado. 

Los actores politicos, sean estos individuos o grupos or
ganizados, se encuentran en una posici6n privilegiada para 
promover cambios adaptativos y progresivos, siempre y cuan
do estos cambios sean consistentes y mantengan una relaci6n 
de continuidad con las creencias y las expectativas de sus 
constituyentes. Cuando ocurre un cambio radical en las es
tructuras formales, de manera que estas resultan inconsisten
tes con las informales -es decir, las creencias y expectativas-, 
el resultado es siempre una gran inestabilidad que incrementa 
la incertidumbre y encarece las transacciones. La historia esra 
llena de ejemplos, por eso me atrevo a afirmar que el cambio 
en las estructuras cognitivas es un requisito para el cambio 
politico y econ6mico que conocemos como progreso. 
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Es claro que hay todavfa mucho que explicar sobre la 
naturaleza de los sistemas de creencias y sobre la forma en 
que influyen en la economfa y la sociedad; sin embargo ya 
existen herramientas para analizarlos y est:i en manos del 
especialista y el practicante utilizarlas para mejorar la con
dici6n humana. 

Por ejemplo, sabemos que una sociedad adquiere insti
tuciones eficaces cuando logra acumular riqueza espiritual 
en cantidad y calidad su6cientes para crear sistemas de 
creencias que orienten la formaci6n de politicas publicas, 
protejan los derechos de propiedad de sus integrantes, in
centiven la cooperaci6n y la creaci6n de capital humano y 
social, y reduzcan, en consecuencia, los costos de transac
ci6n. Cuando esto ha sucedido ha acarreado como conse
cuencias la especializaci6n y division del trabajo, la innova
ci6n, el crecimiento y la prosperidad. 

La evaluaci6n de los paises que han logrado un desarro
llo acelerado durante las ultimas decadas del siglo xx es ilus
trativa; sin embargo ninguna de sus estrategias de politica 
publica debe tomarse ciegamente como receta. La epoca de 
los "consensos" sobre el desarrollo debe quedar atr:is, lo que 
no implica que no haya mucho que aprender de cada uno de 
estos paises y de sus experiencias esped6cas. 

Aun cuando los funcionarios tienen la responsabili
dad de disefiar politicas publicas adaptadas a la cultura y 
los objetivos propios de su sociedad -de ahi la convenien
cia de que sean representantes electos-, ma! harfan en ig
norar las experiencias de otros paises con problem:iticas y 
objetivos sociales similares. En las siguientes p:iginas pre
sento un breve an:ilisis de seis consideraciones o premisas 
de politica publica que recientemente han resultado exi-
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tosas en pafses de todo el orbe. Esta revision no pretende 
ser exhaustiva; en cambio, he elegido las estrategias mas 
exitosas y mas facilmente generalizables a varias regiones 
actualmente pobres. 

DESARROLLO Y PROSPERIDAD EN EL SIGLO XX! 

Felizmente, el siglo XX! vio la luz junto con un acuerdo que 
se extendio por todo el mundo sobre la definicion general 
de desarrollo y prosperidad. 

Hoy dfa la prosperidad es concebida de manera gene
ralizada como el resultado de la habilidad de un individuo, 
grupo o pafs para proveerse de alimentos, salud, habitaci6n, 
educacion y seguridad en niveles que permitan llevar una 
vida buena y significativa, seg1'n la manera en que cada in
dividuo o comunidad la defina. La prosperidad genera el 
espacio social y mental adecuado para el desarrollo ffsico, 
emocional y espiritual de las personas de acuerdo con sus 
propias preferencias, sin que deban preocuparse constan
temente por las necesidades basicas para la supervivencia 
material. 

En este sentido, el termino "prosperidad" hace referen
cia tambien al conjunto de creencias y conductas que fo
mentan la productividad, que es hoy dfa el mejor indicador 
de la calidad de vida. Sabemos que alrededor del mundo los 
individuos, lo mismo que los grupos y las naciones, tienen 
diferentes niveles de productividad y por lo tanto de pros
peridad. A lo largo de los siglos estas diferencias han creado 
desigualdades que deben ser confrontadas y resueltas. Por 
primera vez en 10 000 afios de vida civilizada sabemos que 
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contamos con el conocimiento y la tecnologfa necesarios 
para reducir estas brechas hasta un nivel aceptable. 253 

A lo largo de este libro he insistido en que el progreso y la 
prosperidad contempocineos escin asociados con la existencia 
de sistemas de creencias compartidos que promueven diversos 
elementos: la satisfacci6n con la vida que uno lleva, la coope
raci6n, el trabajo productivo, la tolerancia a las diferencias, la 
apertura y confianza en extrafios y extranjeros, la autoestima, 
las competencias y capacidades productivas, la educaci6n y par
ticipaci6n comunitaria. Mas allit, la mayorfa de las naciones del 
mundo coincide en que un &tado modemo debe incluir una 
combinaci6n de los siguientes elementos: una vision de la auto
ridad condicionada por el bienestar comllit, libertad individual 
y libertad econ6mica, igualdad de derechos, sufragio universal, 
una distribuci6n relativamente justa de la riqueza, y un gobier
no competente y obligado a la constante rendici6n de cuentas. 

Las diferencias entre estos y otros tipos de sistemas de 
creencias o modelos mentales explican mejor que cualquier 
otra variable conocida la desigualdad existente en el mun
do. Recordemos que los sistemas de creencias constituyen 
un mapa mental sobre la manera de funcionar en el mundo 
y las vfas para tomar decisiones en el; asf, determinan no 
solo la forma en que las personas piensan, sino tambien en 
la que se comportan o actuan. 

Existen segmentos dentro de cada sociedad que sostie
nen diferentes sistemas de creencias254 y diferentes actitudes 
sobre lo que son la prosperidad, el bienestar social y la rea-

253 Sachs, op. cit. 
254 Esros sistemas de creencias pueden coexistir con otros y empal

marse o compartir creencias; no son incompatibles. 
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lizaci6n individual, y sobre las condiciones bajo las cuales 
pueden ser creados. Es evidence que unos han sido mas exi
tosos que otros, como es tambien evidence que algunos han 
fracasado rotundameme. Reconocer y emender este proce
so de formaci6n de sistemas de creencias es el primer paso 
en cualquier proceso de cambio cultural. 

Los sistemas de creencias, como cualquier esquema o 
modelo mental, pueden ser transformados total o parcial
meme; de hecho, a lo largo de la historia todos los siste
mas de creencias han tenido que ajustarse a las condiciones 
cambiantes de! entorno social, politico y medioambiental, 
lo mismo que a la adquisici6n de nuevos conocimientos. 
Hasta hace muy poco tiempo la mayorfa de las transforma
ciones ocurrfa de manera espontanea; hoy, despues de cien 
afios de intentos por resolver los problemas de! subdesarro
llo, se abre la posibilidad de emplear el escrutinio razonado 
sobre los sistemas de creencias con el fin de comprenderlos, 
controlarlos y dirigirlos hacia esquemas utiles en la lucha 
contra la pobreza en todo el mundo. 

Esta tarea requiere entre otras cosas de capacidad de eva
luaci6n racional y autocrfrica; en primera instancia de los 
responsables de las polfticas publicas en cada pals, de SUS eli
tes econ6micas, intelectuales y religiosas, y, finalmente, de la 
poblaci6n misma. El sello distintivo de una naci6n pr6spera 
es su capacidad de reflexionar crfticarnente sobre sl misma, 
de reconocer y corregir sus errores para organizarse y alcan
zar los fines que se propone. Los palses que han logrado esta 
transformaci6n son hoy dfa pafses desarrollados. 

En sintesis, las amenazas mas graves para el desarrollo 
econ6mico y el progreso social -y las formas de pobreza mas 
diffciles de resolver- estan relacionadas, en primera instan-
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cia, con la distribucion desigual de los recursos espirituales, 
esencialmente con la incapacidad de saber, entender, coope

rar y confiar en otros de forma sistematica e institucional. 
El cambio social es un proceso que no ha podido descri

birse de manera secuencial y ordenada; aunque conocemos 
gran parte de las variables que intervienen en estas trans
formaciones, ignoramos aun SUS relaciones de causalidad y 
el peso espedfico de cada una ~n el resultado final. Sin que 
exista un modelo explicativo o normativo unico del cam
bio social, las sociedades se transforman inexorablemente, 
respondiendo en ocasiones a las preferencias de la mayorfa, 
que con frecuencia tienden a la prosperidad y el bienestar. 

En todo caso, los grupos y las naciones que quieran 
progresar y desarrollarse tendran que hacerse de un sistema 
de creencias compartido que incluya los esquemas menta
les y las habilidades necesarios para promover el cambio 
social en la direccion deseada. Hasta ahora se ha insistido 
casi exclusivamente en las variables macroeconomicas y en 
el fomento de la productividad y la competitividad de las 
economfas, que han demostrado ser necesarias pero insufi
cientes para producir el resultado deseado. 

~Como puede entonces inducirse el cambio? ~Como 
puede cambiarse la forma de pensar de un pueblo en un 
sentido constructivo, es decir, sin destruir sus virtudes so
ciales ni su identidad cultural? En las siguientes paginas in
tentare responder a esta pregunta que encierra tres aspectos 
complementarios: el individual, el nacional y el global. 
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LA VERDAD, LA BELLEZA Y EL BIEN: EL CAMBIO INDIVIDUAL 

Si coincidimos en que los objetivos de los procesos de de
sarrollo son el bienestar social y la realizaci6n de los indi
viduos -es decir, su capacidad para llevar la vida material y 
espiritual que ellos escojan- llegaremos a algunas generali
zaciones tentativas. 

