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TLOMÍA DL JUEGO FOCIAL 

Presentación 

¿Qué ocurre en la vida de un ingeniero con posgrados en economía para 
que titulo su últumo libro Teoria del Juego Social? Esa podría ser la pregunta 
desde el suber deparamentalizado, o desde los bárbaros modernos, expresión 
con la cual Matus solía referirse a los egresados universitarios; citando 1 Ónte- 
ga y Gasset. Entendemos que esa interpretación debe buscarse en la praxis de 
alguien que supo estar a la altura de los problemas que sus ideas enfrentaban, 
tanto en la función pública como en la producción de conocimuentos, sin que 
ello saignificara temor a criticar los saberes establecidos; aunque esa misma cri- 
tica lo alcanzara también a él, y sin temor a lo nuevo. Aunque ello significara 
reconstruirse en tanto sujeto del conocimiento. 

En este libro se encontrarán ideas de Matus de gran utilidad para entender 
procesos que se dan en la vida insticucional y social cuando se pretende intervenir 
en ella. La búsqueda de técnicas y métodos de gobierno fue una constante de su 
preocupación inteleceual. De alli que los conceptos por él desarrollados scan un 
gran aporte, no en el sentido de un saber “empaquetado” con todas las respuestas, 
sino enel sentido de miradas y retlerones que permiten la acciónesobre los pro- 
blemas, con un final abierto denteo de una trama de actores y lenguajes, 

Al abordar la complejidad del juego social, Matus busca superar las propues 
tus tecnocráticas. Las musmas que hoy se continúan implementando y que per- 
sisten con su carácter normacivo que desconoce los principios básicos del juego 
social, a pesar de que aburen del adjesivo de estratégicas con el que a veces se 
autodenominan. Y en las que persisten viejos principios normativos, como por 

ejemplo el crece que juegan solos, que sólo planifica el que gobierna, que todos 
los problemas son bien estructurados, que el poder no es un recurso escaso, que 
los sujetos operan a nivel cartesiano, que el lenguaje es un mero instrumento 
y que los finales son cerrados y predecibles. Supuestos sin sustento hoy en la 

dencia, o en buena parte de clla, pero que siguen operando en el razonamiento 
de no pocos de los gue trabajan y enseñan en el campo de la planificación y ha 
gestión de las organizaciones y también de los gobernantes. 

Matus fue un innovador que destacó el tema de la capacidad de gobierno 
como problema central en nuestros países; buscó establecer técmicas y métodos 
capaces de acompañar la gestión y estar a la aleura de la promesa política inde- 
pendientemente de su “color”, sin por ello negar u olvidar su identidad política, 
que siempre estuvo del lado de las luchas populares. A esta altura del desarrollo



institucional de nuestros países no resulta neceswrio señalar L importancia y 
vigencia de dicho pensamiento. Al final del libro se encuentra una propuesta de 
Escuela de Gobierno, idea que si bien ya no resulta nueva, contiene reflexiones 
y propuestas que, en general, las experiencias realizadas en América Lacina están 
lejos de alcanzar y proponerse. 

La obra de este intelectual chileno tiene la virtud de poder ser lcida desde 
cualquier saber disciplinario y de provocar el interés de aquellos que hayan 
estado o estén en funciones públicas, o que alienten un futuro de justicia social 
con ejercicio de la ciudadanía social. Muchos lecrores tendrán la posibilidad 
de ver con claridad su experiencia de gestión, y quizás lamentarán no haberlo 
Jeido antes. Otros verán la necesidad de que este libro sea leido por los que se 
encuentran con responsabilidades de gobierno. 

Esta obra, ciertamente enriquece la producción bibliográfica de la Univers:- 
dad Nacional de Lanús. ¡Que disfruten de la lectura! 

Hugo Spinelli 

Directos de la Maestría en Eyidemiología, Gertión y Politicas de Salud 
Universidad Nacional de Lanús 
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EL ESTRATEGO 

A Carlos Matus 

En las baralkas contra si mismo y el otro, repulsa la espa- 
da de Procuxto. El ángel de bs imaginación susurra en él. 
La intuición enciende su corazón. Procurrente, pretende 

creatividad y sencillez, adivinar lo oculto detrás de la colina. 
Calcula en situación de yo y el oro: Cuestiona la molicie 
del espirim, Desconfía de las ceridumbres. Presago prevé 
obiuáculos, Supera la fibedad de uy rescricciones. Cultiva 
la Iaceralidad de wu pensamiento, Aprende a vivir en el 105- 
no de la incertidumbre, Padece las paridojas del estratega. 

Dr. Bayardo Ramirez Monagas
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TEORÍA DEL JUEGO 50OCIAL 

Al lector 

Es posible que para muchos de ustedes, Carlos Marus esté considerado 
como un eminente economista de ideas avanzadas, con amplia y reconocida 

experiencia en el campo de la Planificación Estratégica y en las Ciencias y 
Técnicas de Gobierno. Yo diría, sin querer desmerecerlos, que estos generosos 
calificativos no caracterizan, ni expresan lo fundamental e íntimo de la per- 
sonalidad de mi padre. 

El inagotable trabajador, pensador y creador de importantes teorias econó- 
micas, era ante todo un hombre de grandes convicciones, leal a sus ideas y a 
sus amigos. Desarrolló a lo largo de su vida una admirable sensibilidad arme los 
problemas sociales, preocopándos principalmente por las clases desprotegidas, 
que viven sin oportunidades reales de surgir o mejorar su calidad de vida. Era 
un hombre luchador, en constante renovación, estudioso, poseía una admirable 
fortaleza y tenía un gran sentido del humor. 
Como padre nos dejó un importante legado, su mejor enseñanza fue su vida 

mima, con su ejemplo aprendimos el significado de la honestidad, la valentía, 
la sencillez, el optimismo y la lealtad, Mi padre era un gran amigo, el sabía bien 
como resaltar y desarrollar lo mejor de cada uno de nosotros, esto lo convirtió 
en nuestro cómplice preferido, nunca nos faltó una palabra de aliento. Su cariño 
y compañerismo aún hoy nos apoya y fortalece. 
Compartimos su trayectoria profesional con inmenso orgullo, Su actuación 

pública fue intachable, ejemplar y digna. Sus días en prisión fueron para noso- 
tros dolorosos, pero en él sólo avivaron su interés por los problemas sociales y 

fue en Ritoque (campo de concentración) donde escribió las primeras páginas 

del libro que daría pie a muchos otros textos que han sido muy bien valorados 
y reconocidos en Latinoamérica. 

Mi padre falleció el 21 de Diciembre de 1998, en Caracas, desde donde 10ñó 
regresar algún día a Chile. Sus cenizas, tal y como fse su deseo, fueron esparci- 
ds en su casa de Isla Negra, frente al mar, donde €l encontró en imnumerables 
ocasiones la paz y el estímulo para escribir ls notas de este libro. Las cuales dejó 
totalmente culminada y 1u escrito no ha sido alterado, 

He querido hacer de éxe, un pequeño homenaje a su vida, principalmente 
porque su contenido es de un valor incalculable, estoy segura que estas páginas 
trascenderán en la historia y serán herramientas poderosas para aquellos que 

deseen ponerlas al servicio de los gobiernos y sus gobernantes. 

1.



CARLOS Marta 

Quero por último aprovechar estas líneas para hacer un reconocimiento a 
coda mi familia, en especial a mu madre y mis hermanos por el apoyo y la con» 
funza que depositaron en mí para la publicación de este libro. Agradezco espe- 
cialmente la valtosísima participación de Kilian Zambrano, entrañable amigo de 
mi padre, que con desinteresada e incondicional abnegación trabajó para que el 
escrito que un día llegó a nuestras manos se editara. Finalmente, agradezco a mi 
esposo, que trabajó a mu lado por largas horas, para que la presentación de este 
libro estuviera a la altura de mi padre y de ustedes. 

% 

Sol María Macas Ma-Nivera 
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TEOMÍA OUL JURGO SOCIAL 

Prefacio 

Sustento la creencia de que sólo la creación 
justifica la condición hurnana. 

La política es La historia que se exá haciendo 

O que se está deshaciendo. 
Herri Bourdranx 

La ciencia consiste en sastituir 

el saber que parecia seguro por una teoría, 
o sea, por algo problemática. 

José Ortega y Gasset. 

En "Teoria del Jucgo Social”, Carlos Marus consolida en un texto actualizado 
los diversos espacios de construcción intelectual que desarrolló en ms obras 
anteriores. Aquí, la unificación temática converge hacia una Teoría de la Acción* 
elaborada desde dos propuestas articuladas para dar cuenta de los procesos de 
Gobierno y planificación social: la teoría de las situaciones y la teoria de las 
estrategias políticas. Ambas se benefician de sus aportes creativos y rigurosos 
y se presentan integradas como una teoría del juego social. La necesidad de 

esta teoría de encuentra presente en toda su producción anterior” 1 bien no 
expuesta con la extensión, profundidad y propósito de unificación con que lo 
hace en este texto- y ello es verificable cn un extenso transitar donde destacan 
los siguientes hochos y acumulaciones de su práctica material e intelectual. 

En los inicios de la construcción inteleciual de Carlos Matus ocurre un 
hecho esencial que trascenderá a lo largo de su vida: la ruptura epistemoló- 
gica que comienza, hacia fines de la década de los años sesenta, respecto de 
la lamada phoificación normativa que había aplicado y difundido durante su 
permanencia como Jefe de la División de Asesoria del ILPES. Producto de las 
primeras líneas de discontinuidad con La planificación normativa, las cuales 
profundizará intemamente en las siguientes obras, escribe Estrategia y Plan? en 

  

1 En gee, y en procalr de le actión de Gobierno, 

1 Cualos Mane: escribió un erplóa documento. entre 1983 y 1946, eu el cual torbajó sobre una teora del juego 
social Vaz So0wmueaso no for avisado m peegarado pon sl publicación, provinublemente poque da demanda 

seilore cora y vabridos de plerificación escucigics titcnrional era más ungrnse, 

* Marea, Castor. “Esrcategía y Pisa”. Siglo XXI Edirones: México DE Misco. 1949, 

.



CARLOS MATUA 

dond: argumenta la imeparabilidad teórica entre lo económico y lo político, 
toma Este que hoy es esenciolmente aceptado por quienes estudian y aplican la 
planificación estruégica rituacional, pero que en aquellos tiempos —hace treinta 
años era inicepcable para los planificadores con una concepción matringida- 
mente economicisa de los procesos de planificación del desarrollo. 

Luego, fue su ejercicio como funcionario del Gobierno del Presidente 
Salvador Allende, el hecho político que lo afianzó irremiiblemente en la 
ruptura con la planificación normativa. A partir de esta praxis, en la inmedia- 
ta permanencia en las cárceles chilenas de Dawson y Ritoque, intensifica su 
critica a la planificación tradicional, ahora desde espacios cognitivos aparen- 
temente inconexos con la teoría económica tradicional en la cual se fundaba 
la planificación del desarrollo, Algunos espacios. a los que se fueron añadiendo 
otros —husta el más reciente la Teoría del Caos- eran: la Teoría General de 
Sistemas, la Cibernética, la Teoría de la Información y la Biología Teórica. 
Como acumulación de esta reflexión escribe Planificación de Situaciones”, en 
gran parte pensada y diseñada en la época de encarcelamiento. En esta obra 
ya se evidencia la necesidad de una teoría de la acción social como continente 
del método de planificación situacional”. 

En Venezuela —a partir de 1977- participa en el Proyecto FORMEPLAN 
(CENDES-UCV), en dondo amplía la crítica a la planificación normativa e ini- 
cia el desarrollo del método de Planificación Estratégica Situacional, PES, que 
continuará en el documento Política y Plan" texto que reclabora completamen- 
te y extiende en Politica, Planificación y Gobierno” con la adición de elementos 
metódicos para el desarrollo de procesos de planificación estratégica situacional, 
a diferencia de Pienificación de Simacione? que incluye elementos dé enfoque 
metodológico, más que de método", En Politica, Planificación y Gobierno, el PES 

es un mótodo con propósito estricrarnente práctico. No obstante, su finalidad 
de elaborar una teoría de la acción social se mantiene y la parte referida a la 
teoría de la producción social" constituye un significativo avance. 

* Warm, Cain Miicación de carac POR. Mésoco DE Mibaco. 140 

E Ya Pengicaión de iman, el odrros Es sus renta dee de accóón social chupe Te toria de las rusiione socio 
her Ss de = Fon den y O de, que más sCdrañr evolabotará como una teoria de le pordacción 
soctal Sober bas, wes: Polla, Pundacicós y Golacia. 

* Maa, Cuide Preis y Pim. IVEPLAM, Caro Vircaracla. 1784 

7 Maa, Cañas. Plica, Miicación y Gobrerns Pandación ALTADAR-ATES OPS Coca Mrcrarda, 1585. 

* Picón dee Ssariscns Oli ca 

* Arepeoa Mina ada que “Dererem prreers de kde de que el enfingas mitsdobiys ey Lgo rodeo qa vn ebtedo: Por 
eragla l Grs Pridciós de arar (Oc lv aguendona menda ole a mua Enfoques rearidiliión 0s erebes Ea pepucra 
reina ars de de quee pobdcims Cum en subt” Placa, Psic y Colbie Ot de Figs 251-253 

P Pobres, Plidicación: y Gobacrrsa Ob. cds. Pis. 193-171. 
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Durante la década de los años noventa su mens actividad docente pera fun- 
cionarios de alto gobierno docencia con fines prácticos: formar equipos tecno- 
políncas—, las esporádica; acuvidades de asesoría que aceptaba y la continuidad del 
contacto <on L realidad de los gobiernos de América Latina le permiten captar 
que los problemas de la phnificación en Latinoamérica requieren comprenderse 
en un espacio más amplio: ha problemácica de los sitemas, métodos y técnicas de 
Gobierno, frente a los cuales construye una teoría de la organizaciones públicas, 
y propone L Escuela de Ciencias y Técnicos de Gobierno. 
Sobre la precariedad de los sistermas de Gobierno escribe Adidy, Señor Presi- 
dente'', obra en la cual combina el ensayo cócnico con el relato novelado de las 
prácticas gubernamentales en América Latina: técnicamente débiles, domest- 
cas, informales y asistemáticas. En este texto continúa la reflexión critica sobre 
el ejercicio de Gobierno — iniciada en Política, Planificación y Gobieno— y avanza 
en las propuestas de los Sistemas de Alta Dirección, que luego vinculará a la 

ecoría de la acción social, 
Ante la escisa formación de los gobernantes pára gobernar, diseña el Proyec- 

ro Escuela Latinoamericana de Gobierno (ESCOLAG)*, en el cual la teoría de 

la acción social es un contenido curricular básico. 
La inexistencia de una teoría positiva de las organizaciones públicas”? es 

asumida en “Los Thes Cinturones del Gobiermo"**, donde trata la reforma del 
aparato público y formula una propuesta teórica que comprende dos planos: 
(i) la reforma de la gesción pública a bare del uso de métodos de Gobierno 
que susticuyan la improvisación y el pragmatismo, y (10) la reforma del apara- 
to público a base de una estrategia vertical y radical de diseño organizativo. 
La relación entre gestión pública y métodos de Gobierno orientados hacia 
resultados exige ”...consinuir ma teoría de lo acción en juegos complejos de alía 
incertidumbre: Una teoria del juego social”. 

El desarrollo de este proceso de construcción intelectual — mediados de 
la década 1991/2000- muestra la creciente expansión de una teoría de la 

acción social ccoría del juego social- con varios frentes de exploración y 

construcción cognitiva: (5) la producción social como proceso político, es de- 
cir como proceso estratégico; (1) la teoría de las organizaciones públicas; (111) 
la critica a la teoría económica tradicional; y (iv) los sistemas de información 

  

% Mana Caños AMA, Señal Presdiccas Pandación ATADO. Circo Vincondia. 1794, 

6 E ross de cr Proyecto re doy como nrao de ers Mons 

4 dr les deci tecnica a des parias de prrbección orgprtriciond, er Airis gentes Públics Bora 
del Feado Edirecia) ALTADIR. Caracas Vencrada. 1977 

* Mus Cala Lo De Oieencena: dl Gobiernos. Pocdo Edecrid ALTADIR.. Carora Vesetracda. 1997 

* Mira, E Lar Tis Cisprores - Ob cd Pág 17.
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para apoyar el ejercicio de Gobnerno”. Estas temáticas quedaron con niveles 

diferentes de desarrollo, no obstante todas se articulan y forman subespacios 
de uns teoría del juego social. 

La elaboración de una teoría del juego social, bajo una concepción indetor- 

ininístiva, no cónsmituye en el ínicio de su producción intelecuual— un tema 

de preocupación primaria”, aunque la teoría de las simaciones (Simiación = 
Actor * Acción; Situación = Fenosituación > Genosimación) es una teoría 

de la producción social. La critica a la planificación normativa y la propuesta 
de la planificación estetégica situacional tuvieran prioridad. Sin embargo, la 

complejidad de los procesos sociales, cuya comprensión total se creyó posible 

desde una concepción en la cual existe un total determinismo histórico -com- 

prensión que resaltó parcial—, lo Nevan a transitar hacia el indeterminiumo de 
lo social, el cual profesiwrá con fuerte convicción positiva y rigor intelectual. De 

manera que en esta obra sostiene, extensa y consistentemente, que la produc- 
ción social ocurre en juegos indeterminados de alta complejidad'*, a diferencia 

de la planificación determiniuica —hipo compleja- en la cual la producción 

social resultaría de L voluntad prescriptiva de un actos normativo que 1e en- 

cuentra en situación de control total de todas las variables, 

La producción sacial es un proceso dominantemente político. Lo político es 

esencialmente indeterminado, No hay determinación ex ante para la relación 
interactiva de conflicto o de cooperación entre actores que persiguen fines 

de alcance condicionado por la acción de los otmm. Los actores se enfrentan o 

cooperan cn una situación en la cual la acción del uno está condicionada por 

la acción del atro. Sobre este tema realizó aportes de gran valor teórico y prác- 

tico en todas sus obras, y especialmente en “Chimpardd, Maquiavelo y Chandi: 

Estrategias políticas”. A parur de los más escharecidos teóricos de la guerra”, y de 

autores de especialidades ampliamente diversas”, no sólo vustentó teóricamente 
4 las estrategios políticas, tino que construyó un mérodo de sólida coherencia 
lúgico-abstracta y amplio sentido práctico”, 

* Los tres primeros temo! 300 mitdo! en csm obre: Sober Los sirenas de informeción pan apoyar el ejercido de 
pobíeroo, vir Simca Altadis de Monitores, SAM. Diridacóhn AETADHA. Caraca, 1947 

"Esto qpeisá ar Actuó a que la rcorís de dur rirmcionos exposeta mm Plisthcación de Siruaciones (Uh. ent) cenja 
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La teoría del juego socia) trata, entonces, de la prodacción social como n- 

tesis inderorminada de Ls relaciones políticas y estratégicas entre los actores so- 

ciales. No puede haber determinación donde hay posibilidades de creación de 

futuro a partir de la eficacia de la acción en el presente. Desde luego/m eficacia 

depende de la eficacia del otro —en juegos de cooperación, o de yu ineficacia -en 

juegos de conflicio-. De manera, que todo cuanto existe es el producto de la 

interacción social entre actores; yo y el otro; nosotros y dos otros, éstos y aquéllos, 

Estas interacciones fueron políticas y estratégicas. Hoy condicionan la produc- 

ción social del mañana, pero no la determinan. No hay determinismo social, 

El juego social es indeterminóxico, es abierto a la creación de posibilidades por 

parte del actor en situación de condicionamiento por el oro. He aquí, pues, la 

necesidad y la posibilidad de la planificación estratégica situacional como mé- 

todo de planificación no determinisnco, vábdo y pertmente para juegos sociales 

esencialmente dominados por la incerteza de mi acción a partir de la acción del otro, y 

de La incerteza de su acción e partis de mi acción. A esta incerteza hay que agregar la 

que proviene del entorno o escenario de la situación, en donde se encuentran 

las variables no controladas (6), las cuales exigen el uso de la técnica de escena- 

rios” (invariantes, variames y opciones), dado que ”... las actores eligen sus planes, 

pero no pueden elegir las ciramstancias on que deben realizarlos” (E, Matus). 

La relevancia del tema de la producción social para el diseño y aplicación de 

estrategias políticas sólo es comparable con la sólida ignorancia” que el tema 
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tiene en las concepciones determiniscicas de la planificación, en los cuales los 
insurnos, los procuctos y los resultados de los planes, se pretende que salgan de 
la voluntad proscriptiva de actores normativos cercados y apricionados por una 
yoiadad ignorante de la otredad que, en términos concretos y positivos, es la can- 
sa de la ineficiencia, ineficacia e inefectividad del actor determinístico. 

La originalidad y el valor del aporte de Matus para la claboración de una teo- 
Ha del juego soctal en la cual planificador, plan y acción son productas sítuacio- 
nales, se comprende por la sintesis creativa y operativa que logra al articular un 

variado conjunto de conceptos” que estructurados en esta teoría fondamentan 
al “Gobierno o conduición como arte y ciencia del actor para movilizar organizaciones 
y ciudadanos en el juego social, procesando problemas conflictivos que cruzan todos los 

compartimientos de las cicricias a partir de variables iimprecisas, inciertas y cambiantes con 
el propósito de consemirle poribilidades a su proyecto de juego”. (C Mars). 