Tanto para el logro del bienestar social como para la reali
zaci6n individual hay algunos requisitos: buena salud, alimen
taci6n, un mfnimo de educaci6n, servicios publicos suficientes 
y seguridad personal. El conjunto de estos elementos permite 
a los individuos contar con la prosperidad material suficiente 
para que su supervivencia quede garantizada y puedan ocu
parse en el desarrollo de sus capacidades y la consecuci6n de 
sus intereses. 

Mas que otra cosa, la realizaci6n requiere de una res
puesta a la preguma que se ha hecho a lo largo de la his
toria la mayor parte de las personas y sociedades que han 
alcanzado este nivel mfnimo de desarrollo: ~Como es que 
los individuos logran realizar el maximo de SU potencial y 
llevar una vida plena y significativa? 

Para practicamente todas las civilizaciones existentes, 
realizarse significa desarrollar al maximo los aspectos vir
tuosos de la naturaleza particular de sus miembros. 255 Esta 
concepci6n de la realizaci6n llev6 a Fogel256 a argumentar 
que la realizaci6n individual requiere de entrega a la lucha 
por crear un mundo mejor. 

255 McMahon, 2005. 
256 Fogel, The Scape from Hunger and Premature Death, op. cit. 
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La realizaci6n del potencial individual no es algo que 
pueda legislarse desde el Estado ni ser transferido de los 
ricos a los pobres, entre otras razones porque hay muchas 
personas que a pesar de su riqueza material carecen de este 
sentido de realizaci6n. Es algo que debe desarrollarse desde 
la intimidad de cada individuo. 

Sin embargo, cuando insisto en la importancia de la 
elecci6n individual no pretendo soslayar la influencia de 
otras personas y de las instituciones sobre el individuo; 
por el contrario, la calidad de los sistemas de creencias de
termina la riqueza material e inmaterial de las sociedades, 
y por lo tanto define tambien la diversidad y el rango de 
posibilidades que un individuo tiene a su disposici6n para 
realizarse. 

De todas las virtudes sociales que un sistema de creen
cias puede poseer, ta! vez la mas importante sea fomentar 
la busqueda y trasmisi6n de los conocimientos y la educa
ci6n. Una de las soluciones al problema de la desigualdad 
espiritual es la creaci6n de instancias o instituciones de 
educaci6n para la vida. No solo instituciones de educaci6n 
basica o de entrenamiento tecnico para un empleo, sino 
instituciones que sean tambien capaces de proporcionarnos 
las herramientas adecuadas para alcanzar un mejor enten
dimiento de nosotros mismos y de nuestro mundo durante 
las distintas facetas de la vida. 

De acuerdo con Gardner,257 los sistemas educativos 
deben ser capaces de trasmitir y reforzar, a lo largo de la 

257 Howard Gardner, Changing Minds. The Art and Science of Chang
ing Our Own and Other People's Minds, Boston, Harvard Business School 
Press, 2004, 244 p. 



260 JAVIER ELGUEA 

vida, cuando menos tres experiencias fundamentales: la de 
la verdad, la de la belleza y la def bien. A partir de ellas -en 
su opinion- pueden construirse diferentes y mas comple
jos contenidos educativos, sin los cuales los individuos di
fkilmente podran alcanzar la autorrealizacion: descubrir 
el placer de la lectura; aprender un idioma; descifrar un 
dilema filosofico y dominar las matematicas; emender la 
motivacion que inspiro la pasion de escritores, cientfficos, 
artistas, ingenieros, arquitectos y estadistas; comprender 
y reflexionar sobre la idea de justicia; desarrollar la em
patfa y el rechazo al sufrimiento ajeno. Cada una de estas 
experiencias educativas no solo permite ampliar nuestro 
conocimiento de! mundo y de nosotros mismos, sino que 
constituye una herramienta util en la realizacion de nues
tro propio proyecto de vida. 

Asf, es necesario crear nuevas formas de trasmitir y 
distribuir el conocimiento dentro de las sociedades, for
mas que combinen las necesidades de adquisicion de ha
bilidades productivas con las de realizacion, sociabilidad, 
cooperacion, curiosidad y entretenimiento; de la misma 
manera, es importante desarrollar un sistema educati
vo que tenga como objetivo no la tramitacion mec:inica 
de certificados de escolaridad, sino el crear y satisfacer 
la necesidades permanentes de conocimiento entre la 
poblacion en general. La premisa detras de un sistema 
educativo adecuado al desarrollo y el bienestar es que el 
conocimiento y las habilidades adquiridas por sus estu
diantes, de todas las edades y clases sociales, son la base 
imprescindible de la prosperidad, la realizacion y el enri
quecimiento espiritual. 
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Mencione que las mayores amenazas para el desarrollo 
de los pueblos y el crecimiento economico estan asociadas 
a la desigualdad en la distribucion de recursos sociales y 
espirituales, mas que de los materiales. Las masas pauperi
zadas del mundo en desarrollo carecen de dichos recursos, 
lo mismo que las minorfas etnicas, la juventud alienada, las 
mujeres pobres, los que padecen enfermedades curables y 
los ancianos, tanto en las sociedades en vfas de desarrollo 
como en las desarrolladas. 

Algunos de los recursos espirituales se pueden ejercer y 
desarrollar individualmente, pero otros solo pueden darse 
en contextos sociales o colectivos. Aun asf, las posibilidades 
de desarrollo de las virtudes individuales dependen en gran 
medida de las virtudes sociales y el entorno propicio que se 
derive de ellas. 

Segun Fogel,258 entre los recursos espirituales individua
les el sentido de proposito puede considerarse el mas relevan
ce. Es imposible para una persona identificar o aprovechar 
las oportunidades que se le presentan en la vida si carece de 
un mfnimo sentido de direccion. La disciplina es tambien 
un patron de comportamiento aprendido que resulta indis
pensable para obtener exito en cualquier empresa. 

Sin embargo en el analisis de estos elementos nos topa
mos con el recurso imprescindible: la autoestima. La con
fianza en la capacidad de uno mismo para tener exito es el 
punto de partida para la asimilacion de! sentido de! propo
sito, la disciplina, y otros recursos espiricuales.259 Una de 

258 Fogel, The Scape from Hunger and Premature Death, 1799-2100, 
op. cit. 

259 Aroeste, 2006. 
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las virtudes mas relevantes de la autoestima es que con ella 
podemos superar la frustraci6n que acarrean los errores en 
que inevitablemente incurrimos al intentar alcanzar metas 
ambiciosas. 

El enfoque que aqui se presenta nos ayuda a apreciar 
en su justa medida la importancia de los valores indivi
duales y sociales en la consecuci6n del progreso y el desa
rrollo. Los valores y las normas influyen, por ejemplo, en 
las actitudes sobre cuestiones de genero y de raza, en los 
niveles de corrupci6n y criminalidad, en la importancia 
que se da a la educaci6n, en el respeto a la libertad y los de
rechos de los demas, asi como en el respeto y la confianza 
en las autoridades e instituciones. En pocas palabras, todo 
el progreso social y el desarrollo econ6mico se encuentran 
mediados por la presencia o ausencia de valores general
mente aceptados. 

Fukuyama260 sostiene que existe otro grupo de virtudes 
sociales -en general ma! distribuidas- que se encuentran 
relacionadas con la solidaridad y la confianza, entendidas 
estas como las describi en el cuarto capitulo: la habilidad 
para cooperar y adquirir sentido de comunidad con per
sonas ajenas al nucleo familiar. La confianza y la coopera
ci6n -como hemos visto- son particularmente importantes 
para los paises en desarrollo, cuyos debiles sistemas legales y 
poca capacidad para hacer cumplir sus reglas ofrecen esca
sa confiabilidad a los grandes y pequefios inversionistas; en 
este ambito las relaciones confiables y una reputaci6n bien 
ganada son recursos espirituales bien valorados y simientes 
de futuras instituciones. 

'"° Fukuyama, The Great Disruption, EU, The Free Press, 1999, 368 p. 
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Para muchos individuos la autorrealizaci6n se alcanza 
por medio de una ocupacion productiva; es decir, de! trabajo. 
El exito en una ocupaci6n requiere, a su vez, de una tftica de/ 
trabajo, que lo conciba como una responsabilidad y que parta 
de dos premisas basicas: primera, si el trabajo debe hacerse, 
siempre es mejor hacerlo bien; y, segunda, el cumplimiento 
de la ocupaci6n es tanto un gusto como un compromiso mo
ral. El ejercicio de una etica de esta naturaleza requiere, por 
lo tanto, de sentido de responsabilidad. 261 

Ciulla sostiene que el trabajo ofrece disciplina, identi
dad y valfa. 262 El trabajo estructura nuestro tiempo, impone 
un ritmo en nuestras vidas y nos mantiene organizados en 
diversas comunidades y grupos sociales; ademas -y proba
blemente sea lo mas importante-, nos indica lo que debe
mos hacer cada dfa. 

Estas consideraciones, aunadas a la desigualdad en la 
distribuci6n de recursos espirituales, clan a la pobreza y al 
desempleo una dimension completamente distinta. Mas 
alla de su impacto en el producto interno bruto o en el in
greso per capita, el trabajo estable puede ser la mejor ma
nera de dar a las personas empobrecidas mayor beneficio 
frente a la mala distribuci6n de los recursos espirituales y 
materiales. 

Como ya se dijo, el desarrollo individual no es algo so
bre lo que el gobierno pueda legislar ni algo que los ricos 
puedan brindar a los pobres. Los gobiernos y los merca
dos -que pueden dar grandes saltos en la satisfacci6n de 
las necesidades materiales- poco o nada pueden hacer para 

261 Fogel, The Scape from Hunger and Premature Death, op. cit. 
262 Ciulla, 2000. 
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proporcionar sentido de pertenencia y de aprecio personal a 
la poblacion de escasos recursos. 263 

Dado que la igualdad absoluta parece ser una utopia, 
uno de los recursos espirituales mas litiles es la habilidad de 
hacer las cosas lo mejor posible en un mundo imperfecto. 
El gran reto de! siglo XX! es lograr la transferencia de siste
mas de creencias progresivos de quienes los tienen a quienes 
carecen de ellos. Este reto debe ser considerado desde una 
perspectiva tanto global e internacional como nacional y 
local. 

Los individuos ricos en recursos sociales y espirituales 
podran ayudar informando, educando, creando redes cola
borativas, aconsejando y brindando apoyo espiritual y mo
ral a aquellos que por carecer de las herramientas necesarias 
son incapaces de aprovechar las oportunidades. En pocas 
palabras, podran ayudarlos en la adquisicion de nuevos va
lores, actitudes y habitos de pensamiento. 

Si insistimos en que cualidades como la disciplina y el 
trabajo en equipo ayudan a las personas a realizar su labor 
diaria, nos daremos cuenta de que estas virtudes sociales son 
las que verdaderamente hacen la diferencia entre el exito y el 
fracaso material de los individuos y las colectividades. 

Corregir la desigualdad en la distribucion de la riqueza 
espiritual es algo que puede beneficiar a todos. Podrfa decirse, 
usando el lenguaje de la teorfa de juegos, que la distribucion 
espiritual no es un juego de suma cero, donde alguien gana 
lo que otros necesariamente pierden y el beneficio de unos 
depende de! perjuicio de otros. Con mayor exactitud, en la 

263 Fogel, The Scape from Hunger and Premature Death, 1799-2100, 
op. cit. 
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medida en la que los recursos espirituales son producidos y 
reproducidos, no se trata tanto de la reasignaci6n de recursos 
como de la distribuci6n de nuevos recursos. El resultado es 
que, progresivamente, todos posean cada vez mas. 

En este sentido la internet podrfa convertirse muy 
pronto en un ejemplo de distribuci6n espiritual. Hasta aho
ra ha contribuido poco a la mejora de! bienestar material 
-excepto por el beneficio obvio que ha acarreado a las em
presas de tecnologfa de informaci6n-, ya que aun estan por 
cumplirse la mayoda de sus promesas de incremento de la 
productividad y la educaci6n.264 No obstante, cualquiera 
que haya intercambiado mensajes o correo electr6nico con 
sus familias o amistades ha sido ya enriquecido espiritual y 
socialmente. 

Aun hay mucho por hacer. Una sola conexi6n de in
ternet puede compartirse con muchos y brindar multiples 
beneficios; por ejemplo, puede proporcionar a las minorfas 
etnicas y a las mujeres la oportunidad de entablar relaciones 
con individuos de mayor riqueza espiritual, o hacer posible 
la interacci6n de maestros o medicos, darles acceso a las 
bibliotecas mas grandes del mundo y proporcionarles otros 
recursos de enorme valor para sus areas. Esto -debo subra
yarlo- no significa, en lo mas mfnimo, que la internet hara 
materialmente ricos a los pobres, como sostienen algunos 
promotores de! combate a la "brecha digital". 

La correcci6n de la mala distribuci6n de la riqueza es
piritual implica, necesariamente, una profunda reforma de! 
sistema de distribuci6n de conocimientos, no solo en el am-

264 Nicholas Negroponte, Being Digitan, EU, Alfred A. Knopk, 
1995, 272 p. 
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bito formal de la educacion -la mejora en la calidad de los 
maestros, los contenidos curriculares y los metodos de ense
fianza-, sino en la concepcion misma de la educacion y su 
relacion con el bienestar y el progreso de la sociedad. 

Una caracteristica comun a la mayor parte de los recur
sos espirituales y los modelos mentales -tal y como los hemos 
descrito hasta ahora- es que se transfieren de un individuo 
a otro en los estadios tempranos de la vida. La autoestima y 
la solidaridad familiar se adquieren con los primeros cuida
dos maternos, antes del primer afio de vida. Otros recursos 
espirituales se adquieren en los primeros aiios de vida, como 
el sentido de orden y disciplina, la capacidad para controlar 
los impulsos y el sentido de pertenencia a una comunidad 
mas alla de la familia nuclear. 

Los primeros afios de escuela y el contacto con parientes 
de diferentes generaciones son igualmente propicios para la 
transferencia de riqueza espiritual, como habitos de trabajo, 
sentido de solidaridad y empatfa, vision para las oportunida
des y sed de conocimientos. Los programas de apoyo 6nan
ciero, medico y educativo a las mujeres, y en particular a las 
madres, han demostrado ser una de las polfticas mas e6caces 
e inclusivas en la creacion de bienestar y realizacion. No solo 
tienen un efecto bene6co sobre la mitad de la humanidad, 
sino tambien sobre sus familias. 265 

Durante la adolescencia y tambien en la vida adulta 
el enriquecimiento espiritual sigue dependiendo en gran 
medida de las experiencias de los primeros afios, antes de 
que la educacion formal se inicie y cuando las madres son 
mas influyentes; por eso las estrategias de correccion de la 

265 The Economist, mayo de 2006. 
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mala distribucion de la riqueza espiritual deben insistir en 
la atencion a las mujeres y abarcar todo el desarrollo de la 
infancia, desde sus primeras etapas. Generalmente los nifios 
privados de un bagaje espiritual son hijos de padres, tam
bien desprovistos social y espiritualmente predominante la 
madre. 

Una estrategia exitosa que se ha ensayado en varias partes 
del mundo es la expansion de la atencion prenatal y de las 
distintas formas de apoyo educativo y financiero a las mujeres. 
Orientadas fi.mdamentalmente a las madres, estas politicas 
han buscado no solo proveer de servicios de salud y nutricion 
a la mujer, sino tambien brindarle los conocimientos y los re
cursos necesarios para el cuidado de sus hijos: alimentacion y 
financiamiento, combate a las adicciones, sentido de respon
sabilidad, y convencerla de la importancia de la estimulacion 
temprana y de ensefiar a sus hijos virtudes sociales. 

Algunas madres o padres carecen de los recursos ma
teriales y espirituales necesarios para trasmitir a sus hijos 
autoestima, sentido de disciplina, de oportunidad, una eti
ca familiar y habitos de trabajo. El combate a la pobreza 
extrema, donde mas frecuentemente se encuentran estos 
problemas, debe incluir ~istemas de tutorfa a padres y ma
dres pobres; por ejemplo, trasmitiendoles la experiencia de 
adultos de la misma o de otras generaciones que han en
frentado y superado las mismas condiciones. Estos sistemas 
pueden organizarse de manera voluntaria y parcial, como 
una condicion para la participacion en programas de asis
tencia social, o como una actividad que realizan profesiona
les de tiempo completo. 

Estas organizaciones voluntarias o profesionales de 
tutorfa y ayuda mutua deben focalizarse en los distintos 
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segmentos que componen a la poblacion espiritualmente 
desposeida: niftos, adolescences, jovenes adultos, padres y 
madres de los sectores empobrecidos, desempleados, inmi
grantes, reclusos en los sistemas penitenciarios y personas 
de la tercera edad. 

La semilla de una sociedad civil fuerte y participativa 
en los pafses pobres reside en el exito de al menos algunas 
de estas estrategias de realizacion individual. 

EL CAMBIO NACIONAL: LA CREACION DE INSTITUCIONES 

A pesar de su diversidad, la mayor parte de las sociedades que 
no estan creando suficiente prosperidad ni bienestar tienen 
mas caracterfsticas en comun que las que sf lo estan logrando. 
De una manera perversa, la pobreza es muy parecida en todas 
las sociedades, mientras que la riqueza material y espiritual 
estimula el desarrollo de las caracterfsticas propias a cada in
dividuo y grupo humano hacienda posible la diferencia. 

En la mayorfa de los casos las naciones pobres depen
den basicamente de sus recursos naturales -entre ellos la 
mano de obra barata-, tienen bajos indices de escolaridad y 
productividad, altas tasas de mortalidad infantil, desnutri
cion, bajas expectativas de vida, instituciones debiles y go
biernos incompetences y corruptos. El comun denominador 
es siempre la existencia de uno o varios sistemas de creencias 
que refuerzan el fatalismo y la impotencia y desconffan de la 
capacidad de los individuos para transformar la realidad en 
la que viven. En tales condiciones el aucoritarismo y el uso 
de la fuerza son las unicas formas de obtener cierto orden, y 
no existen incentivos para la innovacion y el cambio. 
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Fairbanks266 elabor6 un conjunto de recomendaciones 
sobre el cambio cultural y de valores nacionales que convie
ne analizar a continuaci6n: 

1. Un cambio progresivo y rapido requiere -segun 
muestran las evidencias- de un sentido de urgencia en la so
ciedad, que se produce al destacar las diferencias entre las 
necesidades o expectativas de sus miembros y la realidad. 
Cuando una sociedad -como las hay muchas- se encuentra 
en el camino del colapso, el predominio de un sentido de im
potencia produce, l6gicamente, paralisis social. La urgencia, 
en cambio, puede ser el principio de una transformaci6n 
ordenada y progresiva. 