Con Teoria del Juego Social, al articular un amplio espectro de conceptos, de 
cuenta de la producción social desde una extensa base teórica que sólo justificó 
por una finalidad prictica-operativa; demostrar, con una lógica constructiva de 
gran rigor y amplitud, que es posible mejorar la calidad de los procesos guber- 
namentales si éstos se apoyan en Ciencias y Técnicas de Gobierno fundadas en 
una teoría sobre la produrión social en la cual Ésta se conciba como un juego no 
descrminisico. Si el plan se diseña y ejecuta como cálculo y acción en juegos 
interactivos bajo la incertidumbre dura que plantea el otro juegos indetermi- 
nixicos hiper complejos—, entonces tendrá carácter realmente estratégico. 
Lu Ciencias y Técnicas de Gobierno no son un conjunto curricular inorgá- 

nico de ciencias verticales que forman espacios profesionales tunelizados y sólo 
dan cuenta de cada una de las parcelas en que actúan los gobiernos pero no 
sobre la prictica global de los balances de Gobierno", sino que son el resulta- 
do de la sinergia de La ciencias verticales cuando Ésta convergen y se aplican a 
los problernas sociales y a los problemas de Lo organizaciones gubernamentales, 
y por lo tanto cruzan todas las dimensiones de la pricrica intermedia y termi- 
nal- del Gobierno. La confluencia sinérpica de las ciencias verticales aplicada 
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al procesamiento de problemas, al diseño de soluciones y a la construcción de 
viabilidad de éstas, apoya a la ciencia horizontal Teoría del Juego Social en la 
cual se funda La teoría de La acción de Gobierno. 

La elevación de la calidad del Gobierno” exige la teorización sobre la prác- 
tica de éste —es decir, sobre la dimensión positiva del Gobierno— que es acción 

en juegos de alta complejidad. Como ciencia de la acción de Gobierno, Matus 
postula a la Teoría del Juego Social, la cual es una ciencia horizontal, Esta cien- 
cla horizontal, que se complementa con Jos aportes de las ciencias verticales, 
constituye el eje ordenador de las Ciencias y Técnicas de Gobierno. Se deduce, 
entonces, que una Escuela de Ciencias y Técnicas de Gobierno no es ”...un 
wmpermenado de variada oferta interdisoplinaria, debería tener como espina dorsal de su 

actividad formativa la Teoria del Juego Social, y en torno a cie eje teórico dertacas un 
wajunto de disciplinas que respondan a los [...] problemas básicos comunes a csslpuer 
tipo de práctica social.” (C. Maras). 

Finalmente, Teoría del Juego Social es el sistema categorial construido como 
genoestructura del método PES, porque su fortaleza y enriquecimiento 

* dependen de vs desarrollo teórico más profundo, que lo defienda de las interpresa- 
ciones simmplistas y enecánicas, además de las amputaciones arbitnerios generadas por la 
incomprensión” (E. Macas). 

Teoría del Juego Social, como diria su autor parafraseando a Umberto Eco, es una 
obra abierta” porque la teorización sobre la producción social en el juego politi- 
vo himita con la creatividad de los actores y la incertidumbre dura de la estrategia 
interactiva en cada caso. No obstante, los elementos esenciales para comprender el 
Juego social y actuar en El están expuestos aquí con rigor y sentido práctica. 

Kiñan Zambuirso 
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PARTE I 

LAS CIENCIAS 

 



  

Sesión 1 

¿Hay ciencias para gobernar? 

Sinresis 

1. La teoria y la práctica 
2, El intercambio de problemas 
3. Problemas comunes de la práctica horizontal



1. LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA 

La gestión pública es, en general, desilasionante. No apunta al blanco de los 
problemas. Su calidad es baja y estacionaria. En contraste, las ciencias avanzan 
mientras los problemas sociales se acumulan. Las ciencias no parecen tener 
impacto relevante en el enfrentamiento de los problemas sociales y en la ca- 
lidad de la gestión pública. Hay un abismo entre el retraso de la politica y el 
avance de las ciencias. La primera 3gnosa las segundas. A qu vez, las segundas 
peogresan de un modo que ignora la acción práctica de enfrentamiento de 
los problemas colectivos de la vida cotidiana, aportan poco a la calidad de la 

gestión pública. Hay una crisis de agucidal de gobierno”. Crisis que se inten- 
sifica en contraste con un avance impresionante de las ciencias naturales. La 
complejidad e intensidad de los problemas sociales crece a paso acelerado, 
mientras la capacidad personal e institucional de gobierno está cada vez más 
distante de ese desafio. Con el término de la guerra fria, la dernocracia gana 
terreno frente al autoritarismo, pero se debilita por sus desiguales y pobres 
resultados. Desilusionado, el ciudadano común se aparta de la política, y ésta 
se encierra cada vez más en circulos pequeños, El gobierno y las ciencias es- 
tán de espaldas. La democracia pierde atractivo, pero no tiene competidores 
viables. Los defensores de la democracia no saben defenderla. Sobrevive ante 
el vacio de otras opciones. 
Propongo discutir que bay un gran problema de teoría de la práctica. Hasta 

ahora vemos las ciencias aisladas de la práctica política, y consideramos que 
cada departamento de las ciencias es uma especialidad wrtical que puede afron- 
tar directamente su relación con la práctica social. Es un contrasentido, porque 

la práctica pública cruza horizontalmente todas las especialidades, y genera sus 
propios problemas. 

En la relación de la teoría con ls práctica hay dos casos de distinta dificul- 
tad. El primero apunta a la práctica del profesional que ejerce mu actividad 
en el ámbito de su especialidad. La Universidad y las ciencias tradicionales 
responden razonablemente bien a este primer caso, El segundo, se refiere al 
dirigente que ejerce una función pública. Esta última es una práctica social 
que transpone las fionteras de la formación tradicional especializada por 
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facultades universitarias y presenta problemas comunes muy particulares que 
las ciencias no reconocen. 

La práctica social desborda la formación profesional y, cualquiera wa su ám- 
bito, exige entes otras cuestiones explicar la realidad, identificar y ponderar 
problemas y causas eróticas, calcular sobre el futuro incierto, formular y evaluar 
apuestas sobre productos y resultados de nuestras acciones, resolver conflicrios 
cognitivos, hacer análisis estratégico para construir viabilidad, estudiar a los otros 
actores que participan en el juego social, monitorear la evolución y cambio de 
ha realidad intervenida, y diseñar o modernizar organizaciones. Estos y varios 
otros problemas son comunes a h práctica social, y no se trata de problemas 
simples que pueden resolverse por intuición en la práctica misma. Tampoco se 
trata sólo de estos problemas abstracros horizontales de la práctica. Por su na- 
turaleza, cualquier probierna social ienc un contenido ininsdepartamental que no 
reconocen las Éicultades o departamentos de las Universidades y de las ciencias. 
Esa interrelación transdeparcamental obliga al análisis de cansas y efectos entre 
los departamentos de las ciencias. Es el caso más común de las relaciones entre 
la política y la economía”. 

El economista que formula políticas económicas y el médico que hace po- 
líticas de salud en el ámbito público, con su formación en facultades aniver- 
sitarias verticales, 105 parecen estar en su campo de competencia, a pesar de 
la frecuencia de sus fracasos en la gestión pública. Pero, no es así. Sólo tienen 
competencia para realizar una pródica profesional intradepartamental. No tienen 
la formación necesaria para ejercer la práctica social horizomtal. Sabemos que un 
problema de salud no es únicamente un problema de medicina, sino que al 
mismo tempo €s política, económico, organiranivo, ecológico, etc. Sin em- 
bargo, actuamos como si el sentido común pudiese procejar esas interacciones 
transdepartamentales. No pensamos que cualquier práctica social es tranidepar- 
tamental y presenta problemas teóricos comunes, epetitivos y complejos. No penxarnos 
en una denda de la ación práctica que procese esos problemas comunes Aún no 
comprendemos que se necesita una ciencia de la acción y caemos en el simplimo 
de La intendisciplinariadad. Nos debatimos entre las especialidades y la interdis- 
ciplinariedad, ignorando la praxeología. Se nos escapa que la práctica política 
nene problemas comunes com assiquier práctica social horizontal Y que esa prác- 
tica, con sus problemas comunes, exige una teoría de la práctica social válida para 
cualquier problema relacionado con cualquier especialidad. Seguimos creyendo 
que hay una relación obyia y simple entre la teoría social y la práctica social. 

La práctica profesional individual se apoya vericalmente en la teoría depar- 
tamental, gracias a un esfuerzo especial de teorigación sobre la práctica intra- 
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departamental que hace la propia universidad. Es el caso de La relación entre La 
biología, la medicina y la práctica privada del médico El gráfico 1 representa 
este npo de relación entre teoría y pricuca. 

Gráfico 1: cayo vertical Gráfico 2: caso horizontal 

Dpto: 1 | Dpco.2 | peo. 3 Dpeo.1 | Dpto.2 | Dpto-3 

Teoría | | | Teoría A 

HO 
Puro, la práctics social horizontal que se ejerce en el ámbito público cruza los 

departamentos de las ciencias en dos sentidos: a) genera relaciones transdepar- 
tamentales de contenido (Mecha A), que obligan al análisis del intercambio de 

problemas entre los distintos departamentos: por ejemplo, valorar la eficacia 
política vers la eficacia económica, evaluar los efectos politicos de la acción 
económica y viceversa, etc); y b) produce problemas comunes que son inhe- 
rentes a la práctica social (Mecha BJ, la cual no reconoce la división vertical por 
departamentos; sólo disungue problemas, Este segundo aspecto es exactamente 
el tema de la teoría de la práctica y se refiere a apreciar situaciones y procesar 
problemas, hacer apuestas bajo incertidumbre, lidiar con las sorpresas, manejar 
crisis, hacer análisis estratégico, formular y evaluar planes, estudiar a los actores 
del juego social, acompañar y evaluar el cambio de la realidad del juego, diseñar 
o reformar organizaciones, explorar nuevos caminos de desarrollo, etc, ¿Con 
qué teoría se enfrentan ertos problemas de la práctica? ¿C) suponernos que la 
práctica es autosuficiente? 

La práctica profesional vertical compartimentaliza nuestra vida cotidiana. La 
práctica social horizontal comunitariza mueéstoos problemas. En otras palabras, 
la práctica social es horizontal, en el senudo que genera los mismos problemas 
para todos. Pero, esos problemas communes de la práctica horizontal reclaman 
también teoría, 

Las ciencias tradicionales y las Universidades ofrecen la formación vertical e 
ignoran los problemas de la práctica horizontal. 

Es hora de pensar que la política práctica exige del apoyo de una nueya 
ciencia horizontal y negar que la acción práctica pueda fundarse directamente 
en cada denda vertical especializada. Es hora de reconocer, también, las limita 
ciones de la intercisciplinaricdad. La interdisciplinaricdad es un diálogo entre 

especialisas en distintos departamentos, sin teoría trarmsdepartamental y sin 
teoría sobre la práctica. Es un agregado de partes cognitivas sin yisión global. 
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Es únl para identificar las contradicciones transdepartamentales e inútil para 
resolverlas. Hemos considerado al arte, la experiencia y la intuición, como algo 
natural en el enfrentamiento de los problemas sociales de la vida cotidiana, sin 
comprender que los espacios que ocupan, en alguna medida, son una intromi- 
sión indebida causada por el desencuentro entre la práctica y la teoría social. 
Se necesita una teoria de la práctica en el juego social. El arte y el juicio 1m- 
tuicivo han cubierto demasiado espacio en relación con las ciencias y el juicio 
analítico. No 3e trata de negarle espacio a los primeros, sino de ensanchar el 
campo de los últimos. 

Algunos piensan, además, que no hay diferencias entre las ciencias naturales y 
las sociales. Que la crencia es una sola, Posición que puede fortalecerse peligro- 
samente en la medida que las ciencias naturales reconocen el mdeterminismo y 
la posición del obrervador, y así se aproximan en su complejidad a las ciencias 

sociales. Ahora, también es Li ocasión para preguntarnos si es posible avanzar en 
las ciencias sociales por el mismo derrotero de Las ciencias naturales. Nuestra 
posición enfariza la idea de diferenciarlos, fundada en el principio de que a las 
ciencias sociales le interesan tanto el por qué como el cómo de los procesos que 
estudia, El por qué se refiere a los actores y sus motivaciones. El ajmo a las rela- 
ciones causales. 

Lá carencia de respuestas de consenso sobre estas interrogantes ha aistadoa la 
Universidad del corazón de los problemas de la vida pública cotidiana INo ha 
podido profundizar en el campo de los problemas sociales, tal como estos son 
apreciados y experimentados por el hombre de ación. Hay un divorcio entro tco- 
ría y acción, divorcio que se reproduce entre la Universidad y la prácica social, 
Hay un privilegio excluyente del arte y la experiencia, Es también un divorcio 

que sitúa a la Universidad de espaldas, a la gran política, y puede releygarla a la 
posición disminuida de fibrica de profesionales. ¿Hasta dónde los gubiernos 
valoran el apoyo de las Universidades que Enancian? 

La reflexión teórica que guía exá obra tiene que ver con el puente que de- 
bería existir entre las ciencias y la acción práctica en el ámbito público. Trata de. 
la Teoria de la Producción en el Juego Social, Comenzó con estas tecs preguntar 

» Primera: ¿Por qué las ciencias sociales tradicionales aportan tan poco a la 
politica y al proceso de gobierno? ¿No es común el cientifico social que re- 
nicga de su teoría cuando alcanza posiciones de gobierno? ¿Con la teoría eco- 
nómica se puede hacer política económica, con la medicina política de salud y 
con la arquitectura política de desarrollo urbano? 

« Segunda: ¿Por qué la acción práctica en la política y el gobierno com- 
binan el ante y el juicio intuicivo cn una proporción casi excluyente del juicio 

analítico apoyado en las ciencias? ¿Por qué ha práctica política se hace sin teoria? 
¿Por qué los intelectuales son inopecantes en funciones de gobierno? 

*.
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» Tercera: El esulo tradicional de Las ciencias sociales ¿permite una relación 
directa de aplicación de la teoría a la práctica sin acudir al complemento hiperdomi- 
nante del sentido común, el buen juicio y la intuición? ¿Por qué hay un divorcio 
ente L Univerudad y los Gobiernos? 

Son tres agrupaciones de preguntas que responden a un mismo origen. Algo 
está mal tanto en el lado de las ciencias como en el lado de la política. Y no se 
trata de un mal inteamscendente. Toda nuestra vida cotidiana está manada por 

la baja calidad de nuestros gobiernos, cl estilo primario y mediocre de hacer 
política, la pobreza teórica de la cooperación técnica internacional, y la caren- 

cia de respuesta de las Universidades a dos problemas de gobierno. Propongo 
discutir que estas deficiencias Genen su origen en el divorcio entre la política 
y las ciencias, es decir, entre la práctica y la teoría. Propongo fundamentar la 
política prácrica en una nueva disciplina horizontal que podemos llamar ciencias y 
sémicas de gobierno, Estas nuevas ciencias deben contribuir a elevar la calidad del 
arte de hacer política y gobernar. Permiirian, además, acercar las Universidades 
al prictica del proceso social y renovar el contenido de la cooperación técnica 
imernacional. No pretendo negar que la conducción política es un arte. Sólo 
quiero afirmar que allí hay mucho más espacio para las ciencias, si aprendemos a 
teorizar sobre la práctica. Propongo el fin de la política tradicional Veo, aungue 
lento, un proceso equivalente a aquel por el cual los médicos sustituyeron par- 
cialmente a los brujos y los curanderos en la práctica vertical de la medicina. Los 
brujos no están extinguidos, pero dominan dos médicos. El político del futuro 
biene que ser más profesional y amenos intonso o la democracia no sobrevivirá 
conducida por los “curanderos” de la politica, sean de izquierda o derecha, Hasta 

ahora, los “curanderos” dominan la escena política desde un extremo al otro, y 
mantienen una disputa puramente ideológica cada vez máx indiferenciada, que 
no tiene relación alguna con el problema central de modernizar las herramien- 
tas de gobierno. La izquienda, sin herramiencas modernas de gobierno, es tan 
inefecriya como la derecha sin proyecto para enfrentar los problemas sociales, 

La práctica política ha creado sus propios problemas. Y ellos son en gran 
parte ajenos a los problemas de la gente y la sociedad. Así, los problemas de la 
sociedad y del hombre común no comciden significativamento con los pro- 
blemas de la política y los políticos. Los políticos se dedican principalmente a 
resolver los problemas internos que ellos mismos crean en la lucha por el poder. 
La competencia por sor el brajo de la triba ha Degado 1 ser más importante que 
h capacidad de curar, Se supone que La competencia política exá al servicio 
del ciudadano y la sociedad, pero ella puede generar más problemas de los que 
resuehe y dewiar el foco de arención hacia cuestiones secundarias. Es como 

una Ébrica que dedica más tiempo al mantenimiento de qn instalaciones que a 
la producción por la cual justifica su existencia La aceividad política está atraída 

”»   
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por dos extremos polares de peso desigual: el polo de auoradación del poder y el 
polo de wo del poder en el enfrentamiento de los problemas sociales. El primero 

er el polo del poder como fin, por el poder mismo. Es el polo “chimpancé” de 
la política”, El segundo es el polo del poder como medio, como inurumento de 
un proyecto, como capacidad para enfrentar los problemas sociales, Es el polo 
"Maquiavelo-Gandhi” que enfatiza el uso del poder para realizar un proyecto 

social. Aquí hay un desequilibrio vicioso. La competencia por liderar y acumu- 
lar poder por el poder, tanto al nivel partidario como porsonal, es más fuerte 
que la competencia por gobernar con eficiencia, eficacia y aceptabilidad. El 
estilo chimpancé domina la micropolítica y deja poco espacio para la macropo- 

lítica. La primera competencia es tan simple como agotadora, y ocurre con 
intensidad diaria y directa. Se refiere a la lucha interpersonal e interpartidaria. 
Es la micropolítica distante de lar ciencias y distantc de los intereses de los 
ciudadanos, que se realiza en puillos, alones y pequeños grupos dirigentes. 
Sus temas obsesivos 300 los proyectos penonales y los problemas internos del 
partido. La segunda es compleja, se refiere a los problemas del sisterna social, se 
evalúa sólo en épocas de elecciones y exá distante del ciudadano que evalúa. La 
actividad política combina ambas competencias en proporción muy desigual. 
Asi es como la cultura política dominante se forma en base a la experiencia 
y la práctica simple de la competencia aicropolitica interna, signada por el 
inmediatismo, el pragmatismo, la censión, la urgencia, la operaciónalidad y el 
individualismo. Cultura de competencia que es eficaz y Operante en la micro- 
política interna, pero altamente inelicaz en el enfrentamiento de los problemas 
de gobierno. De esta manera, la micropolitica interra domina por dos vías: la 
de ocupación del mayor espacio de tiempo en la agenda del político, y la de 
creación de un esulo superficial de hacer política que cruza rodas las ideologías. 
Mucha miceopolítica con poca macropolítica. Mucha manipulación con poca 

dirección. Mucho esfuerzo por ganar el poder y poco para gobernar con efica- 
cía y aceptabilidad, De este hibrido surge la personalidad pragmática y microactivo 
del político tradicional, que después transfiere a las funciones de gobierno. 
estilo micropolético, gestado en la actividad partidaria, domina en el momento del 
enfrentamiento de los próblemas de gobierno. Los métodos primitivos de la 
política, con minúscula, que operan en la competencia simple, empobrecen la 
Política, con mayúscula, que se ejerce en la competencia superior más com- 
pleja. La competencia micropolitica es una competencia entre profesionales. La 
competencia macropolitica es entre aficionados. No es pues extraño que los 
partidos políticos scan buenos para ganar elecciones y malos para. gobernar. La 
divanción entre izquierda y derecha, válida para calificar el proyecto de gobicr- 
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no, se disuelve cuando se trata de juzgar la capacidad de goblemo, En este aspecto 
todos son conservadores o tradicionales. La baja capacidad mactopolítica es una 
carencia generalizada. Todos ignoran las ciencias y técnicas de gobierno. Todos 
quieren gobernar con herramientas muy pobres. Los politicos nuevos se con- 
vierten en viejos y sc antosatifacen con la droga del poder. No hay renovación 
del estilo de hacer política. 

Exa cultura polínca primaria produce resultados pobres, Los problemas se 
acumulan y ye repiten hasta formar parte del paisaje social. La ineficacia macro 
política produce asi, mevicablemente, el menosprecio de la gente por el politi- 
co, la política y la democracia. Pareciera que la ibertad es incompatble can la 
eficacia, y de allí surgen las tentaciones autoritarias. Y mientras la democracia 
acumula los grandes problemas, no los procesa ni los enfrenta, el ciudadano se 
distancia de la política o abraza la alternativa de la violencia. La credibilidad del 
gobernante ante sur gobernados ha llegado a ser mur baja. Si bien, en esto deto- 
rioro siempre cuentan la falta de voluntad, la violación de la ética y los intereses 
encontrados, más alli de esos límires está la incapacidad del estrato politico su- 

perior para procesar los problemas reales La cabeza no tiene cabeza para gobernar. 
Desde la izquienta hasta la derecha se gobierna sin mérodos, a pulso. Con La 
musma seguridad que ciega al que "no sabe que no súbe”. Y eso parece natural, sin 
alternativas. Cuando los problemas se agravan, das declaraciones se hacen más 
radicales, muentras los capacidades de gobierno permanecen constantes, Valga 
esta metáfora: El gobernante es un ciclista experimentado en paseos de terreno 
plano, que debe ahora enfrentar una carrera con fecrte pendiente, sujeto a una 
restricción de tiempo y montado en una bicicleta estacionaria de gimnasis. No 
tiene capacidad de gobierno, no sabe diseñar y escoger su proyecto de gobierno, 
y como no sibe modernizar su bicicleta, se acomoda a la ineficacia del aparato 
público que comanda, Pinta la bicicleta del color de s partido y le coloca un 
letrero que dice “bicicleta reformada”. Y, como no sabe que no sabe, tampoco 
sabe ercoger su equipo de gobierno y sus asesores, Cuando la situación se hace 
mnás crítica pedalea más fuerte, y pierde peso sin avanzar, 

De esta manera, cazando triunfan edectoralmente fuersas politica poscedoras 
de ética, voluntad y peso para dominar los intereses minoritarios, fracasan en- 
tonces de un modo distinto, pero fracisan. Cuando falta la voluntad y dominan 
los intereses de minoría, los resultados son pobres por emisión. Cuando hay vo- 
luntad y domina el pucblo on democracia, los resultados son pobres por incom- 
perencía. Pero, el fracaso de las fuerzas progresistas es mayor y más trascendente, 
porque muestea una incapacidad que deja en la indefensión a las mayorías pos- 
cergadas, mientras que la omisión de las fuerzas conservadoras ho amenaza de 
inmediato sus propias privilegios, sólo aumenta ahora el descontrol sobre la 
tensión social que mañana se combatitá con control de la represión.   