2. Al sentido de urgencia debe seguirle un analisis in
formado de las necesidades y expectativas con el fin de di
sefiar una estrategia realista que las satisfaga y genere un 
sentido de proposito en la comunidad. La estrategia en cues
ti6n debe incluir un grupo integrado de acciones espedficas 
y detalladas, disefiadas en consideraci6n a los medios mas 
eficaces e inclusivos para alcanzar los objetivos previamente 
definidos. 

3. Todo lo anterior requiere de la participacion acti
va de individuos y sociedad civil, pero presupone el apoyo 
y la accion gradual y creciente de un Estado competente y 
honesto que por medio de diversos programas de politica 
publica incentive y coordine a los actores que participan en 
el proceso. El cambio de mentalidad -en otras palabras, de 
sistemas de creencias- puede comenzar en cualquier sector 
de la sociedad, pero hasta que no alcance los centws guber-

266 Fairbanks, 2000. 
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namentales de decision y las instituciones resultara imposi
ble generalizar sus beneficios. 

4. Desde esta perspectiva, los gobiernos deben hacer 
todo lo posible para garantizar el exito de la sociedad civil, 
no solamente creando un ambiente macroeconomico esta
ble (promoviendo e incentivando la inversion nacional y ex
tranjera, asegurando la competencia, etc.) sino fomentando 
el desarrollo de capital humano y social, la cooperacion y la 
confianza entre actores, lo mismo que la seguridad y el or
den. Mas que ninguna otra cosa, el gobierno debe ser capaz 
de crear y difundir una visi6n convincente y persuasiva de 
la direcci6n del cambio que tome en cuenta las fortalezas 
hist6ricas y evalue de manera realista las capacidades ac
tuales. 

Para ello el gobierno tiene que responder a dos pregun
tas fundamentales: ~a donde vamos?, ~ que ti po de pals que
remos ser? El exito del gobierno en su tarea de difundir una 
visi6n convincente respecto a estas dos preguntas determina 
las posibilidades de crear un sentido de prop6sito entre los 
individuos y grupos que integran la nacion. 

5. Es necesario incentivar y promover en todas las areas el 
trabajo de redes sociales de participacion; en otras palabras, 
aumentar el capital social disponible en la sociedad. Grupos 
de interes, organizaciones no gubernamentales, consejos ciu
dadanos, alianzas vecinales, coaliciones, sindicatos, partidos 
politicos, juntas de cond6minos; cualquier organizacion que 
fomente la cooperacion e incremente la confianza entre ciu
dadanos debe contar con el apoyo suficiente y el entorno 
adecuado para continuar y desarrollar su labor. 

6. Una vez iniciado el proceso de cambio resulta fun
damental difundir no s6lo la vision que se tiene sobre los 
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objetivos que la sociedad se ha propuesto, sino tambien los 
logros que de manera gradual y en corto plazo se vayan al
canzando. Es mucho mas probable que la gente cambie sus 
actitudes y esquemas mentales o sistemas de creencias cuan
do tiene evidencia de la capacidad de dicho cambio para 
transformar la realidad en la direcci6n deseada. 

7. Es esencial que los cambios vayan acompafiados de 
reformas a los sistemas legales y normativos, con el fin 
de institucionalizar las practicas que ban probado ser exi
tosas. Esto va, desde mejorar el estado de derecho hasta 
mejorar el funcionamiento de las organizaciones dvicas, 
pasando por la erradicaci6n de la impunidad, la defen
sa y garantfa de los derechos humanos, la construcci6n 
o el fortalecimiento de la democracia, y la mejora en los 
sistemas educativos y la competitividad de las empresas. 
No es necesario -debo aclarar- reinventar todas las ins
tituciones; en muchos casos basta con mejorar la calidad 
de las existentes. De nuevo, el analizar y comprender las 
estrategias empleadas por los palses que ban conseguido 
objetivos similares a los propios puede ahorrar tiempo y 
evitar errores. 

8. Toda naci6n progresiva debe garantizar a sus ciuda
danos el ejercicio de su libertad y de su escrutinio racional 
en la toma de decisiones a fin de construir un entorno pro
picio para la deliberaci6n colectiva sobre el camino y las 
metas de! desarrollo. As!, la creaci6n de capital social debe 
ir aparejada a la promoci6n de foros de discusi6n y analisis, 
espacios id6neos para el surgimiento de acuerdos y consen
sos en todos los niveles sociales, econ6micos y politicos. 

Una discusi6n constante que integre a representan
tes de! sector publico y privado, organizaciones dvicas y 
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partidos politicos, centros de investigacion e instituciones 
academicas, medios de comunicacion y lideres de opinion, 
constituye un medio unico para la experimentaci6n e inno
vaci6n en las estrategias de cambio, la discusi6n de sus re
sultados, la coordinaci6n entre actores y grupos de interes, 
y eventualmente, la correcci6n de las estrategias cuando sea 
necesario. 

Asi concluye Fairbanks: 

La estrategia para el cambio y la creaci6n de prosperidad de 

una naci6n debe ser capaz de superar las pruebas que enfrenta 

cualquier estrategia de acci6n: debe balancear el pasado con 

el futuro, ser expHcita y compartida, estar bien informada a 

partir de! analisis, estar basada en un conjunto integrado de 

decisiones, y debe ayudar a las personas a llegar a ser lo que 
quieran ser. 267 

EL CAMBIO GLOBAL: LIBERTAD Y GLOBALIZACI6N 

Hay decisiones de desarrollo y prosperidad sobre las que 
las naciones ejercen plena soberania. Existe, sin embargo, 
un entorno internacional cambiante que determina en gran 
medida las posibilidades de progreso que las naciones con
temporaneas tienen, a la vez que influye sobre los sistemas 
de creencias. A este entorno mas libre, cambiante y conver
gente se le ha llamado globalizacion. 

267 Idem. 
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A pesar de la ligereza con que se ha hablado de la "nueva" 
economia global, los niveles actuales de integracion interna
cional tienen poco de novedosos. Son un ejemplo los 50 afios 
previos a la primera Guerra Mundial (1914), en los que el flu
jo de bienes, de capital y -notablemente- de personas entre 
las fronteras era un fenomeno constante. 

Lo que a continuacion argumento es que dos heurfsti
cas han dirigido estos flujos incrementales de ideas, bienes, 
dinero y personas, todos ellos componentes esenciales de 
una definicion empfrica de la globalizacion. 

La primera fuerza ha sido la liberalizacion. Con el paso 
del tiempo nos hemos convencido cada vez mas de que la 
libertad es una condicion necesaria para el progreso y el de
sarrollo. Desde esta perspectiva -y como ya hemos visto- el 
desarrollo consiste en la eliminacion de los distintos tipos 
de restricciones que enfrentan las personas para ejercer su 
escrutinio razonado y tomar decisiones libremente. 268 

La segunda fuerza -a la que llegarc:~ mas adelante- ha 
sido la tecnologia. En lo referente a la libertad, comenzare 
por analizar dos formas en las que se presenta y que resultan 
fundamentales para la creacion de prosperidad y la elimina
cion de la pobreza y la desigualdad: la libertad economica y 
la de movimiento o migracion. 

La libertad economica 

Como resultado de negociaciones internacionales y de deci
siones unilaterales, casi todos los pafses que han crecido de 

268 Sen, Development as Freedom, op. cit. 
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manera acelerada en las ultimas decadas han atenuado sus 
barreras a las ideas, el capital y el comercio extranjeros. Aun
que la liberalizaci6n en los paises no se ha producido de ma
nera simultanea y en grados identicos, para bien o para mal 
se trata de una tendencia mundial. 

El reporte "Economic Freedom of the World", 269 cuyo 
principal objetivo es medir la libertad econ6mica en mas de 
cien paises, ofrece alguna evidencia esclarecedora. En gene
ral durante la ultima decada del siglo pasado los paises con 
mayor libertad econ6mica alcanzaron tasas de crecimiento 
mas ahas que los que impusieron mayores restricciones al 
intercambio comercial y a la inversi6n. No debe sorpren
der que estas variables se correlacionen con la riqueza y el 
crecimiento econ6mico; lo que sf sorprende es que junto a 
esa evidencia aparezca la correlaci6n entre la libertad econ6-
mica de un pals y la fortaleza de sus instituciones, asi como 
entre la primera y sus recursos espirituales. 

De algun tiempo a la fecha los opositores a la globa
lizaci6n han afirmado que los paises pobres son los perde
dores en la integraci6n global. Sin importar si son cdticos 
o defensores de la globalizaci6n, hay entre los analistas un 
acuerdo generalizado sobre la creciente desigualdad global. 
~Sera verdad que la paradoja de la desigualdad se perpetua
ra y la libertad 0 la globalizaci6n no pueden beneficiar sino 
a unos cuantos? 

Una vez mas la evidencia reciente producida por mul
tiples estudios en diversas disciplinas prueba lo contrario. 
Por ejemplo, un estudio del Banco Mundial sostiene que 
de 1945 a 1980 la convergencia econ6mica se limitaba a los 

26' "Economic Freedom of the World", 2005. 
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paises ricos. Oesde 1980 esto ha cambiado. Las exportacio
nes de bienes manufacturados por paises pobres aumenca
ron de 25% en 1980 a mas de 80% a fines del siglo xx. Esce 
nivel de integraci6n estaba concencrado en dos docenas de 
paises, incluidos China, India y Mexico. Durance las ulti
mas dos decadas estos paises han duplicado la proporci6n 
del ingreso nacional que es producto del comercio. En 1980 
su PIB per capita creci6 a un promedio anual de 5%; de 
manera notable, las expectativas de vida asi como los niveles 
educativos aumentaron en todos ellos. 

En el resto de los paises en desarrollo la historia ha sido 
algo distinca. En estos pafses "menos" libres y globalizados, 
incluida la mayor parte de Africa, su proporci6n de comer
cio en relaci6n con la producci6n nacional ha decrecido. 
En la ultima decada el ingreso per capita ha disminuido y 
la desigualdad ha aumentado. En breve: los pafses pobres 
menos libres o globalizados son los que se encuencran en 
mayores problemas. 

Los ultimos 20 afios han visto grandes mejoras en el 
bienestar social gracias a la liberalizaci6n del comercio; se 
han reflejado, en muchos casos en una reducci6n de la brecha 
encre los paises desarrollados y los subdesarrollados. Esto es 
particularmente cierto en los paises mas poblados del mun
do, como China e India, principalmente debido a su deci
si6n de liberalizar sus economfas, de abrir mas sus fronceras 
al comercio y las inversiones. Algunos paises como Somalia 
y Corea del Norte, en cambio, han elegido no tomar parte 
en este proceso, y la miseria en la que viven ha empeorado 
significacivamence. Otros, particularmente en Africa y Asia, 
devastados por la guerra o por enfermedades, simplemence 
no han podido Comar parce en este cambio global. 
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Una situaci6n agravante que observan muchos criticos 
de la globalizaci6n es que las naciones ricas son particular
mente proteccionistas en los sectores donde los pafses en 
desarrollo tienen mas capacidad para competir, tales como 
la agricultura, los textiles y la industria de! vestido. Cuando 
los agricultores y trabajadores piden "comercio y no ayuda'', 
saben muy bien lo que !es conviene, ya que las practicas 
injustas de imercambio comercial terminan convirriendose 
en grandes cargas para los pafses pobres. 

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Co
mercio y el Desarrollo270 estima que de haber tenido exito 
en las distintas negociaciones de Doha que se realizaron 
con el objetivo de que los pafses ricos abrieran su merca
dos, para 2007 los pafses pobres podrfan haber exportado 
anualmente 900 000 millones de dolares mas de lo que 
exportaron. 

El panorama de un mundo en que se haya erradicado la 
pobreza generalizada es alemador. En principio, las mejores 
condiciones de vida propiciaran un aumento en la pobla
ci6n trabajadora, fen6meno popularizado como el "bono 
demografico" y que se refiere al incrememo en la proporci6n 
de adulros j6venes en edad de trabajar. Ademas, el rendi
miento econ6mico mundial podrfa cuadruplicarse durante 
las siguientes cinco decadas hasta 140 000 trillones de d6-
lares, y la poblaci6n mundial alcanzarfa 9 000 millones de 
habitantes, la mayor parte de los cuales vivirfa, por primera 
vez en la historia, en concentraciones urbanas. 

El crecimiento econ6mico que se derivara de esto pro
ducirfa un gran acervo de recursos nuevos, cuyo destino 

l?O UNCTAD, 2002. 
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serfa la poblaci6n mas pobre del mundo. Si propiciamos 
que ocurra, aun la tan temida migraci6n libre sera benefi
ca, pues no solo permitira a los pobres compartir y acceder 
a diversas oportunidades de educaci6n, salud, vivienda, y 
sobre todo sistemas progresivos de creencias, sino tambien 
hara posible el incremento de la prosperidad global de for
ma considerable. Mediame la globalizaci6n y la liberaliza
ci6n del comercio, en pocas palabras, podrfamos tener la 
oportunidad de lograr mayor crecimiemo y un desarrollo 
mas incluyeme y sustentable. Analicemos con mas detalle 
dichos fen6menos. 

Libertad de migracion 

Desde el inicio de la civilizaci6n, hace miles de afios, la mi
graci6n ha sido una de las caracterfsticas mas notorias de 
la humanidad. La historia muestra que la humanidad no 
apareci6 de manera simultanea en toda la Tierra, sino que 
se desarroll6 primero en Africa y de ah{, hace aproximada
mente 10 000 a 13 000 afios, se extendi6 hacia el resto del 
mundo para poblar finalm~te los cinco conti!lentes. 

Los seres humanos como especie siempre han emigrado 
en busca de una vida mejor. Las migraciones mas numerosas 
que han tenido lugar hasta la fecha se dieron a mediados del 
siglo XIX, as{ como en el climax de las grandes guerras mun
diales (1914-1945), cuando 60 millones de personas aban
donaron Europa y se mudaron a Estados Unidos, Canada, 
America Latina, Australia, Nueva Zelanda y Sudafrica. 

Durante el ultimo siglo los patrones de migraci6n han 
cambiado constantemente en muchos sentidos -predomi-
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nantemente negacivos- como producco de las modificacio
nes en las polfricas publicas. Hasta 1914 los gobiernos casi 
no cenfan ningun control sobre el asunto migratorio. Entre 
1914 y 1945 la migraci6n foe restringida principalmente 
con argumentos racistas y xen6fobos, y s6lo parcialmente 
por las medidas de seguridad motivadas por las guerras 
mundiales. Actualmente, a pesar del crecimiento acelerado 
de la ultima decada del siglo xx, los sistemas de inmigraci6n 
se han vuelco codavfa mas restrictivos. 

Una noticia desalenradora para los promotores de la 
globalizaci6n y de la libercad en general es que mientras el 
producco y los mercados de capitales se han integrado cada 
vez mas, los mercados laborales no lo han hecho. Durante 
el siglo XIX, aunque como resultado de un proceso que data 
de afios atras, se consticuy6 un mercado laboral internacio
nal sin el cual Escados Unidos no hubiera podido expandirse 
ni desarrollarse como lo hizo. Actualmente, sin embargo, la 
severidad en las rescricciones es ta! que diffcilmente se encon
trarfa a alguien que afirmara que existe un mercado similar. 

Un punto de vista generalizado es que los inmigrantes 
compiten por trabajos que en otras circunstancias harfan los 
nacionales, hecho que reduce los salarios y las oportunida
des de los crabajadores nacivos. No obstante, con frecuencia 
los inmigrances realizan trabajos que los nacivos no estan 
dispuestos a aceptar, por las caracterfsticas del mismo o por 
el bajo salario que se ofrece; para un inmigrante, en cambio, 
dicho salario, por bajo que sea, es suficiente para proveer de 
mayores niveles de bienestar a sus paises de origen. 

La cantidad de dinero que envfan los inmigrantes a sus 
hogares desde los paises en desarrollo es sorprendente: a cra
ves de canales formales son cerca de 60 000 millones de d6lares 
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cada afio, y probablemente otros 15 000 millones de diversas 
maneras informales. Entre 1990 y 2000 este flujo de reme
sas se duplico, para alcanza solo con las remesas que fueron 
reportadas mas de 20% de la ayuda oficial para el desarrollo 
durante ese periodo. 

La brecha continua ampli:indose: mientras la ayuda in
ternacional se reduce cada vez mas, las remesas continuan 
incrementandose. No existe todavfa suficiente evidencia 
empfrica al respecro, pero rodo apunta a que los recursos 
que aportan los inmigrantes son mucho mas productivos y 
se encuentran mejor distribuidos tanto en el pais anfitrion 
como en el de origen que la ayuda externa. 

Es claro que en pocos afios -si no es que ya hemos alcan
zado esas condiciones- ser:i imposible entender el progreso 
sin la globalizacion comercial y financiera, y a esta sin el flujo 
de personas en el mundo. Esto explica por que muchos desta
can el beneficio que a toda la humanidad aporta el fenomeno 
migratorio. Winters, por ejemplo, ha trarado de cuanrificar 
estas ganancias.271 A partir de un analisis proyectivo llega a la 
conclusion de que un aumento de solo 3% en el nlimero de 
trabajadores extranjeros empleados en los paises desarrollados 
impactarfa el bienestar mundial elevando los recursos globales 
en mas de 150 000 millones de dolares anuales. Sorprendente
mente, esta cantidad, resultado de una modesta liberalizacion 
en el flujo de personas, es mayor a lo que producirfa cualquier 
liberalizacion imaginable en el intercambio comercial. 

Asi como el eliminar las barreras al comercio produ
jo mayor riqueza en distintas partes del mundo durante la 
segunda mitad del siglo xx, reducir las restricciones en el 

271 Winters, 2002. 
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flujo de personas puede ser una fuerza poderosa de enrique
cimiento y desarrollo en la primera mitad del siglo XX!. Los 
pafses que acepten inmigrantes se veran recompensados con 
una sociedad mas diversificada y mejor acomodada, incluso 
si esto significa que deban aceptar una adaptacion y una 
transformacion social. Permitir politicas de migracion mas 
libres puede enriquecer a la humanidad y a sus sistemas de 
creencias de muchas maneras. 

La brecha cientifico-tecno/Ogica 

La segunda fuerza liberadora y globalizadora es la tecnologfa, 
otro ambito donde es importante la creacion de nuevas politi
cas publicas. Con los costos de transporte y de comunicacion 
disminuyendo de manera acelerada, las barreras de tiempo y 
espacio que separan tanto a los individuos como a los merca
dos tambien se ban visto reducidas. Aun reconociendo que la 
globalizacion no es un fenomeno del todo nuevo, la velocidad 
con la que las economfas y las sociedades convergen no tiene 
precedentes. Esta convergencia acelerada ha sido posible en 
gran parte por la innovacion y la difusion tecnologica. 