TLODÍA GPL JOUNGO AOOtAJ 

Las dirigencias políticas no reconocen su baja capacidad de gobierno y no 
aciertan sobre las causes de su desprestigio. Lo atribuyen exclusivamente al 
proyecto de gobierno y a la gobernabilidad. Y, a veces, már simplistamente, a 
las deficiencias de comunicación. El argumento de consuelo es- “yo hago bicn, 
pero comunico mal” Ay, como respuesta a la alos de audiencia, las fuerzas con- 

wervadoras adoptan el populismo costta, mientras la izquierda se derechiza mode- 
rando $us propuestas de cambio. Nadie apunta a la capacidad de gobierno como 
la causa principal del deterioro de la politica. Todos se autocalifican de capaces, 
porque so saben que no saben. De este modo los competidores se acercan con sus 
propuestas y son semejantes por sus incapacidades. La indiferenciación política 
aumenta. El ciudadano responde con indiferencia por la política. Es imperativa 
una revolación de la capacidad de gobierno y del estilo de hacer política. 

Hay pues un divorcio entre lo que La sociedad y los ciudadanos dermandan 
de la política, y lo que la política y los politicos ofrecen. Este no es sólo un 
divorcio causado por intereses encontrados y carencia de voluntad. Es también 
el producto de un abiseno entre la polísica y las ciencias tociales, entre la práctica y 

la teoría. Es también un divorcio entre la coporidad de gobierno y la complejidad 
de los problemas de gobierno. Los problemas de la práctica no 5 parecen a 
los problemas de las ciencias. Los problemas de la práctica no coinciden con 
los departamentos y las Gicultades de las umiverudades, Los problemas de la 
práctica no están previamente identificados y formulados, no pertenecen a 
una ciencia específica, no son especializados, ru 100 bien estructurados. La baja 
capacidad de gobierno que domina la politica <= beja capacidad para procesar los 
problemas reales, es decir, para procesar problemas cuasiestrmucticados El inmodia- 
tismo y la improvisación política, bajo el disfraz de la experiencia, el arte y la 

intuición, trabajan con malestares imprecizos y con soluciones preconcebidas, gene- 
ralmente copiadas de otras experiencias. El gobernante tradicional no trabaja 
con problemas Trabaja con soluciones. 

El político práctico no procesa tecnopolíticamente los problemas sociales”, 
No sabe como hacerlo Tampoco tiene método para identificarlos. Trabaja di- 
rectamente con soluciones Confunde malestares con problemas y los primeros le 
parecen obvios e inmecoarior su explicación sistemática Son dirigencias vani- 

dosas que mo saber que mo saben. Se trata de um desconocimiento sin dudas y sin 
grietas. Ven la ignorancia abajo; no en sus propias cabezas. Hay pues una causa 
teórica detrás del fracaso práctico, Los problemas de la práctica política y los 
problemas de la gente cruzan horizontalmente los departamentos verticales del 
conocimiento que aporta la ciencia tradicional. Arraviesan las Eicultudes de las 
universidades. Por su parte, la ciencias sociales están de espaldas a Jos problemas 
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pricticos de la politica y el gobierno. Se colocan én la misma posición que las 
universidades, Dividen artificialmente la realidad en compartimentos verticales que 
no exbren en la práctica. La frontera de cada ciencia es una necesidad relativa y 
una imposición analítica exigida por h investigación científica, Pero, esa fronte- 
Eu es dun Dimite contencional que no existe en la prácuca del juego social Esa fron- 
tera, que sólo está trazada en la mente del investigador, dificulta la comprensión 
y la acción sobre los problemas de la práctica social. 

Un problema ciontifico no es un problema de la prácrica social Y, hasta aho- 
ra, en la concepción tradicional de las ciencias verticales y deterministicas, un 
problema social no es un problema cientifico. El primero es un desafio cogniti- 
vo. El segundo es un desaño para L zcción. Para formular un problema científica, 
un investigador «ile una variable y escudía su efectos para atribuirselos a esa 
variable. La interrogante científica trata de comprender una parcela de un R- 
nómeno, y pregunta por la relación pura, y libre de otros efectos contaminantes, 
entre dos vactables que se suponen relacionadas. 

La variable 2 del gráfico siguiente es causante de una perturbación en la va- 
riable B, Se trata de conocer un efecto de una vartable soboo vi varsable, dentro 
de un espacio departamental de análisis convencionalmente limitado. No se 

trata de calcular el impacto causal de una acción pública en la realidad del juego 
social. La cualidad cientifica es una crusalidad limpie, de laboratorto, intradeparta- 
mental, que no es correspondiente con la causalidad transdepariamental del proceso 
social. Son dos cpos de causalidades distintas. Una cosa es calcular un efecto tal 
como lo apreciarian Jos ciudadanos en la vida práctica, y otra distinta es calcular 
el efecro de una variable sobre otra variable, bajo el supuesto de crterís paribre, 
para comprender la naturaleza pura de las relaciones entre ellas. 

  

  

    

  

  

Análisis de un problema cientifico 

sobre variable A | sobre variable B | sobre variable C 

variable 1 causante Icrolevanee Irrelesanto Irrelevante 

vartable 2 causante Iirdlewanes RAE! Irrelevante 

variable 3 causante Irrelevante Irrelevante Irrclovante             
Un problema social existe y 10 formula por la interacción conjunta de multiples 

martables en una sitcación cargada de problemas, y se estudia para comprender 
y calcular un resulsado de confento sobre la situación, a Un de tomar una decisión 
sobre los problemas. Se trata de multiciertos onginados por multicausas. Integra 
ción de variables y efectos, en vez de aidamiento de variables y efectos. Esta 
multicarcalidad ocurre en la práctica no sólo dentro de un departamento con- 
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vencional de las ciencias cercado por fronteras analíticas y no reales, sino entre 
Jos departamentos de Las ciencias, denzro de la unidad del juego social. Se trata 
de un wedor rnsdepartamental de causas que penera un vector transdepariamental de 
efectos en la totalidad del espacio del juego, 

Las ciencias para profundizar el conocimiento especializado no son las mís- 
mas ciencias necesarias para actuar en la práctica social. Las primers tenco 
una demanda puramente cognitiva, están en las Universidades y alimentan la 
práctica profesional vertical. Las segundas son una necesidad social aún insatisfecha. 
Todavía no tienen demanda en la práctica socal horizontal. 

Análisis de un problema social 

Efecto ámbito 1 Efecto ámbito 2 Efecto ámbito 3 

variable 1 | MRMINENNNCIOS | ANUREIONNOO | [MNEAAA 
variable 2 | MAMNIONNNON | ENGINES | INERCIA 
variables | IAMERBNINCOO | EURENEIAS | ENE 
La falta de soporte de ciencias para hacer politica ha generado la improvisa- 

ción, el inmediatisno y la incapacidad pura procesar tenopoliticamente los probde- 
mas sociales, Las ciencias sociales están de espaldas a la política y la política está de 
espaldas a las ciencias. Así es como domina el pragmariuno de las soluciones sin 
planes. La comparamentalización vertical de las ciencias crea una barrera entre 
el técnico y el político, estmnula la ideología deterministica, enfatiza los mizos de 
la predicción y la medición cuantitativa, facilita L amputación de variables en la 
construcción de modelos sociales poco representativos, al mismo tiempo que fo- 
menta los barrrismos extremos. Por ello han campeado en el juego social tanto el 
harbarismo político como el huburismo temooática. La carencia de la visión horizontal 
trantlepartemental nos atrapa cn una deciión trigica: nos obliga a elegir entre el 
barbarismo político del popalismo o el barbarismo tecnocrático neoliberal. Por- 
que esas ciencias verticales ignoran la nrzón tecnopolítica el intercambio de problemas 
entre sus diversos comparnmentos. Así es como la departamentalización de las 

dencia impide analizar con rigor científico los efectos políticos de la acción eco- 
nómica, y los efectos económicos de la acción política, Sn embargo, se trata de 
un problema de la mayor importancia que debe abordarse cada día en el proceso 
de gobierno, Y esa interacción trensdepartamentel queda sometida a da suerte de la 
intuición, No hay ciencias para su análisis, 

May dos esfuerzos de teorización horizontal que merecen consideración 
por su antiguedad, difunón e importancia: cl smálisis de sistemas y las Mamadas 

políticas piblicas. El análicis de sistemas surgió como un esfuerzo para comprender 

  

  

  

              

..



CARLOS MATUS 

horizontalmente las estructuras teóricas comunes a procesos de muy distinto 
contenido Desde 1u inicio, fic muy infiuido por las ciencias naturales clásicas, 
de modo que ignoró la incerteza como regla general y no reconoció la mfluea- 
cia del observador humano, mucho menos del actor, en L explicación de los 

procesos. Tampoco se preocupó por la relación de la teoria con los problemas 
propios de la práctica. Por consiguiente, el análisis de sistemas quedó limitado 
a un esfuerzo horizontal inadecuado para captar la complejidad del proceso 
social y de la intervención sobre el mismo, 

Por $u parte, las política: prblicas, nacieron en los países anydosajones como 
una alternativa a la planificación tradicional, signada para ellos con una conmo- 

tación política indescable. La visión parcial de La políticas públicas resultó añ 
meno: compromesredora y más aceptable para la mentalidad cientificista. En la 
práctica, es una deficiente alternativa a fa plamificación, aunque permite tratar 
con más fexibilidad los problermas de toma de decisiones que el enfoque de 
L planificación tradicional. Asi, se ganó en Hexibilidad y se perdió en veión 
global. Pero, en todos aquellos casos donde la planificación se convirtió en una 
mala palabra, las politicas públicas permitieron un espacio de reflexión sobre la 
gestión pública. Se trata de un esfuerzo horizontal que se diferencia del anábsis 
de sistemas en que no tiene pretensiones globales y se concentra en problemas 
concretos de la gestión pública, Se diferencia también de nuestra propuesta sobre 
ciencias y tébmicas de gobierno en que se limita a enfoques parciales y limitados y, 
por consiguiente, es útil para iluminar cortes y aspectos especificos de la gestión 
pública, peco impotente para abordar en profundidad los problemas que plantea 

el gobierno en el juego social. Es un enfoque sn teoría global. Debe considerar- 
ss, además, que bajo el concepto de políticas públicas, y también de su pariente 
policy xitrmoes, se aportan anibss teóricos de muy desigual calidad según sean tus 
autores. Debe enfarizarse que el problema teórico merido en esta obra no se 
reficre a um problema de políticas Apunta a un problema mucho más complejo: el 
de la teoría social capaz de fundamentar las políticas, pensar el diseño de sistemas y 
proyectos sociales y abordar La diversidad posible de estilos de gobierna En sintesis, 
el enfoque de politicas públicas tiene, en general, el sesgo de la antiplanificación, 
de ha atomización de los problemas de politicas y, en varios casos, gue una cierta 
imitación de la teoría económica positivista. Sin embargo, en algunos autores 
como Drar”, las policy sciences han sido innovadoras y hecho aportes notables 
4 la teoría social. Se aproxirman bastante a do que podriamos Jlarmar una ciencia 
horizontal capaz de sustentar la relación de la teoría con la práctica. 

La tarea de construir una ciencia social horizontal es la base para reconstruir una 
teoría del gobierno capaz de fundamentar los métodos de gobierno. Es la base para el 

Y Digas Veirrital "“Pobeyeriiog Coder Adreriry” Tora Bosla, USA, 1988 
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diseño de una Escuela de Gobierno capaz de wuperar la mera interdisciplinaricdad 
que se expresa en una "oferta de supermercado” de cursos, que muestra, 4 gusto 
del consumidor, toda la variedad de las disciplinas del mundo. Sin método es 
imposible gobernar con eficacia y preservar el valor de la democracia arte los 
ciudadanos, Debemos rescatar el significado y el valor de la palabra gobícrma. Ese 
rescate debe hacerse primero en la teoría o, al menos, al mismo tiempo que en 
lo práctica. El arte de la política, del gobierno y la conducción es menesteroso 
de la ciencia horizootal, sn fronteras departamentales de investigación, y sólo 
acotada por los problemas comunes a la prácoca social en cualquier ámbito del 
juego social. Por ejemplo, el abismo que incomunica la biología y la psicología 
can la ciencias sociales ha permitido que el hombre económico sca tratado cn 
la teoría económica como un agente, como una máguina sin emocione y sin 
mundo interno; por consiguiente, incapaz de creatividad, solidaridad y convic- 
ciones en la toma de decisiones. 

He redescubierto tardiamente que algo similar a esta distinción entre ciencia 
vertical y horizontal fue propuesta por el sicólogo Lev Vygotsky* alrededor 
de 1930. Dice Vygorsky: “La psicología, que pretende un estudio de los sistemas 
globales complejos, debe sustituir el método de análisis de elementos por el método 
de análisis de unidades” (pág. 52). 

He aqui la opúsición entro análisis de clementos o variables versus el análisis 
de unidades o situaciones, “En última instancia, este tipo de análisis, que 101 con- 
duce a resultados en los que se pierden las propiedades del todo, no puede llamarse 
análisis en el sentido propia de la palabra” (pág 5). 

Y refinéndoswe al márodo de aislar elementos o partes de un anábiis sin La vición 
global de la unidad real que observamos en la práctica, señala: “Puede compararse 

com dl análisis químico del agua por descomposición en hidrógeno y cocgeno, ninguno 
de los cuales poser las propiolades del todo y cada uno de los cuales poser propiedades 
no presentes ent dicho todo. El estudioso que aplicara este método buscando la explica- 

ción de alguna propiedad del agua (por qué extingue el fuego, por ejemplo) descubriría 
para su surpresa que el hidrógeno ande y que el oxígeno alimenta el fuego” (PárS1). 

Llevado esto al extremo absurdo de la metáfora. podríamos decir que en el 
temo de las ciencias verticales, el hidrógeno y el oxigeno son estudiados cien- 
tibcamente, mientras el agua es objeto de un simple análisis intuitivo, Áproxi- 
madamente, esto €s lo que para con las relaciones tranudepartamentales entre la 
política y la economía. 

La teoría del gobierno y la conducción sólo puede construine a partir de 
uns mueva ciencia horizontal, en la cabeza de un actor envuelto y comprome- 
udo con una posición en el juego social. 
  

* Vrgkz Les Pesustrero y Lenguas”, Perdida, 1494.
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Podemos empezar con éste enunciado complejo. Gobierno, o conducción, 
es el arte y la ciencia del actos para movilizar organizaciones y ciudadanos en el 
juego social, procesando problemas maficaos que cruzan todos los comparemen- 
ros de las ciencias, a partir de wefables imprecisas, incuerias y cambiantes, con el 
propósito de construirlo posibilidades a su proyecto de juego. 

Esta propuesta teórica precisa la palabra gobierno, como sinónimo de condwe- 
sión, destacando los conceptos de ciencia, arte, actor, organización, juego social, 
problema conflictivo y variables imprecisas e inciertas, Palabras que resamen la 
complejidad y contenido de este discurso teórico. 
Se trata de un arte, porque la teoría y los métodos de la política y el gobierno 

sólo pueden complementar y dominar, pero no sustituir el juicio intuitivo, la 
experiencia y las capacidades imnatas. 
Se trata de ciencias, porque es necesario comprender teóricamente las varia- 

bles y complejidades del juego social, pero de nencias horizontales orientadas ha- 
cia l acción que complernentan las ciencar vertácales o departamentales propias 
del investigador 

Se traza de actores, porque la dinámica del juego social es ereariva y con- 
fictiva, es realizada por conductores imaginativos guiados por motivaciones 
personales y sociales, enpaces de tener conductas impredecibles y ser pro- 
ragonistas reflexivos e innovadores del proceso de producción social. En el 
Juego social hay conexiones de sentido, además de conexiones causales; no hay 

agentes, hay acóres. 

Se trata de organizaniones, porque la acción de los actores sólo en parte es in- 
dividual y se complementa necesariamente con la acción colectiva coordinada 

desde una organización 
Se trata de un juego social, porque alude a relaciones cooperativas y conflic- 

tivas entre los hombres en un nivel de interacción en que no cuentan las rela- 
ciones de jerarquía organizativa, 

En ese juego. yo y el otr estamos, al menos, ligados en una competencia y s0- 
metidos por el ráleulo interactivo; es un juego en el cual los actores luchan por los 
diversos apor de poder que 30n propios de la lógica de cada juego componente 
del gran juego social. Es un juego que concilia las desigualdades con la carencia 
de relaciones organizativas de jerarquía entre dos jugadores, Las relaciones de 
fuerza generan desigualdades. Pero no todas las desigualdades se estructuran en 
relaciones formales de jerarquía. No son formalmente organizativas y no crean 
obligsciones de obediencia entre los jugadores. Los jugadores, si gon realmente 
jugadores, san independientes, y tal independencia es un requisito para la exis- 
tencia del juego social. Esa independencia permite que todos los jugadores 
luchen por construidle posibilidades a sus jugadas, orientados por el propósito 
de enfrentar los problemas que declaran   
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Se trata de problemas conflicióvos y de problemas cuasiestnanaados, porque ellos 
surgen de la competencia en el juego, de la desigualdad de sus remultados, y de 
la nebulosidad de Las relaciones cassales y de las conexiones de sentido propias del 
futuro creativo. Es un juego donde se desarrolla el conflicto cogritivo, emocional 
y de intereses Cada jugada produce un intercambio de problemas que beneficia 
4 nos y perjudica a otros, 

Se trata de muriables imprecisns e inciertas, porque as son las variables peopias de 
la unidad de la pricnica social, donde se entrelazan las complejidades e incer- 
vezas de la cantidad y la calidad de la creación del futuro, bgadas por relaciones 
causales y conexvones de sentido. El juego social no sólo tiene la incerteza que 
geneza la naturaleza, como juego ciego, azaroso y pre-programado, sino además 
la incerteza propia del mundo intermo del hombre, con la capacidad de hacer y 
cambiar sus programas de juego. El hombre no está programado. Es capar de 
orar constantemente ss propio pmgrama de juego. 

El método PES, Planificación Estratégica Situacional, surgió como respuesta 
a la complejidades anoradas. Ha tenido éxito en superar a la planificación tra- 
dhicional, en exceder los limites del ámbito económico para constiuime en pla- 

míicación de la acción, y en rebasar también el espacio de la mera planificación, 
imponiendo gradualmente sus herramientas como método de gobierno. Es decir, 
ha inaugurado una nueva discyplina. Ha demostrado alta eficacia en la práctica y 
una buena capacidad de respuesta ante dos interrogantes teóricos, Refutó, desde 
sus cimientos, la planificación deterministica y la dejó en minusvalía teórica, 
Esta innovación enmudeció al planificador tradicional y, ante el miedo ante lo 
desconocido, prefirió ignorar el avance de las ciencias. Pero, la fortaleza del PES 
y su continuo enriquecumiento dependen de un desarmllo teórico más pro- 
fundo, que lo defienda de Lo interpretaciones simplistas y mecánicas, además 
de la amputaciones arbitrarias generadas por la incomprensión. La Tooría de le 
Producción en el Juego Soclal persigue ese propósito: constituirse en Li teoría social 
capaz de sustentar Jos métodos de gobierno y las Ciencias y Técnicas de Gobierno. 
Esta obra parte por reconocer que los pobres resultados de los gubiernos, de 

cualquier signo político, no 1 deben tanto a sus proyectos ni a la gobernabilidad 
del sistema, sino a Ja baja cnpacidad de gobierno. Esta baja capacidad de gobierno, 
a su vez, ticne su origen en el desconocimiento de los gobernantes sobre las 
ciencias horizontales, en general, y en particular, de las Ciencias y Técnicas de 

Gobierno. Esta falta de dominio sobre la Ciencias y Técnicas de Gobierno 
incide en problemas prácticos de enorme importancia: diseño deficiente de las 
oficinas presidenciales y, en general, de las oficinas de los dirigentes; temas 
de planificación desactivados o tecnocráticos y altamente polémicos por su 
atraso; carencia de monitoreo y evaluación por resultados de la gestión pública; 
incapacidad para procesar problemas; descoordinación de la gestión pública;
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equipos de gobierno incoherentes; casi total incapacidad para modernizar el 
aparato público; aceptación de cooperación técnica internacional de baja ca- 
lidad; insensibilidad ante el avance de las ciencias indeterministicas; palas de 
ciego en los intentos frustrados de atacar las deficiencias anotadas; y total ce- 
fuera pará distinguir lo que va bien de lo que va mal, Ergo, baja capacidad para 
corregir; dominio del conformismo; frustración en la inercia de la rutina; y 

miedo al cambio, La inseguridad intelectual se refugia en el dogmatismo tradi- 
cional, prefiere el atraso y rechaza la innovación. La mentalidad determinística, 
inconsciente de la polémica negativa en que sobrevive y de su desprestigio, se 
atemoriza ante el cambio que desa una polémica constructiva de progreso. 
La causa principal de este atraso reside en que los métodos dominan con im- 
deperidencia de la reflexión teórica. También influye el círculo cerrado en que 
32 mueven los profesional del determinismo tecuocrático. Sólo discuten con 
otros profesionales que padecen de las mismas lmutaciones teóricas. 

Debemos volvera h teoría. Nada es más práctico que la teoría sobre la prác- 
tuca, Y, para hacer práctica la teoría social ye requieren tres cambios que exigen 
tina reflexión critica profunda: 

a) Complementar las ciencias westicales con las ciencias horizontales, para construir 
tuna teoria de la práctica, 
b) Salir del determinismo particular y aceptar el indetemunismo general de dos proce- 
sos sociales, para reconocer la inuerteza como caso general. 
€) Teorizar en la cabeza, del actor social y salir de la cabeza del invextigados, para 
reconocer la dimensión sibjetiva de los proceros sociales y valorar el concepto 
de rituación. 
En esto consiste la revolución Gentífica que está en marcha en las ciencias 

sociales. Esta es la base en que descansa la teoría de la producción en el juego 
social que sustenta el método PES Sobre esta base propongo corstrur ds cién- 
das y tcnicas de gobierno. 