La percepcion generalizada asume que los pafses ricos 
innovan en su tecnologfa a gran velocidad, dejando rezaga
dos a los 5 000 millones de personas que viven en pafses en 
desarrollo. Dicha percepcion es acertada: la brecha existe. 
Las naciones industriales que forman la Organizacion para 
la Cooperacion y Desarrollo Economico, con solo 19% de la 
poblacion mundial, poseen 91 % de las patentes expedidas 
desde 1998. Sin embargo, no hay misterio alguno en cuanto 
a las causas de esta divergencia. 
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Afirmar que la tecnologfa hace mas ricos a los ricos re
sulta trivial. Lo que no resulta tan obvio es que la tecnologfa 
tambien puede hacer mas ricos a los pobres, sin mencionar 
los incontables beneficios que !es aportarfa en terminos de 
educaci6n y salud. 

Consideremos el indicador mas reconocido de bienes
tar: la expectativa de vida. Hablando en terminos generales, 
de principios de! siglo xx a la fecha, la expectativa de vida 
en los paises en desarrollo se ha elevado a mas de! doble. 
Las razones de este incremento son diversas e incluyen una 
mejor alimentaci6n, agua mas limpia, medicamentos mas 
efectivos y un aumento en los ingresos anuales promedio. El 
papel jugado por la tecnologfa en este avance es fundamen
tal, pues -a pesar de la desigualdad material y espiritual- el 
desarrollo y la difusi6n de la misma representan la mayor 
fuerza impulsora de! progreso humano. 

Existen tres areas en las que la tecnologfa es particular
rnente prometedora para los ·paises pobres. La primera es la 
agricultura, donde -a pesar de la controversia que la envuelve
la alteraci6n genetica garantiza una mejora en los rendimientos 
de las cosechas que serfa suficiente para resolver el problema 
de alimenraci6n en el mundo en una sola generaci6n. La se
gunda es la salud: la investigaci6n medica, basicamente sobre 
medicamentos y tratamientos, avanza de manera acelerada en 
los paises ricos, aunque se requiere de una polfrica distributiva 
internacional mas eficaz e induyente para que puedan alcanzar 
a los realmente pobres. La tercera es el area de la informaci6n 
y las comunicaciones: no obstante el fracaso de la "nueva eco
nomfa" en el 2000, la tecnologfa de la informaci6n se ha di
fundido con mayor rapidez de la que se esperaba, y a la vez, su 
influencia se est:i extendiendo a otras tecnologias. 



282 JAVIER ELGUEA 

Lo que sabemos acerca del impacto de las tecnologfas en 
el proceso de desarrollo y bienestar social sugiere que puede 
suceder a traves de diversas vfas. Sin embargo, debo hacer 
hincapie en que el mejor camino, que es actualmente la ven
taja comparativa de los paises pobres, es sacar provecho de 
la posibilidad para adaptar y aplicar la tecnologia proveniente 
de los paises ricos, sin tener que desarrollarlas completamente 
en cada sociedad. En lo que se refiere a la tecnologia, en con
clusion, una politica publica de transferencia es la primera y 
principal labor de los paises pobres en este momento. 

A lo largo de este libro insisti en evitar caer en la tenta
cion de convertirnos en optimistas ingenuos y hacer de cada 
idea una nueva panacea; lo mismo es aplicable al impacto 
potencial de la tecnologfa en los paises pobres. Debemos 
recordar que no existe nada simple ni automatico en el pro
ceso de reduccion de las desigualdades. El uso inteligente 
y bien administrado de la tecnologia puede aumentar las 
oportunidades de los paises en desarrollo para reducir las 
brechas -digitales y de otro tipo- con los paises ricos, pero 
debo sefi.alar que esta es solo una parte de un proceso com
plejo y de largo plazo. 

La tecnologia no es un sustituto para el arduo trabajo 
que requiere el desarrollo y que se ha analizado hasta aqui. 
A la tecnologfa deben unirse el analisis y el enriquecimien
to de los sistemas de creencias, las politicas economicas de 
apertura al comercio y la inversion extranjera, la reduccion 
de las barreras al Aujo de personas, la consolidacion de ins
tituciones, la construccion de gobiernos democraticos y la 
mejora de los valores y las virtudes sociales. Para cosechar 
los frutos de la transferencia de tecnologfa, los paises en 
desarrollo necesitan empezar a instrumentar un minimo 
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de reformas econ6micas, sociales e institucionales que pro
muevan mayor igualdad en la distribuci6n de los beneficios 
del desarrollo. 

LA PARADOJA DE LA DESIGUALDAD Y LA RIQUEZA ESPIRITUAL 

La igualdad como objetivo social es una noci6n relativamen
te reciente que encontramos en gran parte de los sistemas de 
creencias contemporaneos. Esta noci6n, sin embargo, no po
see un unico significado, y sus diversas manifestaciones han 
girado en torno del desarrollo de dos ideas fundamentales. 

La primera idea es la igu.aldad de condiciones. Desde 
este punto de vista los beneficios del desarrollo deben ser 
distribuidos de manera que garanticen las mismas condi
ciones, en terminos de bienestar e ingreso, a todos los inte
grantes de la sociedad. Los programas de asistencia social, 
el establecimiento de salarios mfnimos, la redistribuci6n del 
ingreso, etc., son estrategias que se utilizan frecuentemente 
para alcanzar este tipo de igualdad. 

La segunda de ellas se refiere a la igu.aldad de oportu
nidades. Esta idea acepta que la desigualdad en el ingreso 
y en las condiciones de vida es un resultado natural de la 
evoluci6n social y el desempefio de los individuos, en ter
minos de su perseverancia, talento, trabajo y cooperaci6n 
con otros. Sin embargo desde esta perspectiva se piensa que 
el desarrollo del potencial individual depende de un m{ni
mo de condiciones que den a la persona oportunidades para 
desplegar sus esfuerzos y escalar la jerarqufa social. 

En ambos casos los defensores de la igualdad parten 
de dos premisas esenciales: primero, la convicci6n de que 
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la sociedad en general se vera beneficiada si una porci6n del 
ingreso o de las oportunidades se transfieren de los ricos a 
los pobres; segundo, la creencia de que el Estado, por medio 
de instituciones fuertes y la aplicaci6n de politicas publicas, 
llevara a efecto esta redistribuci6n. 

Ambas estrategias ban sido ensayadas en distintos paf
ses, en diversas epocas y con distintos resultados. Este no es 
el mejor lugar para discutir la literatura acerca de la desigual
dad; sin embargo, una conclusi6n general sobre los resultados 
de estos ensayos dejaria ver que ni la redistribuci6n del ingre
so adicional ni la de oportunidades aseguran por sf mismas 
eliminar la desigualdad. Definida en esta forma, la igualdad 
ha resultado ser una utopia inalcanzable y en ocasiones da
fiina, como ha representado el caso de los pafses comunistas. 
Las mas de las veces ha representado un obstaculo para el de
sarrollo de las sociedades y la consecuci6n de la prosperidad 
y el bienestar. 

Como ya mencione, gran parte de la desigualdad en el 
mundo actual puede ser explicada por la velocidad extraor
dinaria del cambio econ6mico y tecnol6gico desde el siglo 
XVIII. Una inesperada serie de descubrimientos e ideas hizo 
posible la transformaci6n de la agricultura, el comercio, la 
manufactura, la producci6n de energia, los servicios de sa
lud y la medicina, la comunicaci6n, etc., al punto de lograr 
una prosperidad inimaginable hasta ese entonces, doblar la 
expectativa de vida de los seres humanos y permitir su multi
plicaci6n con un ritmo que se habria pensado imposible. 

Mas recientemente diversos avances como la energia 
nuclear, la genetica, la inteligencia artificial, y la tecnolo
gia de informaci6n y comunicaci6n, ban permitido romper 
los lfmites para el bienestar de algunos pueblos. Son estos 
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avances, junto con las grandes ideas de las que hable en la 
introducci6n, los que han hecho posible el crecimiento eco
nomico moderno. 

Al empezar el periodo de crecimiento econ6mico mo
derno la mayorfa de los pafses del mundo tenfa mas o me
nos el mismo estandar de vida, un estandar muy bajo si 
se le compara con el contemporaneo. Las transformaciones 
econ6micas y sociales comenzaron lenta y gradualmente en 
Europa, y fue la lnglaterra de comienzos del siglo XVIII la 
primera en experimentarlas. Estados Unidos lo hizo hasta 
finales del mismo siglo, al igual que Francia, y no fue sino 
hasta la segunda mitad del siglo XIX que pafses como Alema
nia, Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Canada 
y Australia iniciaron su crecimiento econ6mico moderno. 
Jap6n e Italia esperaron hasta principios del siglo xx, y los 
pafses del sureste asiatico, asf como Espana, Irlanda, China 
e India, lo hicieron apenas a finales del siglo pasado. Los 
"linces'' de Europa Oriental -Eslovenia, Lituania y Eslova
quia- lo han logrado en la primera decada del siglo XX!. 