En conclusión: 
1. La acción social es ineviablemente horizontal 
2. No se puede fundamentar la acción social exchuvivamente en: a) el conoci- 
miento vertical, y b) la inturción y la experiencia. 

3. La práctica genera sus propios problemas que no se resuelven naturalmente 
en el ejercicio de la práctica, 

Por consiguiente: 
1, Es necesaria una teoría de la práctica. 
2. La teoría de la práctica es una ciencia horizontal. 

Ésta nueva ciencia debe: a) complementar lax ciencias verticales con las cien- 

cias horizontales; b) desarrollar Lo veoríz del indetcrminismo social; <) abordar la 

tt
. 

  

IHORÍA DEL JURGO FOCHAL 

teoría de las situaciones para incorporar la dimensión mbjetiva de los procesos 
sociales; y d) teorizar sobre dos problemas comunes de la práctica. 

Los capítulos que siguen abordarán siscemáricamente las tres primeras 
cuestiones. La cuarta, referida a das relaciones sustantivas transdepartamentales 
y a dos problemas comunes de la práctica horizontal exigen una precisión inme- 
diata para reconocer concretamente la naturaleza de dichos problemas. Las 
relaciones trandepartamentales exigen una teoría del intercambio de problemas. 
Los problemas comunes a coalquier práctica horizontal forman parte de una 
eooría de la acción práctica. 

2. EL INTERCAMBIO DE PROBLEMAS 

La idea de solución de un problema esconde el contrabalance de los efec- 
tos colaterales indereables, La operación o la acción realizada para seluciónar un 
problema genera ¿fetos colaterales mo buscados y no deseados por el actor que 

interviene sobre la situación, ¿Se soluciona un problerna 1 pago el costo de ge- 
nerar otro mayor? Cuando un Presidente de la República opta por un plan de 
ajuste macroeconómico, por ejemplo, hace un balance de costos y beneficios. 
Esos costos y beneficios pueden ser de muy diverso orden: políticos, econó- 
micos, cognitivos, éticos, organizativos, de seguridad, ote. Asi, en un plan de 
ajuste macroeconómico, es necesario comparar, encre otros, los beneficios del 
sancamiento económico y la reducción de la tasa de inflación, en relación con 
el costo político del desempleo y del ajuste restrictivo de remuneraciones. ¿Qué 
vale más? ¿Los problemas atenuados o los problemas generados o incrernenta- 
dos? En esta evaluación también cuenta el tiempo en que ocurren los costos y 
los beneficios, y 1 ellos son estables a transitorios. 
No podemos impedir, a lo menos transitoriamente, los efectos colaterales in- 
descables. Hay pues un lntermbio de problemas. La acción pública genera efectos 

positivos y negativos en relación coa ls metas anunciadas. Es un trueque entre el 

beneficio de la meta alcanzada y el como de crear problemas nuevos o intensificar 

los antiguos. El acto de intervención no es limpio, genera otros problemas. Hicer- 
política es intercambiar problemas. Un proyecto de gobierno es tina propuesta de 

intercambio de problemas Se trata de un balance que tiene en su haber los bene- 

ficios de la acción y en su debe los costós que representan Jos efectos colaterales. 

Cuando un actor decide sobre algo, lo hare porque en su criterio politico hace 

un intercambio fovorable de problemas, Bolivar, con amargura, expresa el dramático 

intercambio de problemas que protagonizó y que, aún as, estima favorable; “La 
independencia es el único bien que hemos alvasezado ul precio de todos las demás”, Hel- 

muth Schmidt, canciller de Alemanía, con más frialdad y cálculo, cuando enfrentó 
la crisis del perróleo, declaró su posición sobre el intercambio de problemas qué 
le parecía convemente y necesario, con esta frase: “más mile un cinco por ciénto de
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inflación que se cisco por ento de cesantis”. A la inversa, el plan de ajuste mocroeco- 
nómico del Proidente Cardoso en Brasil ha preferido menos inflación y ha es- 
tado dispuexto a pagar el corzo transitorio del desempleo, Daniel Cobn-Bendit, 
principal protagonista del miyo francés, con cierta ironía y agudeza, declara así su 
negativa a aceptar el intercambio de problemas entre el capitalismo y el socials> 

mo real: “No queremos dejar de morimos de hambre para ir a morimos de aburrimiento”. 
Independencia a cualquier precio, inflación por desempleo, hambre por aburri- 

miento. Se tata de valoraciones diferentes en distintas circunstancias, 
+ Este balance de intercambio combina el valor de los problemas con la magni- 

tud del carnbio, positivo y negarivo, de los marcadores de los mismos. Esta compa- 
ración de costos y beneficios se refiere a un periodo bien definido de tempo. 

Costos (dempo ta) Beneficios (uempo 1) 
    

Mapeiitud del . Magnitud del 
Valor stribuido ; ; Valor atribuido € . 

el poohlemaá Y cambio negativo y pobla? cambio positivo 

                

Asi, el balance, favorable o desfavorable, depende: 3) de la magnitud del cam- 
bio en los marindares de los problemas; b) del valor o importancia que el actor 
atribuye a las problemas componentes del balance en le situación concreta; «) 
del tiempo considerado pertinente para la evaluación; y d) de la secuencia 1 orden 
en que ocurren los costos y dos bencficios; primero los costos y después los 
beneficios, o la secuencia iwersa. 

La maguitad del cambio es verificable por indicadores objetivos. Es un 
problema de monitoreo del cambio situacional que puede hacerse con eijor 
y objetividad. 

EJ valor, a diferencia, es un juicio humano, Esa valoración depende y varía ue 

gún sea el actor que evalúa el balance y sus propósitos en el juego. Es un juicio 
político, un juicio de valor, un juicio de aceptabilidad. 

El tiempo lo define convencionalmente cada jugador según sea el ho- 
riízonte de su amálics, lo cual, a su vez, depende del tiempo del proyecto 
politico de cada actor. 

La secuencia caraceeriza el tipo de balance. En el populismo, los beneficios 
anteceden a los costos: primero la ficita y después la cuenta. En el tecrocratismo, 
primero son los cotos y después son los beneficios, Los beneficios se pagan con 
los ahorros. En el situacionalismo, en cambio, se busca, por la vía de la compernsa- 
ción interdepartamental, el cquilibrio en el tempo entre costos y beneficios. 

El sulor y el hier, pueden originar apreciaciones altamente cnflicinas vobre el 
intercambio de problemas que genera una decisión o un proyecto de gobierno 
que suma y anuncia muchas decisiones. El plan de ajuste macroeconómico puede   
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establecer, a juicio del Presidente, un intercambio favorable de problemas y, a jui- 

ño de los sindicatos y de la población, representar un intercambio desfivorable de 
problemas. lodo depende de las valoraciones y del tiempo de la evaluación. Detrás 
de cada cvaluación hay; envdentemente, un problema cognitivo complejo, que surge 
de ls diferencias entre los actores sobre el arceso a la información; la credibilidad 

atribuida a la información: los modelos teóricos que fundamentan la lectura de la 
realidad; los modelos normativos de política; y la diversidad de valores aplicables. 

Debemos corideras, además, que el intercambio de problemas no afecta por 
igual a todos los cimdadanos. Los problemas colaterales, que generan los proble- 
mas comes componentes del balance, serán también distintos para los diversos 
y posibles evaluadores. Si una persona pierde zu empleo en un plan de ajuste 
macrocconómico, ciertamente hace un intercambio de problemas más dexfavo- 
table que otra que sólo pierde transtoriamente algún poder de compra de su 
salario. Sufren, en distinto grado, el impacto de problemas colaterales distintos, 
Una tercera persona que no paga niogún costo y obtiene ganancias, hace un in- 
tercambio totalmente favorable de problemas. Finalmente, la miuma definición 
de problema central enfrentado y problemas colaterales es situacional, pues lo que es 
central para unos puede ser colateral para otros, y viceversa. 

Este concepto de intercambio de problemas es clave en la planificación moderna 
y en el análivis estratégico. No puede scr olvidado cuando pensamos en la re- 
forma del aparato público, pues desde muchos aspectos, cualquier cambio en las 
reglas, en los sistemas y en las prácticas de trabajo, gencra intercambio de pro- 
blemas entre los participantes del juego organizanivo: ciudadanos, empresarios, 
funcionarios públicos, ejecutivos públicos y dirigentes políticos, Por esta razón, 
todo diseño o rediseño del aparato público tiene tanto aspectos polínicos como 
técnicos. Es una cuestión ternopolifica, 

El intercambio de problemas puede reahizarse dentro de una división cogni- 
tiva vertical, por ejemplo dentro del ámbito económico, o entre tales divisiones 
convencionales, como es el caso entre beneficios y costos económicos, palíti- 
cos, ecológicos, ec. En este último caso surge la cuestión teórica más compleja: 
el intercambio trimsdepartamental de problemas. 

3. PROBLEMAS COMUNES DE LA PRÁCTICA HORIZONTAL 

El juego social no consiruye una práctica autosuficiente Requiere «de una 
teoría para jugár con efectividad, Eja teoría se refiere a procesos y problemas 
comunes a cualquier tipo de práctica, en cualquier ámbito del juego social, La 
prácuea horizontal destaca problemas teóricos que no son obvios, aunqué son 
muy comunes y repetitivos. 

Estos problemas, comunes a cualquier actividad pricuca, que reclaman teo- 
ría, 500 los siguientes: 

..
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Problema 1: Comprender la realidad global como protagonista, desde aden- 
tes, COMO Actor participante de un juego conflictivo y cooperativo. Los jugado- 
res están motivados por visiones distintas sobre el presente y el futum, Entender 

el juego social exige idiar con las subjetividades, admitir varias explicaciones 
sobre una misma realidad, rocxamunar el concepto de diagnóstico, e incorporar 

el concepto de situación como caregoría central de la explicación de mn actor. 
Este problema 1ólo resulta evidente cuando el investigador, acostumbrado al 
uso del digguóstico, trata de aplicarlo a las complejidades de un juego, y coastata 
allí us hinucaciones, Sólo ante esa disyuntiva comprende que no puede haber 
una sola explicación de la realidad compartida con el otro desde posiciones 
distinxas, La explicación del otro es válida porque fundamenta su acción, y no 
puede encasillarse en Jos criterios de verdadera o fala. Asi surge la necesidad del 

análisos situacional, Pero, esta comprensión de la realidad implica apropiarse de las 
ciencia verticales desde fuera y comprender la realidad desde adentro, para disol- 
ver las siones del conocimiento. Las ciencias verticales, dende zu vición externa, 
proporcionan el fundamento cientifico de la apreciación suruacional Pero esa 
visión externa, vertical y anónima, sin la visión interna, subjetiva, horizontal y 

con autor explicito, jamás podria comprender la realidad de la dinámica del jue- 
go social, Sería una oxplicación imsoria. Como dice Habermas”:"La disolución 
crítica de tales ilusiones es el punto central de la emancipación de restricciones 
previas inconscientes. Esta autorreflexión es la clave para la iboración por el 

conocimento”. Esa liberación exige el complemento del diagnóstico con la 

explicación “tuacional. 
Problema 2: Comprender el papel del lenguaje en la acción práctica y la 

conversaciones del juego social. El lenguaje es un medio de dominación y es 
la herramienta privilegiada para acumular conocimientos. Pero, para cllo, el 
lenguaje debe estar depurado de mutos. Púra participar en las conversaciones 
del juego social se requiere competencia lingilstica, competencia comunicativa y podes 
cumenicacivo. La competencia ingiímica se refiere a producir frases gramatical- 
mente bien formadas. Es el requisito más elemental. La competencia cormuni- 
cariva apunta a producir actos de habla exatosos, tal como fucron preciados por 
Ausun” y Seale”. El poder comunicativo se refiere al conerol de los procesos 
de amplificación o amortiguación de la acción comunicativa. La teoría de la 
acción conduce a preguntane por los actos de habla que generan las acciones 
y producen la interacción humans. Implica comprender que las palabras no 
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sólo dicen cosas, sino que hacen cosas. Ergo, el lenguaje es parte del proceso de 
producción social. Cuando un hombre había con otro, declara, se compromete, 

endena, afirma y expresa posiciones que mueven el mundo de la acción prác 
tica. Detrás de cada jugada hay acu de habla. ¿Cómo es esta relación entre el 
lenguaje y la acción pricrica? ¿Cómo es que se howen cosas con las palabras, para 
usar la frase de Austin? Al emitir un acto de habla, el sujeto que habla asurne que 

lo que dice es. a) inteligible; bj verdadero en uu contenido propositivo; e) co- 
rrecto en el componente performativo; y d) sincero en sus intenciones. Como 

dice Habermas “estas cuatoo demandas de validación constituyen un consenso 

en los juegos del lenguaje”. Pero, en la práctica las conversaciones sociales son 
opacas y controlada No 10n siempre entendibles, se falsifica su contorudo propo- 
sitivo, se aplican a acros incorrectos y se ocultar: las intenciones. Además, según 
sean los intereses de los jugadores y el control que tienen sobre el sistema de 
conversaciones, éstos las amplifican y amortiguan a 31 comveniencia. 

Problema 3: Identificar y analizar problemas cuesiestnaciurados. No es obvia 

la identificación de los problemas que genera el juego zocial, porque muchos 
de ellos no están en la superficio de la práctica, ni es simple ci modo de anali- 
zarlos, pues se trata de problemas cuariestructurados en etapa de malestar ¿ifiuo. 
Para identificados y analizarlos es preciso realizar el trabajo previo de transfor- 
mar cl malestar indefinido en un problema bien descrito por su marcador Se trata 
de problemas conflictivos, condicionados por vartables que combinan lo cua- 
hitarivo con lo cuantitativo, lo preciso con lo difino y relacionadas entre ellas 
de modo poco preciso. Se trata, además, de variables cambiantes que sólo se 
pueden identificar y enumerar parcialmente, nunca todas. No se prewan para 
la modelación matemática, aunque ciertos aspectos de los mismos pueden 
ser simulados matemáticamente. Aquí, los principios fundamentales son los 
sigwentes: a) todo problema social es un problema cuastestracturado; b) todo 
problema cuasiestructurado es el resultado momentáneo de un juego donde 
un jugador lo declara insatisfactorio y evitable; e) todo problema del juego s0- 
«cial €s relanvo a un jugador, al mismo tiempo que puede ser una oportunidad, 
un beneficio o una amenaza para otros; d) todo problema tiene un marcados 
que lo describe, denuncia y verifica; e) en todo problema 32 pueden distinguir 
causas, descripción y consecuencias; f) la relaciones entre las caras pueden 
ser difusas y cualitativas; y e) las causas pueden estar dentro o fuera del juego, 
y dentro y fuera del espacio de control del actor que lo declara, Respetando 
estas caracteristicas, el método PES construyó un modelo sistémico causal, 

fundamentalmente cualitativo, que combina las relaciones sistémicas entre las 
causas, con la distinción de las variables típicas de un juego: reglas, acumu- 

lactones y Mujos. Se trata, en el fondo, de una propuesta teórica para analizar 
problemas cuasiestrocirados. 

a7
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Problema 4: Identificar posibilidades de acción en un fuego creativo. En un 
sistema crestuvo las posibilidades no están dadas, mu están a la vista. Están en 
constante cesión. El futuro no está dado, se crea. Los actores del juego crean 
posibilidades y contribuyen a crear el fsturo. Pero, ¿cómo se pueden enumerar 
posibilidades que, al momento del anábsis, sólo están en proceso de gestación 
en la cabeza creativa de los actores sociales? Nadie puede enumerar todas las 
posibilidades. porque la palabra sodas es inaplicable. Sin embargo, para tomar 
decuones es necesario identificar posibilidades y eyaluadias. El juego social no 
permite la enumeración completa de posibilidades. Siempre habrá posibilida- 
des creativas que escapan a nuestra capacidad de imaginación. Sin embargo, el 
concepto de profecia autocumplida ayuda a abordar parte del problema. Mientras 
más fierza tiene lo creación y el actor que la produce, mayor es la posibilidad 
de enumerar una parte significativa del fiscueo. 
Problema 5: Evaluar la eficiencia y eficacia de las posibilidades técnicas de 

acción. En el juego social, la acción de los jugadores está limitada por máltiples 
pecuarios escasos de «diversa naruraleza: poder político, recursos económicos, co- 
nocimientos y capacidades organizativas. No hay tal cosa como un sols secusso 
escero homogénea Los conocimientos aportados por las diversas ciencias ver- 
ticales también son variados, heterogéneos y escasos. Se mata de un vertor de 
recunor escasos que origina múltiples criterios de eficiencia y eficacia, que pueden 
ser contradictorios. ¿Cómo se evalúa y decide cuando los criterios de eficiencia 
y eficacia aportados por cl compartimento A de las ciencias contradicen Jo£ 
criterios aportados por el compartimento B? ¿Qué pesa más en una decisión, 
la eficacia económica o la política? ¿La eficacia ecológica o la productiva? ¿La 
rentabihdad de un hospital o la eficacia médica? 

Problema 6: Evaluar la visbilidad estratégica y concertadora de la acción. 
Si una acción es técnicamente fxctible, ello no asegura que sea políticamente 
viable, Es necesario analizar st lo acción concertadora es capaz de producir 
el acuerdo, o se requiero de la acción estratégica para vencer la resistencia 
de oponentes, ¿Hasta dónde el beneficio tecno-económico justifica el costo 
politico de una decisión? ¿Cuil es el límite de la construcción de viabilidad? 
¿En qué consiste la capacidad de jugar de un actor? ¿Cómo puede acrecen- 
tarla o perderla? 
Problema 7: Lidisr con la incerteza y las sorpresas. En el juego social ls 

capacidad de predicción de los jugadores sobre los resultados de su acción es muy 
baja, pues prevalece la interacción entre los actores sociales y no una simple 
relación del hombre con La naturaleza, La certeza pasa a ser lo general y ha 
certeza un caso particular, Es necesario teonzar sobre el modo de bdrar con la 
incerudumbre y las sorpresas, ¿Cómo tomar decistones cuyos resultados son 
altamente sensibles a variables inciertas? ¿Cómo decidimos sobre una apuesta   
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social? ¿Qué vale más, el benoficio de un resaltado brillante, pero incierto, 6 el 
producto de un resultado cierto, pero mediocre? 
Problema $: Ejercer el juicio humano para evalisar la conveniencia o acep- 

tabilidad de las posibilidades en el phno de los valores. Lo que es tnicamente 
posible puede ser inuerptable, de acuerdo a los valores dominantes en la sociodad. 
El juicio humano debe jugar un papel para adecuar lo posible con lo deseable. 
¿Cómo se analiza el intercambio $e problemas que genera una decisión o una juga- 
da? ¿Cuál es la relación entre la aceptabilidad, la eficacia y la viabilidad? ¿Cómo 
analizar y calcular con wlores? ¿Cómo tomar decisiones que implican valores 
contradictorios? ¿Cómo abondar las decisiones trágicas, o sa aquellas que nos 
obligan a elegir enree dos males? 

Problema 9: Experimentar y ensayar para simular la realidad antes de actuar. 
Cuando domina la incertidumbre, no puede haber seguridad sobre los cálculos 
que anticipan resultados, reacciones y jugadas de los otros actores. Conviene 
ensayar y salar el juego, para verificar mediante ese tipo de experimentación 
social las posibilidades más plawibles y los resultados más probables asociados a 
ellos, Es necesario desarrollar la teoría de la simalación humana, 

¿Cómo se puede hacer experimentación social? ¿Qué deducciones permite 
la sitnulación humana? 

Problema 10: Acompañar el impacto de la acción sole da reatidaid y co- 
tregir No es posible descansar sólo en el cálculo de previsión y confiar en que 
los resultados se aproximarán a las metas. Es indispensable monitorear, corregir 
y aprendez de los errores. El cálculo debe estar acompañado del ensayo, La veri- 
ficación del error y la corrección pertinente Y este circuito cálculo-acción=co- 
rrección debe realizarse bajo presión de tiempo y en la tensión del juego, no cn 
la tranquilidad de un laboratorio. El actor, muchas veces está obligado a decidir 
y corregir bájo extrema presión de tiempo, y en condiciones de estrés. ¿Que 
we debe monitorear? ¿Cómo y puede monitorcar? ¿Cuáles son las dificultades 
para corregir en condiciones de incerteza? 

Problema 11: Organizarso para la acción. La acción no es mempre indivi- 
dual. Muchos veces requiere una organización para coordinar muchas personas 

en una acción colectiva, La teoria de la organización, y especialmente la teo- 
ría de las macroorganizaciones, comtituyen parcelas retrasadas del desarrollo 
científico y, en la medida que hacen aportes aceptables, padecen de la mismas 
limitaciones de las ciencias verticales. ¿Cuándo la acción colectiva justifica una 

organización? ¿Cómo se diseña una organización? ¿Cómo se reforma y moder- 
niza una organización atrarada? 

Problema 12: Explorar ol futuro para fimdamentar la acción presente, a fin 
de parcicipar con inteligencia en la creación del fucaro. Para participar activa y 
creativamente en la consteucción del futuro se requiere planificación. La teoria
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de la planificación tiene que ser reconstruida a partir de la visión de los actores 

en sn juego libre de fissal abierto En eso consiste la propuesta de la teoría y cl mé- 

todo PES. No hasta con las llumadas políticas públicas, que duden la mayoria de 

los problemas teóricos que reclama la teoría de la praxis. Detrás de las políticas 

públicas no hay ciencia horizontal. Sólo hay fragmentos de trazos horizontales, 

carentes de visión global. Son la negación de la teoría general del juego social 

y están restringidas al simple análisos parcial interdisciplinario. Las ciencias y 

cécnicas de gobierno, como nueva disciplina, sólo pueden comtruine a parir 

de'una mueva teoría de la planificación. Se trata, naturalmente de la planificación 

de la acción, capaz de integrar la diversidad de los juegos componentes del gran 

juego social. El enfoque de las polínicas públicas es la negación de la teoría gene- 

ral del juego social. Renuncian a la visión global del proceso socul y eluden el 

problema de fondo de las ciencias horizontales. 