Sin embargo, a pesar de que el crecimiento econ6mico 
ha sido mas o menos estable desde el siglo XVIII, y de que el 
cambio tecnol6gico se ha acelerado enormemente, tambien 
han existido brechas recurrentes entre las transformaciones 
econ6micas y tecnol6gicas, y la capacidad de las sociedades 
para ajustarse a ellas. Durante sus periodos de desarrollo 
acelerado todos los pafses las han experimentado de una 
forma o de otra: las crisis urbanas recurrentes, la coexisten
cia de la pobreza extrema con la opulencia, y los conflictos 
de interes entre distintos grupos han amenazado la estabili
dad social en los pafses que han sufrido el tipo de cambios 
acelerados que supone el desarrollo moderno. 
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En muchos otros sentidos, estas transformaciones han 
venido aparejadas con distintos riesgos. Por una parte, el 
crecimiento econ6mico y el cambio tecnol6gico han per
mitido la emancipaci6n de millones de personas del yugo 
del trabajo fisico y de la escasez; por otra, la tecnologla de 
guerra y el agotamiento de los recursos naturales no renova
bles son, cada vez con mayor intensidad, causa de protesta, 
preocupaci6n y pesimismo. 

En todo el mundo se mantiene la creencia generaliza
da de que la desigualdad, la enfermedad y la pobreza son 
siempre resultado de la negligencia, la incompetencia y la 
explotaci6n. La persistencia del fatalismo y el desanimo, no 
obstante la evidencia de incuestionables mejoras en los til
timos cien afi.os, nos lleva a concluir que el malestar de las 
sociedades es mas mental y espiritual que ec:on6mico, y que 
incluso los males de naturaleza econ6mica se pueden resol
ver recurriendo a la distribuci6n de otras formas de virtudes 
individuales y sociales; es decir, de riqueza espiritual. 

T anto el surgimiento y ejecuci6n de nuevas y mejores 
ideas como la incapacidad para adoptarlas se explican mejor 
recurriendo a las cualidades o deficiencias de los sistemas de 
creencias que organizan a una sociedad, es decir, el caracter 
progresivo o degenerativo de los mismos; en este sentido 
podemos afirmar que la capacidad de una sociedad para 
alcanzar la prosperidad y la igualdad depende fundamen
talmente de la distribuci6n de los recursos cognitivos, ra
cionales, sociales o espirituales que tienen un efecto directo 
sobre el exito econ6mico, la creaci6n <!.e bienestar social y la 
realizaci6n personal y colectiva. 
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LA D!STRIBUCI6N DE LA RIQUEZA ESPIRITUAL 

Tradicionalmente el empleo de una polfrica fiscal para co
rregir la mala distribuci6n de los recursos materiales, prin
cipalmente el ingreso, se ha basado en la proposici6n moral de 
que los individuos que se encuentran en la parte mas alta 
de la curva de distribuci6n del ingreso -es decir, quienes 
poseen mas recursos materiales- tienen el deber moral y 
civil de compartir una porci6n de sus ingresos con quienes 
ocupan la parte mas baja de esta curva. La l6gica de una 
polftica fiscal de tal naturaleza es cobrar impuestos a los 
ricos para subsidiar a los pobres. 

Esta transferencia de recursos usualmente se justifica 
con el argumento moral de que, aunque cuantitativamente 
identicas, las ganancias de los pobres sobrepasan cualitati
vamente las perdidas de los mas ricos; el resultado, desde 
esta perspectiva, es un proceso moralmente virtuoso. In
cluso Se ha llegado a argumentar que por SU caracter justo 
y benevolente, a pesar de suponer un costo material, esta 
transferencia -lo mismo que la donaci6n filantr6pica- enri
quece espiritualmente a los contribuyentes.272 

~Que puede decirse entonces de la redistribuci6n espi
ritual? Como en el caso de los recursos materiales, ~puede 
uno afirmar que la riqueza espiritual esta tambien concen
trada en un grupo de privilegiados? 

Al empezar el nuevo siglo nos encontramos con un 
mundo que ha mejorado sus condiciones materiales consi
derablemente, incluso entre los mas pobres, pero que man-

272 Fogel, The Scape from Hunger and Premature Death, 1799-2100, 
op. cit. 
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tiene enormes disparidades de condici6n y de oportunidad 
y una desmoralizante pobreza espiritual. 

No debemos olvidar que la principal caracteristica de 
los afectados por la pobreza cr6nica, tanto en los pai'.ses en 
desarrollo como en subdesarrollo, es su alienaci6n espiritual 
y cultural del resto de la sociedad. Aun cuando la asistencia 
material y el ingreso son factores importantes en la lucha 
por reducir la alienaci6n social y espiritual, esta asistencia 
no alcanzara su objetivo adecuadamente si se da por sen
tado que el mejoramiento en las condiciones materiales 
llevara de manera natural a una mejora social y espiritual. 
Los mercados -que son el espacio para la satisfacci6n de 
las necesidades materiales- pueden hacer poco o nada para 
brindar sentido de pertenencia y de aprecio personal a la 
poblaci6n de escasos recursos. 

Ademas de la desigualdad material, el progreso en el 
mundo moderno enfrenta nuevos retos, incluso en el mun
do desarrollado: nuevas nociones de bienestar social y de 
la lucha por la autorrealizaci6n, el deseo de encontrar un 
significado mas profundo en la vida que el consumismo 
o la busqueda de placer, garantizar a toda la poblaci6n el 
acceso a los avances medicos, una educaci6n para la vida, 
planes mas largos y flexibles de trabajo y ocupaci6n ante 
el incremento en la expectativa de vida; en pocas palabras, 
retos mas estrechamente vinculados con los incrementos en 
la calidad de vida. 

En un mundo en el que incluso los pobres son mate
rialmente ricos si se comparan sus estandares de vida con 
los de principios del siglo xx, yen el que -por otro lado- al
gunos pai'.ses desarrollados se han empobrecido en valores y 
virtudes sociales, el interes debe ponerse en las necesidades 



POLfTICAS PUBLICAS Y RIQUEZA ESPIRITUAL 289 

espirituales. Como he advertido, la conclusion mas impor
tante de este libro es que, si aceptamos el desafio, no hay 
razon por la cual en unas cuantas decadas el ciudadano 
promedio de! mundo en desarrollo no viva tan comoda y 
plenamente como algunos europeos o norteamericanos lo 
hacen hoy dfa. 

Creo firmemente en la necesidad de no adjetivar dema
siado la pobreza. Es solo una cosa: mala. Ni exotica ni fol
clorica ni tradicional: solo mala. De la misma forma, pienso 
que la prosperidad y el bienestar, como cada quien decida 
definirlos, son espiritual y moralmente virtuosos, aunque se 
que no es facil alcanzarlos. 

El reto que enfrentamos los estudiosos de! desarrollo 
y quienes ocupan posiciones de responsabilidad y toma de 
decisiones, es demostrar a los Hderes de! mundo subdesa
rrollado que la prosperidad es una cuestion de eleccion, no 
de destino. Eliminar la pobreza en el mundo ya no es una 
utopia, sino una meta alcanzable mediante la aplicacion, 
tanto de los pai'.ses ricos como de los pobres, de poHticas 
publicas que tengan como prioridad el mejoramiento de la 
condicion humana. 





CONCLUSIONES: 
COOPERACI6N Y COMPETENCIA 

Fue un fil6sofo ingles, Herbert Spencer,273 quien acuii.6 el 
termino "la supervivencia del mas fuerte" para referirse a la 
competencia entre los agentes econ6micos en el capitalis
mo britanico de los siglos XVIII y XIX. Unos aii.os mas tarde 
Charles Darwin274 public6 sus ideas sobre la selecci6n na
tural en el proceso de evoluci6n. Casi inmediatamente los 
economistas ingleses de esa epoca encontraron el paralelo e 
intentaron utilizar las ideas del Origen de las especies en la 
explicaci6n del comportamiento social y econ6mico. 

A esta nueva forma de estudiar los fen6menos sociales 
se le denomin6 "darwinismo social". Sus conclusiones prin
cipales lo llevaron a describir un mundo duro y desafiante, 
siempre en competencia, donde los individuos utilizaban 
su fuerza, entendida en formas diversas, para hacer avanzar 
sus intereses egoistas y garantizar su supervivencia. En este 
mundo competitivo solo los fuertes podian aspirar a sobre
vivir y desarrollarse, por lo que tanto la prosperidad como 
la pobreza se justificaban en terminos evolutivos. Hace 
muchos aiios que fil6sofos, economistas y bi6logos han su-

273 Spencer, op. cit. 
274 Darwin, op. cit. 
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perado estas concepciones limitadas, cuando no falsas, de! 
fenomeno humano. 

La confianza y la cooperacion son dos realidades tan 
fntimas al comportamiento humano como lo son la compe
tencia y el egofsmo individual. Ademas de competir entre 
ellos, cotidianamente los seres humanos se organizan en 
torno de fines comunes y procuran el bienestar de los de
mas incluso a costa de ellos mismos, una conducta -como 
lo sostuve anteriormente- que solo se observa en los seres 
humanos. Hasta hace poco ni la teorfa de la evolucion ni la 
teorfa economica moderna podfan ofrecer una explicacion 
de estos fenomenos dpicamente humanos. 

La explicacion ultima de las condiciones en que surgio 
el comportamiento humano sera por mucho tiempo mate
ria de debate y discusion; sin embargo nuevas ideas y teorfas 
-sin resolverlo por completo- nos han dado mayor clari
dad sobre varios aspectos de este controvertido tema. Tales 
ideas, como han sido descritas en este libro, no provienen 
solo de la nocion de competencia individual, sino de una 
concepcion mas amplia de la interaccion social que incluye, 
ademas de la competencia y el egofsmo, la confianza y la 
cooperacion como caracterfsticas fundamentales de! com
portamiento humano. 

El descubrimiento mas importante y el concepto cen
tral en este nuevo conjunto de ideas sobre la interaccion en 
los seres humanos ha sido la confianza. La confianza no solo 
entre aquellos con los que estamos geneticamente relaciona
dos -que no es mas que una forma de nepotismo evolutivo 
que se da en gran cantidad de especies-, sino tambien la 
confianza en los extrafios, que constituye la base de las com
plejas sociedades humanas modernas. 
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La confianza como un mecanismo evolutivo se encuen
tra relacionada con nuestras caracterfsticas mentales por 
medio de tres vias: la capacidad de memoria, necesaria para 
guardar la historia de gran numero de relaciones individua
les; la capacidad de desarrollar una teoria de la mente y del 
comportamiento de los demas; y, por encima de todas, el len
guaje como herramienta de comunicaci6n y de cognici6n. 
El surgimiento de estas habilidades constituye, como sostu
vo Darwin275 y mas recientemente Ridley,276 el origen de las 
virtudes individuales y sociales en los seres humanos. 

Mal harlan los nuevos cientificos cognitivos y sociales 
al ignorar las contribuciones que han brindado hasta ahora 
los bi6logos y los economistas al contenido de una teoria del 
comportamiento humano. Los tiempos del "analfabetismo 
disciplinario"277 en que una ciencia podia avanzar sin repa
rar en los hallazgos de las demas han quedado irremedia
blemente atras. Aunque la consistencia interna entre todas 
las disciplinas cientificas se encuentra lejos de realizarse, la 
ignorancia mutua de sus fl~spectivos logros empobrece tan
to sus teorias como su puesta en practica. 

En el mismo sentido, seria un error ignorar los avances 
metodol6gicos y epistemicos de las distintas ciencias que 
han encarado el reto de estudiar y explicar el desarrollo so
cial y humano. La postura actual de los especialistas se in
clina por una trilogia metodo!Ogica que integre: primero, el 
estudio de modelos matematicos o simulaciones, empleados 

275 Jdem. 
276 Matt Ridley, The Origins of Virtue. Human Instincts and the Evo

lution of Cooperation, EU, Viking Penguin, 1996, 304 p. 
277 Pereda, Critica de la raztin arrogante ... , op. cit. 
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por la economfa y la ciencia cognitiva; segundo, la investi
gacion experimental, tradicionalmeme usada por psicolo
gos y sociologos; y, tercero, el analisis de redes neuronales, 
presente en la biologfa evolutiva y en la recien nacida neu
roeconomfa. 

La teorfa de juegos y los modelos neoclasicos de raciona
lidad han sido ampliados, complementados y en ocasiones 
refutados por las simulaciones en computadora que cifran 
SUS premisas y conclusiones en un lenguaje mas parecido 
al de los seres humanos. El analisis de ambas escuelas nos 
ha llevado a la conclusion de que la teorfa de juegos ofrece 
una descripcion normativa de la racionalidad que debe ser 
contrastada con la evidencia empfrica. Al realizar este con
traste resulta claro que los modelos de la teorfa de juegos y 
los de racionalidad optima yerran significativamente en la 
prediccion de! comportamiemo redproco y, por lo tanto, de 
la cooperacion y la confianza. 

La investigacion experimental ha hecho evidente la 
necesidad de considerar factores que tradicionalmente son 
ignorados por la economfa neoclasica, en particular los rela
cionados con el contexto en el que se da la interaccion social. 
La idemidad de los actores, su pertenencia a un grupo, su 
sistema de creencias, los niveles de comunicacion existentes 
y los efectos de la presion de un tercero en cuestion, tienen 
repercusiones profundas en el comportamiento economico, 
polfrico y social de los individuos. 

Desde la perspectiva de esta metodologfa trilOgica es po
sible explicar el comportamiento aparememente "irracional", 
que fundado en la confianza mutua produce mayores benefi
cios que los derivados de! comportamiento "racional-optimo" 
descrito -o prescrito- por la economfa tradicional. 
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Para la gran mayorfa de los autores contemporaneos la 
confianza es la expectativa de cooperaci6n. Consiste en una 
evaluaci6n cognitiva acerca del comportamiento probable 
de los demas que motiva la decisi6n de participar en una 
interacci6n con otros seres humanos. La evidencia tril6gica 
nos lleva a concluir que la confianza depende fundamental
mente de la capacidad para procesar informaci6n, que es un 
resultado separado pero interdependiente de los procesos 
evolutivos del cerebro humano. En este sentido la confian
za depende tanto de las caracterfsticas del contexto social 
como de la estructura neurol6gica, pues es en estos con
textos donde el ser humano necesita adaptarse -valiendose 
de estructuras neuronales, modelos mentales y sistemas de 
creencias- para sobrevivir y prosperar. 

Por otra pane, la noci6n de confianza y sus efectos en 
la interacci6n social no pueden comprenderse plenamente 
sin considerar la expectativa de reciprocidad entre los indi
viduos participantes, que incluyen el desarrollo de capaci
dades cognitivas extraordinarias: la habilidad para adivinar 
o suponer, las intenciones de los demas, la evaluaci6n de su 
historial 0 reputaci6n, y el calculo de SU respuesta probable 
a nuestro comportamiento dentro de la interacci6n. 

Estos descubrimientos justifican la necesidad de rea
lizar investigaciones tomando en cuenta las tres avenidas 
metodol6gicas; como espero haber mostrado en este libro, 
la complejidad del fen6meno resulta inexplicable desde la 
exclusividad de una sola de ellas. 

La ciencia cognitiva se encuentra especialmente dotada 
para capitalizar tanto los avances te6ricos como los progresos 
metodol6gicos de las distintas disciplinas. Su origen interdis
ciplinario y sus nuevas herramientas de estudio le permiten 
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integrar conocimientos ya existentes a un nuevo marco con
ceptual y metodol6gico, probablemente mejor y mas rapida
mente que cualquier otra de las ciencias sociales. 

Sin embargo, a pesar de sus avances notables el estudio 
del comportamiento humano enfrenta dos problemas bien 
conocidos: el primero es que los seres humanos somos juez 
y parte en la aventura de entendernos a nosotros mismos, a 
costa de la objetividad de la tarea; el segundo es que no exis
te, dentro del universo de las cosas que los seres humanos 
podemos conocer, ningun objeto mas complejo que el cere
bro humano y sus productos, como la mente, el comporta
miento y la cultura. No hay ciencia social que haya logrado 
superar tales limitaciones ni parece que la tendremos en el 
futuro previsible; por lo tanto, aunque siempre conscientes 
de ellas, no son raz6n suficiente para detenernos. 

Finalmente debo subrayar que la evoluci6n y el pro
greso no son sin6nimos; incluso en ocasiones pueden ser 
conceptos opuestos. La evoluci6n se refiere basicamente a 
los procesos naturales de adaptaci6n; el progreso, en cam
bio, es una invenci6n humana que busca darle al cambio 
en el tiempo un prop6sito, un sentido de realizaci6n y de 
trascendencia. 

Siendo entonces que somos sus disefiadores y ejecuto
res, ~hacia donde debemos llevar el progreso? Gardner278 

ha sintetizado recientemente algunos elementos constitu
tivos de la riqueza espiritual y del progreso de la huma
nidad desde sus origenes en tres ideas claras y distintas: 
la verdad, la belleza y el bien. Por un lado, la busqueda 

278 Gardner, Changing Minds ... , op. cit. 
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de la verdad, y su contraparte, la falsedad o el error, se 
encuentra en nuestra necesidad de anticipar el futuro para 
reducir la incertidumbre; por otro, la idea de la belleza, y 
su contraparte, la fealdad, manifiesta una necesidad cons
tante de significado y trascendencia; finalmente, la idea de 
moralidad nos permite distinguir el bien del mal y juzgar 
desde esa perspectiva la forma en que nos relacionamos 
con los demas seres humanos. 

La comprensi6n a lo largo de la historia de ejemplos 
decisivos de la verdad (como la ciencia), de la belleza (como 
las artes), y de la moralidad (como la justicia), ha marcado 
el progreso de los sistemas de creencias, las instituciones y la 
adquisici6n de riqueza espiritual en todas las sociedades. 

Estoy convencido de que el deseo de entendernos a no
sotros mismos y a nuestro medio ambiente es una de las 
fuerzas que han impulsado a la humanidad a lo largo de su 
hisroria, tan importante como lo ha sido la necesidad de sa
tisfacer nuestras necesidades materiales. 

Asimismo creo que una vez satisfechas las necesidades 
materiales los seres humanos procuran encontrar alguna 
forma de trascendencia mas alla de la cotidianeidad, sea 
religiosa, artfstica o altruista. Es todavfa dificil explicar el 
porque de esta necesidad de trascendencia, pero su presen
cia es un comun denominador en todas las sociedades hu
manas conocidas en el presente y el pasado.279 

Tai parece que los seres humanos son incapaces de to
lerar el vado existencial o la desolaci6n. Hoy, como ayer, 
intentan por todos los medios a su alcance llenar este vado, 

279 Karen Armstrong, A History of God, EU, Gramercy Press, 1993. 
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principalmente buscando significados en sus relaciones con 
los demas, pero tambien a traves de formas mas abstractas 
y complejas como el arte. En el trayecto, el esfuerzo resul
ta en la creacion de riqueza espiritual, de virtudes sociales, 
de soluciones inteligentes a SUS mas persistenteS problemas. 
Esta elusiva busqueda se encuentra en la naturaleza misma 
de los seres humanos. 
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