Los doce temas mencionados son comunes a cualquier activida) práctica. Son 

Jas frentes de contacto de la relación del hombre con la acción. Son el tipo de cues- 

tiones que debe resolver el médico en el papel de Ministro de Salud; el abogado 

enla defensa de un caso en tribunales; el arquitecto que diseña una ciudad; el 

economista que propone un plan de ajuste macroeconómico; el administrador 

que reforma el aparato público; el políneo que lucha en una campaña electoral; 

y el Presidente que dirige el equipo de gobierno, Estos frentes de contacto 

erigen interrogantes que no tienen una respuesta obvia. Deben ser objetos de 

reflexión teórica, aunque sólo adquieren una complejidad digna de la teoría en 

la práctica social compleja que exige la interacción humana. Ninguno de estos 

cemas está bien desarrollado en las ciencias verticales departamentales, limitadas, 

además, 2 comprender la realidad deterministicamente y desde fuera. 

Estos doce problemas conforman la estructura cotidiana de la práctica, Son 

comunes en cualquier actividad de interacción humana y destacan conceptos no 

valorados por el enfoque científico tradicional. Son conceptos que la teoría del juego 

tacial demanda y debe precear. Ellos surgen naturalmente cuando la reflexión teó- 

tica se sitíta en ha pespectiva de un actor comprometido en la pezxis horizontal. 

Nuestra propuesta consiste en entregarle es responsabilidad, en el plano 

cientifico, a la teoría de la producción en el juego social. Esta teoría, como el centro 

de las ciencias de la acción, cumpliría la función de alimentar en la práctica las 

disciplinas, métodos y tfervicas capaces de elevar la calidad de la práctica: horizontal. 

Proponemos que ese tea el soparre teórico metodológico que compita con la 

improvisación en la práctica politica y de gobierno, hasta ahora dominada por 

el pragmatismo más simple. De este modo, podemos esperar en la práctica po- 

lítica un mejor equilibrio entre el juicio intuicivo y el juicio analítico, en favor 

de este último y con las ventajas consecuentes.   
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En el cuadro adjunto puede apreci ió «de apreciarse la relación encre los doce e 1 problemas 
que el hombre de acción está obligado a resolver, con o sin teoría, y los con- 
ceptos básicos que propone la teoría del juego social, 

Los doce problemas de la práccica horizontal 

1. Comprender ha realidad glo- a Si L Prod 
bal desde adentro, como actor AS ión, Juego Soci pardcipante en la j ción Social, Acción Social 

2 Comprender el papel del 
| € en la acción prácti Acto de Habla, Conversaciones 

3, Identificar y analizar proble- | Malestar, Paisaje Social, Problema 

  

  

  

  

  

  

  

  

mus cuasiestrocturados Cuasiestructurado 

4. Identificar posibilidades uego Nebuloso, Creatividad 
de acción. ES o id 

5: a posibilidades técnicas | Ebciencia y Eficacia Técnica o Depar- 
acción. tamental, Vector de Recursos Escasos 

6 Evaluar viabilidad de la acción. gia, Táctica, Reforma y Revolu- ción del Juego 

7. Lidiar con la incertezs Indeterminismo, Incertidumbre 
y las sorpresas. Sorpresas se eN 
  

8. Ejercer el juicio humano 
para evadir da | Juicio Humano, Valor de un Problema, 
de las posibilidades Intercarmbio de Problemas 

9. Experimentar y entayar para simular Li ciabidad aces Simulación Humana, Confiabilidad de 

  

  

de actuar. SN - 

10. Acompañar el impacto 
de la acción sobre la realidad | Monitoreo de Gestión 

y corregir desviaciones 
  11, Orginizarsc para la acción Juego Macroorganizativo, Organización 

12. Explorar el futuro para fun- | Apuesta Estratégica, Planificación Es- 
damentar la acción presente | tratégica, Creación del Futuro 

Lor conceptos enumerados en la columna derecha del cuadro constituyen las 
A básicas de trabajo de la propuera teórica del juego social. Son con- 

pros cuyo sigruficado preciso y función teórica se irán aclarando en la medida 
que avance la presentación del discurso teórico. 
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Esta propuesaa teórica no puede olvidar, sin embargo, que aunque la teo- 

ría se formule con cl propósito de reflexionar sobre la práctica, por ello no 

deja de ser teoria. No se convierte, por dí misma, en actividad práctica. A esa 

teoría destinada a servir una práctica la llamaremos ciencias de la acción, y a 

sus aplicaciones concretas las denominaremos disciplinas. La teoría del juego 

social que propone esta obra es una ciencia de la acción. Los métodos y técnicas 

concretas de gobierno que aquí se mencionan y han sido desarrollados por el 

método PES, son disciplinas. 

«Ergo, una Escuch de Gobierno, en vez de ser un supermercado de variada 

oferta interdisciplinaria, debería tener como espina dorsal de su actividad tor- 

mativa, la teoría del juego social, y, en torno a ese eje teórico, destacar un conjunto 

de disciplinas que respondan a los doce problemas básicos comunes a cualquier 

tipo de práctica social, 
Esta es la tarea teórica que debemos emprender. Naturalmente, cuando se 

pisa terreno nuevo, surgen más interrogantes que respuestas, Pero asi Hempre 

comienza lo nuevo, 
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Sesión 2 
Ciencias verticales y horizontales: 
modos de explicar la realidad 
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1, Ciencias y acción 

2, Cuatro cambios cognitivos necesarios 
3, Cuatro perspectivas de análisis 

4. La perspectiva del cientifico 
5. La perspectiva del actor 
6, El ámbito de la praxis vertical 

7. El ámbito de la praxis horizontal



1. CIENCIAS Y ACCIÓN 
"May des modas de explicas: 

explicar paro conoser y explicar para acruor” 
(método PES). 

No hay un modo único de observar, analizar y Sctuar en h realidad. Ello 

dede la posición del analista en el juego social, del propósito Pe 

do, de su capital intelectual y de la complejidad de la realidad observad A 

se trata de postular normativamente cómo el hombre debe conocer ad, 

porque no puede exstir una Única norma. Se trata de comprendes posii- 

vamente de cuántas maneras lo hate, según el juego social en que a 

Cada juego tiene su modo de conocer. Lo que el hombre hace, bien sn mal, forma 

parte de las prácticas sociales que debemos extudiar para aprender a Erro 

con eficacia y aceptabilidad en el juego social. La simple observación de 

acción humana en la práctica indica modos muy distintos de comprendes y 

explicar el mundo. El hombre práctico, urgido por la acción, no explica de igual 

modo que el cientifico desafiado por un problema sin respuesta. El pao 

de una rama de las ciencias, en su laboratorio o en su cubículo de estudio, 

tampoco explica las complejidades de su estrecho mundo de igual modo il 

un médico en la práctica de la medicina, un Ministro de Salud frente a los 

problemas de salud, un gobernante desafñiado por una crisis, o el asesor poli- 

tico requerido por un consejo sobre la acción pública inmediata. Hay, pues, 

distintos modos de conocer que corresponden a dineros modos a 

el juego rocial. Según es el modo de participar es el modo de conocer y el valor 

da sidad ceci sigue el patrón explicativo de las sienicias natura- 

les. Obwervación desde afuera, objeriva e independiente, en búsqueda de una 

vendad verificable. Esa explicación ignora el juego social y asume una relación 

fria entre sujeto obsernador y objeto sbsermada que no reconoce la complejidad 

objetiva y subjetiva de la interacción humana, que es confictiva, competitiva y 

cooperativa, La acción prática se realiza en el juego social, desde adentro, por PP 

res comprometidos con metas que exigen resultados del juego, en una relación 

interactiva con otros jugadores y otras jugadas, Entre esta práctica transdeparta- 

mental eompujada por la razón, la pasión, la muerte, el compromao y el conílicco,   
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y es2 eeoria vertical departamentalizado que cs pura razón objetiva exenta de 
pasiones y compromisos, no hay ura relación eficaz de apoyo y enriquecimien- 
to. Las visiones subjetivas exixten, cuentan y deben ser explicadas; no pueden 
ser ignoradas. La ciencia no es objeriva ná rigurosa si ampara de la realidad las 
variables subjetivas”. En toda acción social surgen dos preguntes a) ¿Por qué 
ocurre?, es decir, cuál es el motivo que guía al actor, y b) ¿Cómo ocurre?, es 
decir qué procesos cales desata. 
Entre las ciencias seviales trodicionades y la acción hay un vacio que ende a disol- 

vene de un modo muy deficiente con el senado común y el exceso de dominio 
del juscro intuitivo respecto del juicio analítico, Y eso es exactamente lo que ocurre en 
la acción práctica. El político práctico, aun cuando tenga formación científica, se con- 
vierte en pragmático cuando ingresa a la actividad política y se coloca de espaldas 
a las ciencias. Las ciencias paran a ser su pecado de juventud. En la Univeridad 
e dominado por el juicio analítico. En la actividad práctica madura se sornete al 
Juicio meurtiva. Sin embargo, se cambio no es natural ni inevitable. No es signo 
de madurez. Es, simplemente, una relación primaria o bruta entre la teoría y la 
práctica. Es un indicio del abiumo entre ambas en el mundo de ha politica. 

Hasta ahora hemos supuesto que entre las ciencias verticales y la acción 
práctica sólo medís la acción misma. La teoría simplemente se aplica, y no 
requiere una teoría de la acción que haga de puente entre las ciencias y la prác- 
tica, Entre ambas no hay teoría, sólo bay un tránsito de una actividad a ora, 
Desde el mundo del pensamiento hacía el mundo de la acción Y si bien la 
filosofia se ha preocupado por los conceptos de praxis y prexeología, ellos no 
han despertado suficiente interés, ná en el mundo de las ciencias ni en el del 
hombre práctico. De este modo, la teoría de la acción es una mediación sin ob- 
jeto de wso, Es, porlo demás, una rama del pensamiento bastante desconocida. 
Casi no ha tenido espacio entre las ciencias tradicionales, y está negada cn el 
ámbito de acción del hombre práctico 
La palabra acción merece un examen. De su significado impreciso nacen mu- 

chas confusiones. Por de pronto, conviene distinguir entre la acción instrumental, 
pica de la aphcación de las ciencias naturales, que establece una relación entre 
sujeto explicante y objeto explicado, y la ación social, que implica la interacción 
entre dos o más sujetos o actores de un juego, 

No toda acción implica una intercaión social. En la acción social siempre hay 
una sedación exter sujetos que genera una interacción entre elos. Hay acciones 
recíprocas, como en un duelo de esgrima. Yo actúo en relación con el eto y él 
actúa en relación con mí acción. Yo aceúo y él actús, armbos con dependencia 
del otro. Actuamos coontinados por la necesidad de comprender, responder y an- 
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ticiparse a la acción del atra La eficacia de mí acción no es absoluta, Es relativa a 

la acción del otra Así, el cálculo interactivo no puede expresarse como relaciones 

cansales ajenas a conexiones de sentido. El por qué y el cómo consisuyen una unidad, 

El sentido y el por qué de la acción 1on tanto o más importantes que 4u efecto 

para comprender el juego social 

En cambio, en la acción ierumental hay una relación sujeso- objeto, sin que 

haya interacción entre el sujeto que produce la acción y el objeto aferrado 

por ella, No hay una relación entre actores O jugadores guiados por tnotivos 

v propósitos. Simplemente hay una relación causa-efecto verificable con in- 

dependencia del propósito del sujeto que produce la acción. De ahí que haya 

dominado el concepto de agente en las simplificaciones de la ccoría económica. 

El agente es un sujero mecánico, sin creatividad, sin mundo interno. 

La acción es instrumental cuando está orientada hacia el éxito siguiendo 

reglas tócmicas y nu efecco puede ser evaluado con el criterio de eficemia y efi- 

cacia técnica. Es lo que ocurre con la intervención del hombre sobre el mundo 

fisico al aplicar las relaciones de causalidad En la acción instrumental el otro 

no existo o puede ser ignorado. No hay observador humano, Mucho menos 

un actór con motivaciones. 

En cambio, la acción social no sólo exige melas téoricas orientadas hacia la efi- 

ciencia y la eficacia, sino, principalmente, reglas políticas, que destacan los concep- 

tos de viabilidad y arepuabilidad. Detrás de la acción social están Las motivaciones, 

La acción social puede ver estariógica O concertadora, 
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La acción social es estratágica sí el acror o jugador proponente trata de sortear 

el ubrtáculo de la acción discrepante de un oponente en función de su éxito. La 

acción estratégica siguo roglm de elección racional entre opciones y cada una 

de ellas puede sor evaluada desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia,   
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viabilidad y aceptabilidad, para influenciar o cambi 12 oponentes , ar la decisión de 
madame? es telación con metas que lon jugadores penúguen en un juego. Hay 

relación Ente praponente, cooperante y eponente, que puede ser conflictiva, 
cooperativa o muxa. Se entiende por oponente racional un jugador que de 
algún modo reflexiona y delibera con basc en la razón tecnopolítica y tiene crite- 
Co Nestle para evaluar el buena de pflemas que generan ls jugadas 
Ia se más adelante, este concepto de actor racional quiere representar 
e lo rea de Cálculo de un jugador en la práceica, y por ello permite el uso 

el fico vetritivo combinado con el juicio analítico, Es, por consiguiente, an co: 
A O IMA cul aora As 

ito de las ciencias tradicionales está mu ¡ imbil y dominado por el conce 
de acción insromental y ha desarrollado sólo débilmente la teoría de la acción 
estratégica , en particular, y de la avción social, en general Naturalmente, la acción 
instrumental puede combinarse con la acción estratégica. Pero, en dicha com- 

Aetón «stops domien la complejidad ce a dicas, 
acción estratégica puede ser abierta o velada, Si es velada, todavía 

e - ” * * Y a ; be distinguir si el velo es intencional y la acción adquiere las caracteriticas de aos 
mb ión, 0 $e tata de un engaño incrsente, del cual son víctimas como, el 
se r como el engañado. Como se verá más adelance, la manipulación es 
Pe pd OK que utibiza el método PES”, 

a Es concertadora, O comunicativa según la terminología de Habermas" 
cxindo de imeracción social do es cooidíanda por l silo quiso de Loan de 
un jugador, como ocurre con lo acción estratégica, Este cálculo egocéntrico pue- 
de hacerse en beneficio propio o en beneficio del colectivo social, sin dejar de ser 
Dra trico, en el sentido que busca imponer una jugada sustentada en el juicio y 
e eseulo de un actor, con independencia dela 2ceptabilidad de los otros. Er la ac- 
ó 1 ancrtador la coordinación entre proponente y cooperante se logra mediante 
entendimiento cooperativo entre los participantes del juego en relación con un 

propósito colertisw»-o de beneficio común. En ese caso, los participantes del juego 
social no están orientados hacia su propio éxito, sino en la realización de zw anuer- 
de, como condición requerida para que todos los participantes en la interacción 
poedan alcanzar sus propios objetivos. La coordinación exige una intencionalidad 
colectiva encarnada en un acuerdo. No puede ser impuerta unilateralmente. Se 
vabda con su aceptabilidad. El exulo estcatógaco de Maquiswelo privilegia h acción 
estrutégica. El elo de Gandhi favorece la acción concertadora”!. 

* Binsrraa. 2 > Franco,” El Méxudu YUS: Desea con Mara”, Ecos) CENER Lo Pra, 1910 ly edición, 

* Habermas, hurano,” Progadeica Univer!” PO topa ACUSA 108) e Tiras Me Carly Ti Criical Theory ed Jurgen Habecms”. 

0 hos - Maras, Calor," Campuosé, Medirardl y Gandia, Foeado Edarial Altadir 1904.



CARLOS MATUA 

En la acción instrumental conviene reconocer la práctica de la experimen- 

tación, como un modo distinto al de la práctica formal, bien cytableciada en el 

proceso de producción social, porque el avance de las ciencias se basa en A 

combinación de la teoría con la acción experimental, que es su modo esencia 

de la verdad científica. 

o dicto sobre riencias y acción es de la mayor trascendencia. Todos los 

días vemos inmensos errores cuyo origen es la carencia de una teoria de la 

mediación entre lo ciencias y la acción, La polínica económica no puede ser 

urta simple aplicación de la teoría económica, La política tampoco puede ser 

una mera aplicación de la teoría politica. La salud pública no es una aplicación 

directa de la medicina La praxis de La vida cotiiana no admite compartimentos 

cerrados, se hace en la multidimensionalidad y unidad del juego social. Es ver- 

dad que existe una praxis especializada, unidimensional y estrecha, coro La del 

mecánico que aprieta un tornillo, el especialista en interpretación tomográfica 

que emite un informe o el químico que produce nitrógeno en su laboraco- 

rio. Es una praxis unidimensional donde la relación entre teoría y práctica o 

directa y simple, En cambio, en el juego social, La relación entre la teoría y 

praxis exige un salto teórico que sólo puede resolverse en el mismo plano de 

la teoria, Ese salto proviene del hecho de que la práctica social está es 

por teorias departamentales unidimensionales construidas bajo el prisma de 

ciencias tradicionales, con foynteras estrechas impuestas pot razones analíticas. 

Peso, la práctica misma mo tiene fronteras. Sólo ene un foco dominante que guía un 

propósito. No tiene departamentos ni reconoce facultades universitarias. Opera 

sobre una unidad que limita con el todo, es muludimensonal, global y está enca- 

bezada por actores sociales poco objetivos, compromeudos con $us proyectos y 

apañonador con sus metas y creencias, La práctica social cruza todos los depar- 

tamentos de las ciencias tradicionales, y combina la razón con la pasión. 

La práctica social une, de modo inevitable, la acción social con la acción instro- 

merutal, La acción instrumental pura no existe en el proceso de producción social 

Por consiguiente, en el plano de la sesión es pecesrio conciliar cueros 6 no 

luación y dechión sobre ls jugadas que pueden ser conflcanos, ales como; 2) las 

diferencias sobre la eficiencia y eficacia, producto de paradigmas consruidos 

wo de las estrechas fronteras de los diferentes compartimentos de las ciencias, los 

cuales pueden ser contradictorios (por ejemplo: eficacia económica veros eficacia 

ecológica); b) las diferencias eorre da eficiencia y la ehcacia técnica con los criterios 

de viabilidad estrarégica, para concibar lo que 6s técnica y ciemtlficamente posible y pu 

mendable, con lo que puedesez politicamente viable, $ para ello se requiere un cambio 

en la conducra de los oponentes (eficacia económica venus eficacia política y 

viabilidad); y c) las diferencias entre la eficiencia y la eficacia técruca frente a) juicio 

humano de axprobiódad, en fanción de los valores dominantes, para conciliar lo   
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que es Anicamente posible y políticamente viable, con lo que es socialmente acepsadle de 
acuerdo al juicio humano ético, moral a de solidaridad (por ejemplo: ¿es aceptable 
la pena de muerto mediante el uso de medio técnicamente eficaces?), 

Por consiguiente, a diferencia de la acción instrumental, la acción 30cial debe 
concibiar la eficrencia y eficacia técnica, con la viabilidad estratégica y con 
el juicio humano de aceptabilidad. Esa concillación puede ser muy dificil y 
compleja, porque no sólo atraviesa los compartimentos de las ciencias, sino que 

penetra en el mundo de das valores, el juicio humano y las pasiones. 

2. CUATRO CAMBIOS COGNITIVOS NECESARIOS 

El fuego social es la arena en que ocurre la práctica política y se ejercita el 
gobierno. Es un medio conflictivo, compeñítivo y cooperativo entre los jugxdo- 
Tes O actores participantes. La teoría del gobierno necesita del desarrollo de E 
teoría del juego social. Exa obra fundamenta esa necesidad. Se trata de construir 
la tooría que exige la práctica de la acción política. Pero, para entender el juego 
social son necesarios cuatro grandes cambios en nuestro modo de pensir: 

Primero: salir de La cabeza del dentifo» y encrar en la cabeza del actor social, para 
stuarse adentra y comprender los problemas de explorar, análizar y decidir, en el 
calor del fuego. Implica asumir que el hombre de acción es también un hombre 
de pensamiento y reflexión. Exige salir de la cabeza del ohsermador y entrar en la 
cabeza del actos. Obliga, también, a reemplazar el concepto de diaguéitico por el 
concepto de situación. 
Segundo: sar del corte departamentalaersical, invemo en profundidad y estrecho 

de diámetro, que orienta la investigación científica tradicional, para entes en La smi- 
dad horizcutal del proceso social, que abarca todo y cruza todos los departamentos 
de las ciencias en dos procesos que son comunes a la práctica Esto implica dechrar 
muñciente la interdiciplimaricdod y demandar el concepto de ciencias horizontales o 
aencas de la amón, un crer en el imposible de las ciencias de la tocalidad. 
Tercero: teorizar sobre la práctica misma, porque ella no »e autosatisface con el 

apoyo de sus propios criterios de sentido común, ni tampoco se satigfuce con el 
apoyo de las ciencias departamentales. Esto exige «esarcollar la teoría de la acción 
social como una metareoría independiente de sus focos y ámbitos ocasionales 
de atención y contenido, 

Cuarto; Abandonar la identidad: objetivo = riguroso, y hacer explicitas lay 
subjerividados del proceso social. 

Frente a los conceptos de crraífica, departamento cognitivo y ciencia vertical, de- 
bemos oponer como complemento y puente entre la teoría y la acción, los 
conceptos de actor, teoria de la ación y ciencia horizontal. 
La palabra praxú, en su origen griego, fue asada por los filósofos para desig- 

nar la acción propiamente dicha Alude a la acción práctica en el mundo del que-
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hacer cocidiano. En este análisis usaremos el término prática como sinónimo de 

iz, después de hacer las precisiones que siguen. 

Pa palabra pri tene en español dos significados disimsos. El primero, muy 

comán en el uso cotidiano, indica actividad práctica extrictamente utilitaria, Prác- 

nco-utilitario es el acto u objeto que reporta una utilidad, una ventaja o un 

beneficio. Impeáctico es lo que carece de esa utilidad directa e menediata, según 

el juicio del hombre común. El segundo, en cambio, apunta a la práctica en la 

acepción que usaremos aquí, como una actividad que forma parte directa del 

proceso de producción social, Es una acción que sólo exige it más allí que la actividad 

de conocer, salir del mundo de la especulación teórica y exportar algo hacia el 

mundo de la producción, cualquiera ses su resultado. No exige reportar una ut- 

lidad inmediata, ni ser exitosa. Por ejemplo, una experimentación fracasada o una 

empresa de producción con pérdidas son parte del mundo de la práctica. 

En el lenguaje común, hombre práctico no sólo es quien aceúa guiado por el 

motivo de sarmfacer necesidades inmediatas de su vida cotidiana, sino además 

quien hace de la práctica una acción autosuficiente, disociada de la teoría. Su- 

pone que existe una actividad práctica liberada de la teoría. De manera que la 

palabra práctica origina también dos conceptos distintos de hombre práctico: 

a) designa al hombro que valora y 1sa la teoría con el propósito de resolver sus 

problemas en el mundo de la producción social, y hace de esa activida el cen- 

tro de su vida (un físico del Proyecto Manhattan, un ingeniero de la NASA, un 

médico, un analista de xboratorio, etc.); y db) apunta también al hombre común 

que nigga la teoría como una condición para ejercer su actividad práctica (un 

pequeño comerciante, un vendedor, el político común, la jefatura del hogar, 

etc.). En este segundo caso, el hombre no niega la teoría en general. La niega en 

an coto práctico, convencido de que realiza un acto de madurez superior. 

En este segundo caño, el hombre asume que la práctica es autosuficiente, es 

evidente por dí misma, no requiere más apoyo y fundamento que ella misma, es 

algo que se sobreentiende de suyo, y que no requiere teoría, sino destreza, experien- 

cia y ante. La práctica habla por sl misma, sin necesidad de la especulación teórica. 

En este ultimo extremo, teoría y práctica están en planos paralelos, sin CONTACTO, 

Nos encontramos asi frente a dos barreras que convergen para aislar la prác- 

nica de la teoría: 
- Primesa, la fuerza de la práctica politica, entendida según el segundo concepto, 

que considera innecesarias las ciencias y técnicas de gobierno, y opera con au- 

tosuficiencia respecto de la teoría. 

- Segunda, la perspectiva teórica de las ciencias sociales comtruidas según el en- 

foque cientifico, es decir, como una oferta inadecuada de ciencia departamental 

vertical, sinnacha en la posición del observador intelectual desde fuera que ignora al 

hombre de ación como sujeto que participa, analiza y actúa en un juego.   

TEORÍA DEL JUEGO SOCIAL 

En el primer caso, la práctica no demanda teoría. En el segundo, h oferta 
teórica es impotente para satisfaces la necesidad de la práctica. 
Esta ruptura entre teoría y práctica tiene raíces muy antiguas. Esas taices 

disociadoras se han debilitado en la actividades prácticas del proceso de pro- 
ducción que requieren el apoyo de las ciencias naturales, La acción instrumental 
experímental y la acción instrumental formal tienen en el proceso de producción 
social un buen soporte en la actividad teórica. El mundo moderno, con su im- 
prestonante avance tecnológico, dignificó la práctica de producción económica 
y se liberó de la asociación de la práctica con la mecánica del trabajo físico. 
Creó una conciencia amplia sobre la relación entro las ciencias naturales y la 
práctica de producción capitalista, En cambio, la ruptura de la relación entre la 
teoría social y la práctica social continua vigente. Hasta hoy, el político común 
no comprende que la praxis política es menesteroxa de teoria; 
La filosofía de la antigua Grecia ignoró y rechazó el mundo de la prácuca, por 

su asociación estrecha con lo práctico urilitario. La actividad práctica marerial, y 
particularmente el trabajo, cra considerada en el mundo griego y rumano como 
una actividad indigna de hombres libres y propia de esclavos, En cambia, reslzó 
y ensalzó la actvidad contemplaniva intelecenal. Práctica y teoría surgieron asi, nó. 
sólo diferenciadas por su oposición entre trabajo intelectual y trabajo fisico, sino 
principalmente disociadas en el plano político y de las jerarquías de clases en la 
sociedad. La teoría, Lx filosofia y la política eran actividades propias de los ciuda- 
danos. El trabajo fisico, asociado al trabajo práctico, era para los esclavos. 
Platón y Aristóteles” realzan la vida teórica como una vida de contemplación 

de las esencias. Vivir es contemplar, filosofar. Sin el ocio roflexivo no existirían 
ciudadanos. El trabajo práctico es despreciable, Según Plutarco", Platón considera 
humillante la aplicación de la geometria a los problemas prácticos de construc- 

ción e incluso del arte. Igual menosprecio te extiende a la cirugía y la medicina, 
como ramas imeipientes, sn un soporte adecuado en la biología. Previlece el 
desprecio por el trabajo fisico y una declaración de suprerna superioridad de lo 
teórico sobre lo práctico. Hay una oposición entre ideas y trabajo fisico, 

Aristóteles sigue los pasos de su maestro y expresa así su convicción: “Un 
Estado dotado de una constitución ideal... No puedo tolerar que sus ciudadanos se dedi- 
quen a la vida del obrero mecánico o del tendero, que es innoble y enemiga de la virtud. 
Tampoco puede verlos entregados a la agricultura; el ovdo es una necesidad a la sez para 
adquirir Le virtud y realizar actividades políticas” (Politica, VID, 

En esta cita, la política es desligada de la práctica y concebida como actividad 
teórica. Se trata de una praxis político-1eórica. Lor hombres libres sólo pueden 

% Aruntenes. "Paliíica. VU”, Idrocia Condos, Madrid, 192% 
* Marsoca” Vita Puedelod” Obem Mirar. Bercodono, 19%
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vivir camo filósofos o políticos en el ocio, al margen del trabajo práctico de 

producción. La práctica política de los hombres no cumple otra función que la 

de dejarse moldear por la teoría, sin que ésta, por el contrario, reciba nuda de la 

práctica. La teoría no depende de la praxis. ] 

Este desprecio por el trabajo prúctico es tan ferte aún en el siglo XV que 

Lepniedo de Vinel se sieo obligado a clevs el are al mago OS ciao pa 

ignificar su trabajo. Separa, tajantemente en sus ideas, aunque no en su trabajo 

20d de gran maestro, los principios de la pincura, de toda operación manual 

propia del artesano. Una tarea es pensar la pintura y otra hacerla con las manos, 

“Las principios verdaderos y cientificos de la pintura... 500 comprendidos solamente 

pos el intelecto y no implican operación mantal alguna: ellos consiltuyon la ciencia de la 

píntera que permanece en la mente de sus contempladores; y de ello nace la creación real 

que supera en dignidad a la contemplación...” Y 

Ps necesaria también una segunda precisión sobre Li palabra praxis, Como 

señala Sánchez Vásquez” (Filosofía de la Praxis, Grijalbo), los griegos usaron el 

vocablo poíésis para referirse al proceso de producción material que engendra 

un objeto, un bien o un servicio exterior al sujeto productor Alude a una pro- 

ducción que cruza le fronteras del mundo interno del individuo y se convierte 

en un producto reconocible y vinble para otros. En este sentido, el trabajo prác 

tico.es una actividad poética, El proceso de producción social es, en realidad, una 

actividad poiética, Pero, del griego poiésis surgicron, en el idioma castellano y las 

lenguas grecolatinas, las palabras poeta y poético, con un significado muy distinto 

al de producción material. Para evitar confusiones, omitirernos el uso de la pa- 

labra poiésis, y adopraremos cl concepto de prácica en su sentido amplio, 

Hay pues dos tipos de roptura entre la teoría y la practica: 

a) La que proviene de la práctica autosuficiente, sin apoyo de la teoría, y viceversa: 

es.el pragnatismo puro y vulgar del llamado hombre práctico, en paralelo y sin con- 

tacto con la teoría como especubción disociada de la verificación práctica. 

b) La que proviene de la práctica vertical unidimensional apoyada y dependien- 

te de la teoria, pero sin la mediación de la teoría de la acción. 

3. CUATRO PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS 

Es necesario un puente entre la teoría social y la práctica social, que hasta 

ahora ha sido ignorado tanto por las ciencias como por el hombre práctico. 

La teoría social se apega al modelo científico tradicional, y el hombre prac- 

tico hace política de espaldas a la teoria. Para comprender este mutuo olvido, 

conviene distinguir cuatro perspectivas posibles de análisis de la realidad que 

  

4 Berna, Join D,“La Cientia es de Hisroria”, Ebano LINAM:, Maca 1999 

* Socia: Vequez, “Filmofis de la Praxis”, Editocié Grilla, México DF, 1972,   
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nacen de identificar dos perpertivas de análisis y observación, y dos modos de 
precisar el ámbito de la práctica: 

Perspectivas de análisis: 
1, Perspectiva del científico investigador, dominada por el principio de la 
búsqueda de la verdad que se satisface en el mero conocimiento. 
2. Perspectiva del actor social y de las ciencias de la acción, dominada por 
el principio del éxito verificable por resultados en la práctica social. 

Ámbitos de la acción práctica: 
a. Ámbito de la praxis vertical, dominado por el principio de la eficiencia 
y la ebicacia técnica departamental alimentado por las ciencias verticales. 
b. Ámbito de la praxis horizontal, dominado por el principio de la eficien- 
cia y eficacia social, incluidos los criterios de viabilidad y aceptabilidad; esta 
práctica recluma el apoyo de las ciencias horizontales y del análisis de intercam- 
bio de problemas. 

Siagen así cuatro perspectivas de análició: 
Al. La de las ciencias de base, con su paradigmas. 
B1. La de La ciencias de la acción, con sus paradigmas. 
A2. La de la praxas vertical, con sus disciplinas. 
12. La de la praxis horizontal, con sus disciplinas. 
  

  

  

  

  

      

      

Universo de | Análisis (A) Ármbico o (15) Ámbito Transdeparramental 
p Departanental Vertical (Inctacipeciihdad horizontal) 

1. Perspectiva (AD) Ciencias de Base: (BA) Ciencias de la Acción 
Cientifica ciencias especializados (teoría de la acción social, 
Criterio: hs ciencias | (rjologóa, fica, economía, reoria del juego social, enc.) 
Obrerayo: conocer sociología, enc.) + Conocer Conocer para acmar 

Matemáticas, Lenguaje 

2, Perspectiva (42) Praxis Vertical (B2) Praxis Horizontal 
del Actor * | Disciplinas prácticas (medicina, | (métodos y técnicas de gobierno, | 
Criterio: la práctica | ingeniería, arquitectura, etc) procesamiento tecnopolinco 
Objetivo: armar Criterio; ciencia de los probleras y las acciones) 

despuramental aplicado Criterio: ciencia 
Objetivo: la Acción instrumental horizontal aplicada 

Objetivo: la Acción Social 
  

Esta propuesta teórica considera que el enfrentamiento inteligente de los 
problemas sociales exige el complemento de las cuatro perspectivas. La pers- 
pectiva del científico investigador (At) ha mostrado su Éxito en el desarrollo 
espectacular de las ciencias verticales modernas. Por su parte, el ámbito de
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la praxis vertical (A2), con el apoyo de la perspectiva cientifica, que es su 

contrapartida teórica, fundamenta hasta hoy las profesiones universitarias, sus 

facultades y sus departamentos. Ambas están bien desarrolladas y continúan su 

proceso de enriquecimiento, contradicción, falsación y progreso. En cambio, 

la perspectiva de las ciencias de la acción (81) y el ámbico de la praxis horizontal 

(82) constituyen casi un vacio, Es necesario desarrolladas para enriguecer la 

práctica social. 
El salto entre las ciencias verticales (AD) y la praxis vertical (42) no está 

exento de dificultades, pues la praxis vertical no siempre es una relación simple 

del hombre con las cosas. Implica también cierto tipo de interacción humana, 

La medicina no es una simple aplicación de la biología para seleccionar accio- 

nes instrumentales capaces de prevenir y atacar enfermedades. Un paciente 10 

es una enfermedad, es una persona humana. Por ello, hoy se discute más que 

nunca la formación académica de los médicos según el paradigma puramente 

biologicista. Sin embargo, esta relación entre las ciencias de base y la praxis ver- 

tical en el campo de hs ciencias naturales, con todas sus dificultades, se acomoda 

mxonablemente en la práctica porque cu ella domina la ación instrumental. 

Por el contrario, en relación con la práctica de las ciencias sociales el asunto 

és mucho más complejo porque domina la acaón social. Exo hace una gran 

diferencia, por ejemplo, entre los problemas de mediana, en la relación médico- 

paciente, y los problemas de salud, en la relación actor=sociedad, Se trata de rela- 

ciones de muy diversa complejidad, por varias razones: 

Primero: Hay un complejo de inferioridad de las ciencias sociales respecto 

de las ciencias naturáles que las mueve a imitar sus métodos duros. La teoria 

económica moderna padece de ese vicio, con exageración del determinismo, 

la cuantificación y la amputación de variables fundamentales. Ignora la teoría 

de la acción y asume implícitamente que lu acción de política económica es 

una acción insrumental. Esto tiene un costo en calidad teórica que debilita su 

soporte a la práctica 
Segundo: La prácuica social es horizontal, no se refiere a un solo departa- 

mento vertical de las ciencias. Cruza todos los departamentos y tiene su propia 

complejidad. No es autosuficiente, ni puede apoyarse en unta agregación inter- 

disciplinaria de las ciencias departamentales. El simple encuentro de puntos de 

vista entee las ciencias sociales departamentales, la llamada interdisaplinariedad, 

no produce la teoría del juego social que exige su prictica, Si bien hace aflorar 

las contradicciones, no facilita el camino para resolverlas. 

"Tercero; La práctica social exige referir el mundo de las ciencias al mundo 

de los valores. Debe interrelacionar el mundo que las ciencias hacen posible, con 

el mundo de lo deseable por el hombre. Por consiguiente, es -una práctica que 

está sujena al juicio humano. Debe evaluar el intercambio de problemas que genera la 
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sumple aplicación de un criterio cientifico departamental en contradicción con 
otro criterio científico, apoyado en otro departamento de las ciencias. 

Cuarto: La práctica exige el uso del análisis intuitivo para enfrentar los pro- 
blernas que las ciencias no pueden abordar con el juicio analítico, y 

Quinto: La práctica social se constituye desde adentro, en un mundo real que 
crea problemas de interación humana que exigen su propia teoría de la acción en 
el juego social. Es una práctica que se puede y debe también observar desde fue- 
ra, con el criterio cientifico, pero ello no basta para ofiucer al actor una teoría de 

la acción, Exige teorizar en la cabeza de los actores sobre los problemas, los acto- 
res mismos, el concepto de situación, el análisis estratégico, la planificación, etc. 
De aquí surge la necesidad de las ciencias de la acción para uso de los actores. 

Los problemas sociales cruzan horizontalmente todas las especialidades y todas 
las facultades universitarias. No sólo en el sentido temático ya tradicional de lo 
interdisciplénario, por el cual los problemas de salud son, al mismo tiempo, pro- 
blemas políticos, económicos, organizativos, jurídicos, etc. 

Karl Popper” explica esta tradición de las ciencias verticales del modo si- 
guiente: “La creencia de que existen entidades como la fisica, la biología o la arqueología, 
y de que estos estudios o disciplinas se distinguen por el tema que investigan me parece 
tin residuo de la Época en que se creía que una teoría debía partir de una definición de 
su objeto propio de estudio. Pero sostenga que los objetos de estudio, o tipos de cosa, no 
constituyen una base para diferenciar disciplinas, Los disciplinas se diferencian en parte 
por razones históricas y por razones de conveniencia administrativa fcomo la organización 
de la enseñanza y de los equipos), y en parte porque las teorlas que construimos para 
resulves nuestros problemas tienen una tendencia a constituir sistemas vonificados. Pero 
Lodas estr clasificaciones y distinciones són relativamente poco importantes y superficiales, 
No estudiamos temas, sino problemas; y los problemas pueden atravesar los Mnvites de 
emalquier objeto de estudio o disciplina” 

“Ja clasificación en disciplinas carece, relativamente, de importancia”... "que somos 
estudiosos de problemas, no de disciplinas” * 

Disciplinas verticales 

Medicina Ingeniería Economia | Teoría polínica 

  

  

            

  

*- Dappar, Kal, “El Unieesio Aluetto”, Els Tecnos, Madrid, 198, y * Comresrar y Kefuración Deserrodo 
del Cavoeuniamo Ciexáfñico”, Pridós di , JS 

4 Popper, Kml,"Corgeran "9%,
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Sin embargo Popper no hace una propuesta clata para subsinar esta deficien- 
cia entre la teoría y Li práctica, y alguien pudiera interpretar que el gran filósofo 
apuna hacia la respuesca de la interdosciplinariodad. 

La interdiscipliinariodad +4 de en el plano del omtarto de los contenidos de los depar- 
tamentos verticales, y no es el problema central ni ed más complejo que presentan 
los probleras serles del juego social, No basta con equipos intendisciplinarios que 

aportan conocimientos especializados en idiomas particulares incapacitados para 
la interacción que exigen ls deliberaciones que preceden a la toma de decizones. 
Se trara de un cue horizontal, nensdepartemental que tiene $us propios problemas 
cognitivos y exige una metatomás del juego social para comprender el proceso de 
producción social desde la perspecova práctica del actor parecipante comprome- 
tido en la acción. No sólo se trata de poner en interacción el contenido de varias 
disaplivsas verticales, como s0n las diversas profenones universitarias, so de la me- 

tateoría común necesaria para que ellas puedan interactasr de un modo productivo 
y eficaz cn la Lema práctica del cálculo social. 

El cálculo social tiene sus propios problemas prácticos y exige, para apropiar- 
se del aporte de las ciencias verticales, la mechación de un idioma y una teoría 
comun, capaz de hdiar con el análisis de los problemas sociales y fundamentar la 

toma de decuiones. Estos problemas comunes se refición principalmente a anali- 
zar situaciones para comprender la realidad del juego y a prever los resultados de 
una acción o una jugada, para decidirla con conciencia de sus posibles resultados. 
Se crata de problemas que aparecen en cualquier ámbito de la práctica social y, por 
consiguiente, cruzan todos los departamentos de las ciencias verncales Todo esto 
apunta al desarrollo de la teoria del análisis de problernas cuasiestructurados, de la 

teoria de la acción en ámbitos complejos de múltiples dimensiones, el análisis de 
sistemas difisos con final abierto, el análisis de situaciones, el análisis estratégico, 

la teoría del juego social, la planificación estratégica pública, el análisis de la in- 
certidumbre, la teoría de hs macroorganizaciones, el fundamento de las apuestas 
sociales, el monitoreo y evaluación de La gewión pública, el estudio de actores y 
varía otras disciplinas propias de la ciencáas y tóonicas de gobierno, que haa hoy 
están susentes de La docencia univenitaria, 

La Teoria General de Sistemas ha hecho un intento horizontal, pues busca 
las esruccurar comunes con independencia del contenido, Pero, su desarro- 
llo está limitado por su enfoque: no se sitúa en la complejidad del juego 
social, no valora el concepto de situación ni el concepto de actor, y trata 
de eludir la complejidad de los problemas cuasiestructurados, propios de los 
semas de incerteza dura”. 

  

* Dios, Wihieres!, “Eatremicniento de la licertiduembo y de Vialedodad Volitica” en Mevaera PES 192, 1993 
(Furey Canido)   

TEORÍA DEL JULGO FOCIAL 

La relación entre Jeoría y praxis sora! impone asi dos exigencias: 3) teorizar en 
la cabeza del actor que fuego para cambiar la realidad, colocar en su sircuns tancia, 

ir más allá de la posición de un simple observador científico imparcial; y b) 
teormar sobez el proceso de produscción social, el juego social, y la acción social, por 
encima de los cortes verticales de las facultades universitarias. 

En nuestro caso, la unidad de la realidad 5e expresa en la situación, como 
un caso complejo y real que existe en la perspectiva de un actor, y cuya 
comprensión cruza todos los departamentos de las ciencias. Las propiedades 

de la sitmación no están presentes en las propiedades aisladas de sux com- 
ponentes politicos, económicos, ecológicos, ec. Por ejemplo, una decisión 
económica eficiente y eficaz de acuerdo a los paradigmas de la ceoría eco- 
nómica, combinada con una decisión eficiente y eficaz de acuerdo a los 
paradigmas de la ecología, puede producir un desastre político, Cada si- 
tuación representa un estado estable o inestable de intercambio de problemas 
entre los diversos componentes del juego vocial, que puede romperse con 
la aplicación de un criterio ciego de eficacia departamental. Y ese estado de 
equilibrio transitorio es sólo una propiedad del todo que llamamos situación, 
Las propiedades de la situación no están necesariamente presentes en cada 
departamento vertical de las ciencias. 

La simple interdisciplinaricdad, como contacto de contenido sin método, no 
permite el análisis horizontal de los problemas quasiestrscturados que la realidad 
genera. El experto en hidrógeno junto con el experto en oxigeno tienen mu- 
cho sobre qué discrepar, pero poco espacio para el acuerdo, sí carecen de tuna 
teoría sobre el aguo. Del mismo modo, un especialista en salud junto con un 
especialista en economia sólo pueden constatar sus criterios opuexos sin Hegar 
a poder procesar los problema de salud pública. La interdisciphnaniedad no 
permite el análisis situacional, 
En la experiencia del sutor, los profenonales formados en los departamentos 

vernicales de las facultades universitarias tienen serias dificoludes para analizar 
problemas cuanestructurados, elaborar planes bajo fuerte incertidumbre, explo- 
rar estrategias de construcción de viabilidad política y discñar organizaciones 
capaces de actuar con eficiencia y ebcacia en el ámbito público, La universidad 
no los prepara para La práctica del juego social. Confunden la acción social con 
la acción instrumental. 

Las ciencias horizomales nenen así dos gandes funciones 

a) formalizar la tooría de la intermción trnsdrgartamental, a fin de apropiarse del 
capital cognitivo de ellas al servicio del análiis de intercambio de problemas, y 
b) formalizar la teoría general de la práctica, a fin de abordar los problemas como- 

nes a la pricica horizoneal, con independencia del contenido de los problermas, 

47
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4. LA PERSPECTIVA DEL CIENTÍFICO 

Las ciencias constituyen el modo tradicional y central que el hombre 1sa 
para conocer la realidad en que vive. Se trata, sin embargo, de un modo parti- 
cular de estudiar la realidad que consisce en definir un tema de análhius, como 

h fisica, la biología, enc. y establecer fronteras para cada coma. Aqui, debemos 

distinguir, sin embargo dos estlos de hacer ciencia: aj el estilo diisioa signado por 
el deterninismo, que tiene aún mucho peso, y b) el estilo modemo, que mconoce al 
indeterminiimo como cayo general, 

D El cientifico clásico 
El científico clásico es un sujeto que observa el mundo desde fuera, como si 

se tratara de un objeto sin actores, Quiere conocer la realidad con objetividad, 
sin asumir responsabilidad por el uso de los conocimientos que crea. Anda en 

busca de leyes inmutables y generales y su meta es ganar capacidad de predicción 

sobre el futuro. Generalmente se inscribe en la cornente determinística de 

las ciencias, para encontrar allí la verdad, Los componentes de su trabajo son 

la teoría y la experimentación, Si la teoria es coherente y representariva de la 

realidad, debe imponerse como la verdad. El conflicto, para él, es un debate aca- 
démico en la búsqueda de la vendad teórica, que se expresa en leyes científicas 

y relaciones causales. No puede haber más que s0r4 verdad y, cuando es verdad, 

todos deben aceptarla, 
Por consiguiente, sus criterios de validación son dos: verdadero « falso. 

Trabaja de hecho con la acción instrumental, aun en el caso en que hace 
teoría social. Peivilegia la certeza, la medición precisa, el juicio analítico, y 

las relaciones causales. Y, pora hacer ciencia, cerca un terreno, el de su espe- 

cialidad, y lo explora a fondo, como si fuera un pozo vertical. Para ello, debe 
cortar las relaciones de su pozo vertical con los otros que están a su lado, Es 
decir, teoriza siempre asumiendo doritantes otros factores. Sueña con las leyes 
generales y deterministicas, 
Prigogine””, en su obra Order vut of Caos, precisa el ideal de la objetividad de 

Ls ciencias clásicas del siguiente modo: “El hombre, enfiticamente, no es parte de la 
naturaleza que objetivamente describe; él domina desde fisera” (pág.30).*... Pare la cen- 
cia de Laplace la cual, en rmuchos aspectos, es todavía la concepción clásica de ciencias, una 
descripción es objetiva en la medida que el obsensidor es excluido y la descripción misma 
es hecha desde un juento de vista que yace de juse fuera del mundo...” (pág $2). 

Como bien señala Alvin TofMer en la introducción al hbro Order Our of Caos, 
ya Einstein, con mu teoría de la relatividad había colocado una primera objeción a 
L concepción clásica de ignorar al observador: “A principios del siglo veinte, Eimutcin 
  

* Prgogine, Dys, "Orbe ent 0% Caos”, Dori Deream Bicha, 1784, 

.u   
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había colocado al observador de vuelta dentro del sistema: la máguina parecia diferente —en 
verdad, para todos los propósitos prácticos era diferemie— dependiendo de donde usted estabas 
dentro de él. Poo ess todarás una máquina desermintstica, y Dios no jugaba a los dados.” 

Perspectiva del cientifico clásico 
  

  

  

  

  

L Sigeso Ll mevesgrdor cuentiico como alservador desde fuera, 

El mundo fisico, o la sociedad como sl fuera sn objeto de actores, 
e OA saterna social imaaripulible, AS 

3 Motwación Canocer la realidad. 

4. Propáto Ganár capacidad de perdición sobre el fama del soterma 

5, Tipo de Torla cienáhica, Una sola explicación verdadera; el diagnóstico como 
explicación hirecaigación aplicada. 

6. Formalización del ed eno ci 
conocimiento 

  

  

  

  

  

7. Condición 
de ele Obyetividad; compromiso con la búsqueda de la ventad, 

8. Validación Verdadero a fabo 

%. Medio Neción instrumental experimental, 

1) Privilegio dde la certeza; uso del coria perdu para depurar las comicha- 
noves de les varlábles que mo interesan. Alslar efectos de nror vortable, 

10. Supuestos b) Privilegio de la mediación cuantitariva conto sinónimo de exactitud. 
€) El mundo es un dstorma de relaciones causales la incerteza es sólo 

tana iriiciencia Imma. 
  

Un corrpartimiento vertical de la realidad quyas fronerras coo otra 
11. Armbieo de aii cenciar 100, definida cono ars imposición analinica del científico. 

Dwutzo de ess fronteras el eerigador profundiza usa el límite de sus 
«cpacidado cognidires 

12 Cobermta de vab- | General. Cuabiauor cao analerado por cubqpuser investigador deba 

dez y aplicalrdidad | firmar la ley general. = 

          

Einstein fue, hasta cl final, un sorencodor del determinismo y de la reversidilidad 
de los procesos naturales. 
La perspectiva del cientico clásico siguen el parrón cognitivo que sinteciza el 

cuadro adjunto, el cual destaca como su características principales el objetivis- 
mo, el determinismo y la compartimentalización vertical de cada ciencia. 

1) El cientifico moderno 
En contraste con ls ciencias clásicas, han surgido las ciencias del indeter- 

munismo, la irreversibilidad del tiempo, la incertera y el reconocimiento de 
la posición del observador sobre el objeto observado, Mya Prigogáne, premio 

“0
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Nobel de Química, es quizá el más connotado promotor de las nuevas ciencias 

indecerminimicas. Dice: *....uma reconceptwalización de los ciencias está en prices 

bo Se están moviendo desde procesos deterministicar y reversibles, Jiscia estocásticos € 
irreversibles * (pág. 177), 

Y, en vu obra "The End of Certainey””. reafirma los conceptos básicos de 

la nueva ciencia: “En los últimas décados paradas, ha nacido una rouva ciencia, la 

fisica de los procesos en desequilibrio, y nos ha conducido a conecptos tales como au- 

tosrgarcización y estracturas disipativas, dos cuales 1e sun hoy en sos amplio espectro de 

disciplinas, indradas la cormología, la quimica y la biología, así como en la ecología y las 

ciencias sociales” (pág. 3). 
"Las arncias dásicas destacaban el orden y la estabilidad; alsora, en contraste, vemos 

fucuaciones, inestabilidad, rmidtiples efecciones, y prediciibilidad limitada en todos los 

niveles de la obsermación” (pág. 4). a 

“La naturaleza implica tanto procesos reversibles como irreversibles en el tiempo, 

pero es adecuado decir que los procesos ineversibles son la mgla y dos reversibles da 

excepción” (pág. 18). 
“Cualquient sea el pasado, ul presente existen dor tipos de procesos: reversibles en el 

tiempo, donde la aplicación de la dinámica existente ha probado ser exitosa (cjemplo, el 

movimiento de la luna en la mecánica clásica, o el Gtomo de hidrógeno en la mecánica 

cuántica), y procesos irreversibles como las condiciones de calor, donde la asimería entre el 

do y el funaroes obvia” (pág, 28), | 
iras introducimos estos conceptos, llegamos u una nueva formulación de las 

leyes de la naturaleza, que ya no está más construida sobre certeras, como es el caso de las 

leyes determinásticas, sino en posibilidades” (pás 29). 

a ut A 

siomes iniciales se amplifican en el transcurso del tiempo * (pág 30), 

Poincaré, según Prigogine, demostró que en su gro mayoría los astemás 

dinámicos son inintegrables, es decir, indeterministicos, e identificó la causa de 

ese indeterminismo en el concepto de resonancia: “Cuando forzomos un resort 

a dewiane de yu posición de equilibrio, vibra con una frecuencia coractoristica. Ahora, 

somelamos a €st resorte a una fuerza externa con una variedad de frecuencias. Cuando 

lar des frecuencias, la del resorte y la de la fuerza externa, tienen una relación numérica 

simple festo es una de las frecuencias es, ya sea, qual a la ota, o dos, tres, ciao, ... Peas 

mayor), la amplitud del mosismiento del vesorie asmnerta dramáticamente, * (Prigogure, cp. 

cit. pág-40)... *...La resonancia introduce wcerteza aun dentro del mano de la mecánica 

dásica, y asi quiebra la simetría del tiempo” (pág 44). 

Este quiebre de la simetría del dempo introduce un contraste marcado con 

la mecánica clásica, Einstein acostumbraba a decir que el nempa, como variable 

  

= Print, Mya The End ol Contalmey”, bibi! Pre Pros, 1900, 

-. 
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asociada con la iereveriibilidad, cra una ilusión, y la fisica, era la fica de los 
procesos reversibles en el tiempo, 

Con exa revolución indetermúnistica de ls ciencias nanirales. la complejidad 
de ls mismas se aproxima más a la complejidad creciente de ls ciencias sociales. 

  

  

  

  

  

Perspectiva del cientifico moderno 

El rovestizador ciontifico como observados simado en diver porrdo- 
LS en Heconocmazioo explico del obecrador como peros que ve 

, do que puale vez drade su poskión parioular de obrerrador y dede qu 
carga de purgas. 

2 Ob) E rrsado fico, 0 de sociodad como E sea un sena abierto indererini - 
. sos, com iaoenieza, Auonsaciones, icmpo prende y aocrarrable 

3, Mosvación Conocer la realidad 

a Conttruir teorias capaces de comprendes el firuro incurrto (Ul tistema 
aut en suo diverses ponbiladades. 

5. Tipo de Teoría ciencióica faleable, Verio explicaciones segón sen al posición del 
explicación vbrervador, 
  

hb Ponmalivación Powmlador que san legs coratibcas estrueriradas como relaciones ct 
del comociniento | 1arebecio; hay relaciones curtles mderrminteicia 
  

  

  

7. Condición Corprooiso coa le búsqueda de la verdad retativa:a la posición del 
de tigor olbucrvador. Demanda constante por verificación prócrica. 

8. Validación Vecdadero o Libro. 

9 Medho Aución hwnamental experimental. 
  

y La mecrresa ta el coo general; 0 del erterts preribias para deepraraz hos 
electos de lu variables que no interesan. Alar efscios de ms wrriable. 

10 Inpuestos b) Prisbegjo de la mebición cusnciaays como anónimo de extend. 
O El mundo e mn tema de bciones cuides que prcden ser de- 
sermiebticas O intenberermiciicas. 
  

Un compuniracian vertical de la realidad cuyas Éronterm cos otr 
11. Ámbito cuncia sou definidas como una impocición amaica del cietdfico. 
de yeó ins Dentro de eu Sons el iovetgador prolienáira husts el Vamise de 1 ' Ss 

12 Cobertura de vali- | Genrenid Cualquier caso armbicido por cualquier investigador debe 
der y aplicabilidad [ecomfirmar la dey general 

          

5. LA PERSPECTIVA DEL ACTOR 

Las ciencias de la acción asumen la perspectiva de un actor protagonista del 
Juego social. Avumen una visión desde adentro, propiz del actor que lucha por su 
proyecto de cambio de la realidad.
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Perspectiva del actor 

L Sujero El acuor social proogonias del juego y compromendo 600 mi propecia, 

2 0 El juego social y los otros actores partionpantes La relaciones enter syjetos 

Mess sra interacción: humana. 

3. Motivación — | Actuar sobre la runlidad. Conacer es sm medio, 

4, Propúeto Guarar eficacia de intervención vobze el sisterma social, 

! Dif- z Icacióo inmcional Varias explecaciones sobre una irdtrns realidad. 

> Tp e A LE dr esperadas majos den le punción de dor Juande 

expuación en el juego social. 

4 la Fosmali- es indoterminiecar de fal alóerta Legicmación de la sacersera y 

e són del roridudes Glbcudo de previsión de pondalidades guns liar con la be 
cun lodud, incertesa y sorpresa que genera el juzgo Reliciones cama-efecio 

miento cotrebuadós con consones de senado. 

7 Corabición Coherencia. erpresentariridad y operacionalidad del modelo seánco para el 

de mor propáciro de La seción práctica. 

: Verdadero u fiko para las asenciónes causales Validación de los acuos de habla 

eS para las conexiones de senado, 

92. Medio Acción social, aca concertador o sprabgica, real o aleraalada, 

a) Provilegto de la espessentatividad y operacionalidad prácuca del modelo 

meárica. 
y Lan vaclables que penes anceroteza deben, en do pondle, hacerse explicita, 

10 Sequence ú OS A SN sa 

la muceptdde d puso) dea <comparimentalos- 

A cn denifica Corabbinas fos efccrws de múliples verivbles tracideparo- 

member. 
e Combinación de la rasón, con L pasión y do merte. 

prole bos cwales era Ll quego social y los cusiemacticados que gener, 

11, Ámbito de sa Colon os de pucensezida de Ja risa En prácuca derormina Lat ficoteras 

“mella del anslio. No pmésodiza en dos departamentos verticales y ve concentra en 

los problemas conumer a la prácnica del juego social. 

; Cata Validez del contenido limitada a un juego concecto y Mis E cUMAncias. 

13: eri actor vive una titación y explica de un moda particulor regis 44 Clrcunatati- 

9 ey cia La valides entera se imita a la coria del procesamiento de les problemas 

optical y la tunas de desiconer, es decir a dos doce problemas enunciados.     
El actor explica Jo que vive y siente. Asume la explicación de su propia vida 

cotídizna, comprometido con sus meras en el juego, dobido por sus problemas, 

condicionado por su práctica y motivado por su posición en el juego social 

Pretcade captar la realidad como una renidad situacional que afecta a los jugado- 

res sociales en ws intereses, visiones y preconcepeos, En ese caso, la explicación 

situacional de un actor tiene como referencia el lugar particular que en la   

TLOMÍA DUAL JULOO SOCIAL 

práctica social ocupa cada jugador dentro de la realidad y el compromiso con 
sus aspiraciones y mets, 

Su patrón cognitivo sigue el modelo que explica el cuadro adjunto. El sujeto 
que explica es un actor del proceso, no un simple observador. Como actor no es 
ecléctico, uo dolido y apañonado con sus problemas. Su realidad está marcada 
por la interacción humana. Explica para cambiar, no simplemente para conocer. 
La explicación no es para él una necesidad cognitiva, sino un imperativo de 
sobrevivencia en la competencia y la lucha socíal. 

El actor está en ana sicuación, no en un laboratorio. Está comprometido en 
una lucha, no en una investigación, No busca la verdad; ya nene su verdad que 
lo motiva a la acción. Explica con ceguera, y cxa ceguera le da fuerza y pasión. 
No puede esperar por invexigaciones para tomar uns decisión. Debe actuar 

cuando ca oportuno, no cuando todo está bien analizado y sopesado. Su expli- 
cación no puede amputar Las variables de la realidad, porque la realidad está allí, 
viva, desafiando sus capacidades de liderazgo. Por consiguiente, h explicación 
situacional del actor es una unidad inseparable entre el sujeto que explica y la 
realidad explicada. La explicación, sin sujeto preciso, no tiene valor. La explica- 
ción no vale por su contenido, sino por su autor. 

6. EL ÁMBITO DE LA PRAXIS VERTICAL 

Es el ámbito de la práctica profesional común que observamos en la vida coti- 
diana. En ella existo una relación más estrecha y efectiva entre las ciencias y la 
práctica, de acuerdo a los departamentos oxistentes en las universidades. 

A este caso pertenecen las experiencias profesionales más comunes, como 
el caso de la actividad de las profesiones tradicionales como abogacía, ingenie- 
ría, medicina, arquitectura, economía, etc., en las cuales prima el criterio téc- 
nico fundamentado en alguna ciencia de base vertical. Esta relación hace crisis 
cuando el profesional deparamentalizado debe actmar en el juego social para 
actuar sobre problemas sociales. En ese caso debo introducir en sus análisis y de- 
cinones criterios técnicos de otroá departamentos relacionados con el problema 
que enftensa, criterios estratégicos para lidiar con otros actores, juicio intuitivo 
para complementar las ciencias y juicios de valor para evaluar la aceptabilidad 
y conveniencia de das acciones. Es el caso del médico formado en la relación 

médico-paciente (práctica vertical) que asume funciones de dirección en Salud 
Pública (práctica horizontal), o del economista formado para hacer una práctica 
vertical de aualista económico e impreparado para abordar el diseño de un plan 
de ajuste macroeconómico. 

La práctica vertical, de algún modo inevitable, genera interacción social, y 
provoca un cierto desajuste entre la teoría vertical y La práctica vertical. Pero, la 
gran cris de la formación vertical pe produce en la práctica horizontal.
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Praxis vertical 

1, Sajoto Un profecional expecialirado inervo en du avtividad eopecidizade 

2 El unsodo fisico, la socicdad corno 3 fuera un objeto ar; actores, o el 

quo hombre suiuano. Un conve vertical de le seslidud 
  

3. Miedvacido Conocer y actua rober np realidad comparúmenta) para combinís ó 

  

Garat eñcizas de mervención vobre un armo especulado conver- 

  

5. Tapode ps 
explican 
  

6 Formalización Combinación de penados que won leyes oerráficas juicio analsaco), 

dul conocimiento [eva e ante, el Jubho intuitivo y el juicro de valor. 

Objerimidad: compromiso con la eficacia técnica denero de so depar- 
  

  

  

  

  

pa poso tamente, pero lts compermiso con un rembado e usa meta epecióóca 

e fiera de e 

A. Validación Verdadero a falso. 

Y, Medio Acción lescmmentil formal especializada. 

4) Poviieo de la sepreserantividad y operacionalidad práctica del 
modelo tuórico. 

ly Las variables que gener incertera deben, ex lo porble, hacerme 

10. Supuestos explicita. 
ds La precinón conoce dos componentes: calidad y cantidad 
de La mulicamutidad de la práctica grava dos compartimientos de las 

ciencias y obliga al uo del arte, el sentido comán y de mwición. 

11. Ami Un compartimiento vertical de le realidod cuyas fronteras están delimi- 

de bá tds por una profeción unbwersisaria 6 tócnica, que tiene su base e un 

departamento de la camcan 

12 Cobeccara de vale [o 4:4 Emieoón Meconacieniono de ls porvicadaridadis de don caros. 
  

TEORÍA DEL JUEGO SOCIAL 

4) El mundo interior del hombre. 

5) El mundo de la comunicación sacial por medio del lenguaje. 
6) El mundo de las relaciones organizacionales. 
7) El mundo ético-¿deciógico de los valores. 4 
8) El mundo las ciencus. 
9) El mundo de la naturaleza. 

Su práccica destaca los doce problemas ya mencionados, los cuales demandan 
una teoría de la acción en el juego social. La teoría que estos doce problemas exi- 
gen constituye la interfase entre la teoría de la acción, como ciencia, y la praxis 
social apoyada en un conjunto de disciplinas horizontales, cuyo centro es la 
planificación de la acción social basada en el cálculo iriteraciivo. 

  

  

  

  

  

        de y ybabibod 

7. EL ÁMBITO DE LA PRAXIS HORIZONTAL 

Se refiere a un actor en el juego social El ámbico de la praxis horizontal 

No se crara de una práctica especializada. Tampoco predomina en ella La 

acción instrumental. Es la práctica muludimensional del juego social que eruza 

todos los departamentos de las ciencia, y además interactúa entre los variados 

mundos del hombre: 
1) El mundo de las relaciones políticas de poder. 
2) El mundo de las relaciones de producción económica. 

4) El mundo de lxs relaciones en la vida cotichiana. 

  

Praxis horizontal 

L Sayuro Un actor tocial frenes a paros actores parucigorues del juego social 

' a coroe horizonte! que relación los emseve mundos del hombro er 
2. Obrero el anális de loa problemas de arerscción voca, Yo y el otr zo, al 

amo hesmpo sujetos e obiern del juego 

sE Enfresitar dos doce problemas enamorados que som communes a lo 
3, Moovación práctica del juego soctal con métndos adecuados a cada proble 

particulas. Cuecentrción en los problemas toctales. 

4. Ponposty Gráb éficacia de intervención soter el pego social. 

5. Tipo Explicación áltisaciona! Lua seslidad sólo es comprensible median» 
de pili to varias explicaciones etuacionales. Ditezenciación y asimorria de 

Uiscphnas mecodológias decades para enfrentar problemas cunir- 
4: Formalienión tnucmados. Combiesción del puicio amíítico, com el jaació atajos Y 

dl acabado el juicio de velos en la reatización de acciones socilo concerradoras 
y eemtippca. Ldacomo muaa mderminitico esodarida 000 
conaoonis de tdo o motonaicmia. Peopósco-acción sepuertal. 
  

7. Comibición de rigor 

Esplicración de lo bridas [dsmiñcición: precia de quién 
espbo. Repressntaaridad y operacionalidad del modelo teórico 
verificable en la peácrica del juego Comproasso explícico con ma 
porción en el cuoBlicco del juego social Explicitación del intercaerbio 
de probireso que generan las deciiones. 
  

aj Verdadero a fabo en el compo de la ciencas (eficacia técnical. 
b] Lkcacia politica y estratigica, en el campo de la innerscción social. 

      A Valkbición € Aceptabilidid, en el campo del mando de los valores. hinceridad, 
en el campo de las morivaciones. 

N Validación le dos artos de habla en Las convunaciones 

%. Modo Acción sucaal concertadora y estratégica 
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y Privilegio de repermntatividal y operacional prácica del 

medelo teórico 
bi Las variables que germran mcertesa dehon, en lo ponle, hacer 

10. Sopuesto explicita 
2) La porchidn reconpes ios componentes calidad y carmnidad, 

dl) Es macepoble l sapuetro de ceterlr paridms; convergencia de málsi- 

phes efecros camades vers aislarmento de lun efecto. 
  

Los proóblensas sociales y la acción próooca para entrentados. Corte 

3 $. Amábiso dde arlicis hormontal de la realidad. 
  

12, Cobernra de veb- | Generañidad limrada. Recococimiento de les parocalandado de las 

dez y picada | canos         
Los conceptos claves de estas disciplinas s0n las categorías de mtuación, 

actor, oponente, problema cuasiestructurado, sistema creativo, sistema abier- 

to, apuesta de planificación, estrategía, táctica, incercambio de problemas y 

confiabilidad de una apuesta. 

Su patrón cognitivo se sintetiza en el cuadro adjunto. 

Práce.ca Vertical Ss 
r , Cienc Departamentales   

Ciencias de la Acción 

l 
[ Práctica Horizontal | | 

En síntesis, en la práctica social se produce un encuentro inevitable entre la 

práctica vertical, propia de la actividad profesional universitaria, apoyada en la: 

ciencias y las disciplinas departamentales, y la prácrica horizontal, propia de la 
acción social, apoyada en el prognarismo y la improvisación, con escaso soporte 

de las ciencias de la acción. Ese encuentro es inevitable porque los problemas 
intespersonales $0n necesariamente, en un nivel soperior, problemas zociales Guan- 

do la práctica vertical se asila de la práctica horizomtal, la teoría departamental 
se ajusta razonablemente a la práctica profesional. Es el caso del médico en su 

consultorio, En cambio, sí la práctica vertical se articula a la práctica horizontal, 
como la medicina a la salud, la ingenicría a las obras públicas, la gerencia a la 

gestión empresarial y la teoría política a la práctica política, se produce un con- 

flicto entre ciencias y práctica. La teoría no satisface mi se ajusta a la prácuica, la 

cual crea su propio extilo de juego. 
Frente a este hiato teórico, propongo pensar la teoría de la producción social 

como una teoría horizontal básica para comprender el juego social y apoyar 

su prácuca 
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"Lo que puede 1er controlado, nunca es completamente real; 

lo que es ral, nunca puede ser completamente controlado”. Y 

1. Las FUENTES DE LA INCEKTEZA 

El Principio de Nabokov llama la atención sobre la relación entre la incerte- 

za y el error. Nos dice que el ecror es una incapacidad que surge de la comple- 

jidad de la realidad misma. Lo que es real, nunca puede ser controlado por que 

la realidad tiene tin movimiento cargado de incerteza. o 

La certeza y lás predicciones tienen un lugar muy pequeño en el juego social. 

El juego es crativo, atormentado por la incertidumbre sobre el futuro, el pasado 
y el mismo pessente. El pasado esconde enormes incógnitas, sobre el origen del 
universo y la vida, por ejemplo, aunque el actor social, como jugador, está mu- 

cho más obsesionado por su ceguera sobre el futuro. Los jugadores calculan y 

apuestan sobre un futuro nebuloso que no conocen mi pueden conocer. No están 
interesados, per se, cn predecir lo que ocurrirá mañana, sino en Construir nuevas 
realidades favorables en el juego para crear su futuro, Esc énfasis en la creación, 
no disminuye la importancia del pronóstico. Por el contrario, crear exige tam- 

bién calcular el efecto fururo de las distintas opciones de acción imaginadas. El 

compromiso de acción obliga al pronóstico. Los resultados fturos de la acción 

que emprendemos hoy verifican el cumplimiento del compromiso. No pode- 

mos prometer sin calcular y apostar sobre el futuro desconocido, : 

Sin embargo, sería exagerado afirmar que el compromiso de acción de un 

jugador sólo es posible u está asociado al pronóstico exacto de resultados. Los 

jugadores no están exigidos por la precisión cuantitativa y ni siquiera cualitari- 

va, sino por la apreximación hacia los resultados anunciados . Sobre este punto 

es esencial la distinción entre incerteza causal sobre hechos e incerieza causal sobre 

posibilidades. La incerteza causal sobre hechos es muy fuerte. En cambio la in- 

certeza causal sobre posibilidades es débil. Dicho en sentido positivo, la certeza 

causal sobre hechos es, en general, muy baja, en cambio, la certeza causal sobre 

posibilidades es, en general, relativamente alta. La razón es tan simple como 

importante. El primer tipo de pronóstico depende de un cálculo de predicción, 

propio del modo deterministico de exploración del futuro. El segundo tipo 

" ropoloe Vistas “Look ar dh Marlerga”, Mew Yoó., le Gear HA, 1974.   
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de pronóstico, en cambio, ve bara en un cálculo de previsión, coherente con la 
filosofía indeterminisnica.* 

  

Certeza cauial sobee hechos Certeza cual sobre posibilidades | 

La certeza dererministica admite sólo un resultado preciso: A causa B, y B 
es un evento singular preciso, La certeza indeterministica define un espacio de 
resultados posibles, o sea precisa el espacio del conjunto al cual pertenece el re- 
sultado buscado que incluye las posibibidades (B1 B2 13 B4 y B5). En este caso, 
el problema del pronóstico consiste en intentar que el espacio de los rsultados 
posibles tenga un alto grado de intersección con el espacio de los resultados desea- 
des. Podemos am hablar de una certeza aproximativa, que es mucho más frecuente 
que la certeza determinbtica, Empero, la certeza aproximativa ex una propiedad 
transitoria del juego social que puede perderse y, en determinadas situaciones, 
puede dominar la incerteza y, on su extremo, el c305. 
En ese cálculo sobre el futuro, el hombre tropieza con dos tipos de incerteza: 

a) sobre los eventos de ocurrencia posible que esconde y abre la realidad, que 
llamaremos posibilidades, y b sobre las probabilidades de ocurrencia de tales posi- 
bilidades. Se trata de dos incógnitas de distinta naturaleza. 
¿Qué es una posibilidad? Es un evento de ocursencia plausible que pertenece 

a un conjunto de eventos igualmente plausibles. La posibilidad es emumerativa y 
cualitativa, a la vez que exige arrancarle información al universo de los aconteci- 
mientos que componen una situación. El árbo] de posibilidades de una situación 
es nítido y completo sólo si sus ramas contienen todos los acontecimientos reali- 
zables pertinentes. Hay casos en que las posibilidades están bien definidas y son 
completamente enumerabies, Por ejemplo, a divido las posibilidades de pronós- 
tico del tiempo de mañana en dos: llueve o no Dueve, todas las posibilidades que 
me interesan citán bien enumeradas. El unveso de posibilidades se completa con 
dos eventos. Pero, la apariencia de certeza en La enumeración de posibilidades en 
el caso del pronósnco del tempo está prevonstmída en la estructura de ha pregunta. 
La interrogante declaró cerrado de antemano el universo de posibilidades: leve 
o no llueve. La posibilidad “ho llueve” es el awplemento de la posibilidad “Mueve”, y 
esconde uns gran variedad de otras posibilidades (mblado, sominublado, tormen- 
ta de vientos, sal brillance, frio, caluroso, húmedo, seco, constante, muy variable, 

E Mamas, Corbas.Vlondicación des Mantciones”, PON, Másica, 1940. 
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etc., y varias combinaciones de las posibilidades no excluyentes) que la pregunta 

desestima y oculta. En cambio, $ pregunto ¿qué cor desagradables pueden ocu- 

trirme mañana?, la duda cxtá abíerta y nadie puede enumerar todas Ls posibiki- 

dides. Sólo algunas posibilidades son enumenibles. Hay incerteza cualititimo. Ante 

esta pregunts abierta el funuro aparece plagado de interrogantes sin respuestas, ; 

Una posibilidad enumerable es un evento potencial cualitativa o evantitati- 

vamente diferenciable de otros que puede ocurrir como comecuencia de mi 

acción, de la acción de otros o como producto de las circunscancias del juego. 

Hay posibilidades para mi y para los otros. Hay también posibilidades del juego 

donde no es muy claro lo que ellas significan para mí y para los otros. También 

hay posibilidades que ningún jugador ve o enumera, y que el juego oftece de 

imanera oculta y nebulosa. Frente a esta inseguridad, surgen dor pregunsas: | 

¿cuáles y cuántas posibilidades hay? y 2) ¿cuántas pombilidados puedo enume- - 

rar? La primera pregunta alude al uniserro teórico de posibilidades, para calificado 

de finito o infinito, fijo o creativo, enumerable o no enumerable. La segunda 

pregunta, en cambio, interroga a mi cspacidad de ver en la brumosidad de po- 

sibibidades que ofrece el futuro. Pregunta por el uasiverso práctico de ponibilidades. 

Este universo práctico conocido o conocible es sólo un subconjunto del uni- 

verso teórico, el cual puede ser desconocido o no emamerable, 
He aquí un ejemplo. Si somo la iniciativa en el juego y desato un proceso 

causal mediante una jugada ¿puedo controlar la calidad, la naturaleza y el nú- 

mero de sus posibles efectos cualitativos y cuantitanivós y utilizarlos para alcan- 

zar un objerivo? Supongamos que esa jugada es el lanzamiento de mi candida- 

tura a diputado, Esa acción ¿genera posibilidades o consecuencias cualitativa y 

cuantitiivamente precita? 
  

1) Gano las elecciones con x2% de wowos, y%%, w%h ... ? 

2) Pierdo las elecciones por 06 de votos, y?%, wi... 

9) Diferencia minima de votos con mu oponente, 
genera indefinición sobre guién gana ... 

4) Golpe militar interrumpe el proceso ,.. 
5) Gano prestigio (muy poco, poco, mucho .., 
6) Pierdo prestigio (muy poco, poco, mucho) ... 

Se generan problemas familiares ... 

o a el el momento de la decisión ... 

Mio: 
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Nótese que la lista de efectos y consernencias que muestra el cuadro es 

imprecisa tanto en la dimensión de los efectos como en la naturaleza cuslita- 

tiva de los mismos.   
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La conclusión obra es que la imprecisión del número de posibilidades implica 
una indefinición progresiva en cadena sobre su namuraleza No sabemos bien de 
qué tipo son los efectos miciales y menos sabemos aún sobre los impactos si- 
guientes. La nebulosidad es creciente a medida que las proguneas se internan más 
lejos en el futuro. ¿Cómo tomamos la decisión sin conocer sus efectos? 

El análisis que antecede a la decisión de asumir la candidarura a diputado no 
responde 4 un cálculo precigo, en muchos casos es un juicio humano, con un 
buen 0 mal fundamento, Hay incerteza sobre los efectos de mi decisión. Por 
consiguiente, mi decisión et una apuesta. 

El análiis político y social muestra con frecuencia cadenas del siguiente tipo: 

Juicio a ——— 

: Efectos inprrcióós Juicio b DECISIÓN ——= cn calidad y cant 

Cilculo paresal e a 

Todo este proceso genera incertezo cualitatio. 
El complemento de la posibilidad es La probabilidad. ¿Qué es una proba- 

bilidad? La probabilidad es la potibilidad cuantitativa de la ocurrencia de un 
evento; es cuantitativa y adjetiva una posibilidad. No existe sin referencia a la 
posibilidad. Se express como una frecuencia entre O y 1, para indicar ninguna 
probabilidad y total certeza. Es una frecuencia de ocurrencia, Si lanzamos una 

moneda sólo hay des posibilidades: cara o sello Y si la lanzamos al aire muchas ve- 
cos hay 50% de probabilidad que caiga mostrando su cara y 50% de que repose 

exhibiendo el lado del sello. ¿Cómo se llegó a esa estimación de 50% que indica 
la probabilidad de cada posibilidad? Lanzando al aire muchas veces la moneda, 
digamos mil veces, y contamos las veces que ale cara y las veces que sale sello. 
Comprotaremos que, aproximadamente $00 veces sale cara y 500 veces sale 
sello. Si regresamos al primer ejemplo del pronóstico del tiempo, es evidente 
que se puede asegurar, sin posibilidad de error, el número y la naturaleza de 
las posibilidades. Pero, ¿cuál es la probabilidad de Huvia?: ¿alca?, ¿media?, ¿baya?, 
¿400? De no poder contestar a eras preguntas, nos encontramos con un casa 
de incerteza cuartitatins. 
Aquí es necesario distinguir entre probabilidades objetivas y subjericas. Una pro- 

babilidad es ofetisz 1 es verificable mediante alguna prueba experimental que 
haga poútle confirmar o refutar su frecuencia mediante la reperición del mis- 
mo cxperimento o de otro equivalente, Por ejemplo, el caso del lanzamiento de 
una moneda al aice es una prueba que permite a cualquier persona verificar la 
corrección del cálculo de probabilidades mediante repetición del experimento. 
En cambio, una probabilidad es subjetiva $ tiene un fundamento no verificable 
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por un criterio externo o una prueba experimental repctible. Puede tmatarse de 

un juicio inuitivo, de una opinión basada en experticia o de una crocnera vo— 

huntarista. Por ejemplo, en la M Guerra Mundial Hitler ordena invadir Austria, 

y asegura que esa acción no desatará una guerra. Se analizan dos posbilidades 

guerra y no guerra. Hider asegura que la probabilidad de guerra es cera. Rep:- 

nó el mismo cálculo con la invasión de Checoeshovaquia. Acertó las dos veces. 

Pero erró completamente en su tercera apuesta sobre la invasión a Poloma. La 

probabilidad subjetiva es un juicio con fundamento evaluable pero no verifi- 

cable Es un tipo de probabilidad peligrosa para fundamentar las apuestas en el 

juego social. 

Naturalmente, la máxima incerteza ocurre cuando hay dudas sobre las posibili- 

dades y dudas sobre las probabilidades Es decir, cuando convergen en un caso la 

incerteza cuealitativa y cuantitativa, Es el caso del modelo IV del cuadro adjunto? 

  

  

  

  

    
  

  

Probabilidades 

Posibilidades Conocidas 
Desconocidas 

Corra Increros 

Posibilidades 3 Metelo | Modelo ts Modelo 141 
bien definidas Poo a 4 Toceness Lsocinic lacerrora Cuaaatativa 

Miunbolo de 

PobiBdados NP Ha permet Ioerteaa Emuchaica 
mal definidas Parcial   

  

    
Es necesario considerar adernás, que la incerteza común se configura como 

la imposibilidad de obtener una respuesta precisa ante Una pregunta precisa 

Por consiguiente, la mayor incerteza es aquella en que el sujeto no puede elaborar 

la pregionta, Está a ciegas, En ese caro la incerteza cualitativa es de segundo grado. 

Supongamos el caso de una persona perdida en el desierto de Atacama. No 

sabe hacia dónde están Jos puntos cardinales ni nene noción de la distancia que 

media ente su localización y la costa, algún centro poblado o algún accidence 

gcogrífico conocido. No sabe sí alguien sabe que está perdido en el desierto. 

¿Cuál es su pregunta correcta? Hay muchas preguntas posibles. Por ejemplo, 

¿debo caminar en cualquier dirección o quedarme parado esperando que me 

rescaron? ¿Hacia dónde queda la costa? ¿A qué distancia ctoy de la costa? 

¿Tengo agua a alguna distancia razonable? A este tipo de incerteza de segundo 

grado podemos llamaris desorientación. Su origen radica en alguna falta de infor- 

mación básica que está fuera del alcance del sujero desorientado. Hay incerteza 

sobre la pregunta misma que origina la respuesta incierta. Hay mcerteza sobre 

la incerteza, Sin embargo, el caro de la desorientación es un tipo de incerteza 
  

Li Yesesicl,” Eniriresicucs de la Iinarridacidar y li Vibra Pokto”, ses Revsa PES NM, 1705. 
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cualizafiva sobre las posibilidades. No agrega nada nuevo a los dos componentes 

básicos de la incerteza. Salvo para dntinguir grados de incerteza cualitativa y los 
metodos para cnfrentaria 

En resumen, todos La fuentes de la incerteza nacén de la combinación de es- 

tas dos variables a) L dificultad para enumerar las posibilidades, y b) la dificultad 

para precisar Ls probabilidades. 

La incerteza de posibilidades 

  

Tiempo + 

Naturaleza ) 

  

Pasado Presento Futuro 

  

. Alsa ¿Habrá o no pol 
! Conspuwación o ar- ' potpe 

1, Incerteza sobre |* A fividual en el ¿Qué está ocurriendo | militar? ¿Será aproba- 

el evento hy esa evt cara? de Lo reforma de 
caro Kennedy? 

la Comeanación? 
  

2, Incerteza sobre |¿2%%n aerinó a ; , " ¿ 
los autores del Kermedy ¿Luiba está gritando? ¿Quién ganará la 

  

        
¿Quién hizo los Mo- lotería tnañan 

a hat de tala de Pascua? 

3. Incerteza sobre ¿Cuáles so0 lo ¿Con cuáles 
comportamien- e Waldo pe genes que doterm)- poni sonas panaró 

tos poxibles realmente un 1197) van lar posbilidades | enañania rá partida 
del cáncer? de ajedrez? 

    
A su vez, la dificultad para enumerar posbilidado puede referirse a dos di- 

mensiones: el tiempo y la natseuleza o tema de la incerteza. 

En la dimensión del tiempo, la duda puede referirse al pasado (¡qué ocurrió en 

el caso del asesman del Presidente Kennedy); al presente (¿qué está ocurriendo 

hoy ea mi oficina?); o al futuro (¿por dónde atacará el enemigo, cómo, a qué 
hora, con qué intensidad, etc.?). 

En la dimensión de su naturaleza, las posibilidades pueden referirse: 
3) A la identidad o perfil del evento incerto, lo que implica develar su compo- 

sición, características y sus conciciones de sentido, 51 se trata de una acción social 

(¿fue una conspiración o un asesinato individual la muerte de Kennedy?; ¿cuá- 

los eventos puede ocurrir mañana? ¿cuántas piezas tiene este rompecabezas”). 
b) A los autores de los eventos (¿quién asesinó a Kennedy”). 

c) Al comportamiento de los componentes de uná estructura (¿Cuántas casos y edificios 

de mi barno pueden reustir sn daños un terremoto grado siete? ¿qué causa dl 

Sida? ¿cómo se originó L vida en nuestro planeta?) 
La incerteza de prebabilidados también se refiere a los eventos, los autores de 

los eventos, o a los componentes de una estructura. 

Por otwra parte, la incerteza de probabilidades puede ser simple, si se refiere 2 

un sólo evento independiente; o condicionada, sí está inserta en una cadena de 

s5
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eventos rebcionados. Las cadenas de eventos condicionados de baja probabilidad 
dan origen a un tipo extremo de incerteza que denominamos sorpresa, La sorpresa 

es un evento poco común, es decir, de muy baja probabilidad de ocurrencia. A 

veces lo inusual de la sorpresa reside en que es inédita, po ene precedente se 

trata de aleo complecamonte nuevo + inimaginable. La sorpresa reside en la iden» 

tidad del eyento. Podernos amarla sorpresa extraordinaria. El descubrimiento de la 

pólvora y de los fertilizaricos sintéticos, la exida del muro de Berlin y la Prrestrolka 

tuvieron. esa caractorísnca. Pero, también existe la sorpresa común, que es común 

porque su identidad es conocida, y es conocida porque se ha repetido varias 

veces en la hiscoria. Un terrernoto, un asesinato, una avalancha, una inundación, 

la caída de un puente, ha erupción de un volcán, la muerte de un personaje, un 

accidente aérco, etc., son generalmente sorpresas comunes. En la sorpresa co- 

múa la incerteza reside en el caso, no en el género. Y el árso 104 sorprende por su 

oporranidad, el tiempo, la intemsidad, las circunwancias, los autores, los afectados, 
etc. Esta distinción es importante, porque las sorpresas extraordinarias no $on 

enumerables. En cambio 4 son enumerables las sorgretas comunes 

2. TiroLoGÍa DE LA INCERTEZA 

Lá reflexión anterior permite ordenar algunos criterios para construlmr 

una tipología de incerteza, El cuadro adjunto muestra Y casos-tipo de in- 

certeza, que surgen de combinar incerteza de posibilidades con la incerteza 

de probabilidades, 
Si el universo de posibilidades és bien conocido y definido y las probabil:- 

dades son conocidas y objetivas, el cuadro reconoce dos modelos posibles: el 

modelo determinístico y el modelo estocáxico o probabilíwico. En ambos ca50s 

se trata de modelos bien estructurados, 

Si el unierso de poribilidados está mal definido, pero ve conocen algunas 

  

  

probabilidades, existe incerteza cualitativa parcial. 

Probabilidades 
Posibilidades : 

A. Probtiadalados coelcxidas E ipiubilidada desconocida 
  

1, Universo. | 411, Minblo detoriminbico (1) A 
bien defrido | ALL. Moilelo emocivco (2) Bl es vediacióole (6) 

  

Y bu AA bai (5) perra ome py         mal definióo | Parcial BD lacerica dema cedacitie 0) 
  

Si el universo de posibilidades está bien definido, pero las probabilidades son 

desconocidas, cxisten tros posibilidades de incerteza cuantitativa; la inoerteza 

poz ciempo indefinido, la incerteza transitoria, y la incerteza reducible. 

TEOMÍA $tL JUNGO AOCIAL 

Si como propone Dior” se combinan el universo de ponbilidades mal defi- 
nido con la carencia de bases objetivas para el cálculo de probabilidades, surge 
la inirrieza dura, que €s cualitativa y cuantitariva, Esta incerteza dura también 

puede comprender los mismos tres casos de la incerteza cuantitativa, 
Extos nove casos sxogen distinos herramientas de trabajo. 

Los des primeros casos son simples. El dererminismo del modelo A11 puede 
enfrentar el fsturo con el cálculo de predicción y un sota plan cierto y seguro El 
caso del modelo estocástico A12 permite el wo del pronóxtico probabilísico, y 

obliga 4 considerar varios planes, no puede enfrentar el futuro con un sólo plan. 

  

  

Puentes de la incertidumbre 

Probabilidades 

A. Conocida B. Desconocida. 
  

(Probubilidad Bi b2 ns 

empo indefinido | desconocidas desconocido: 
  

(A11) Certeza 
pS (1511) lnce bien definido | probada Incurreza de 

drscs pala 15 [depo inet. | TS Lg corea 
slbibidades són | (A42 Loces Ejea de 8 NES 
enreda y ea per de los punta de a a sl | conto es ches 
conmcida) arbenaids Colombis ru 16 AE y Pio Ejemplo: caso de 

túnoces los planos | 5 Serra y la plares de alia- 
Ein Exmipio Ley de ingeniería y no de Toluci ¿Poe lao y le 
Compo— de Merle) en se tube qué css dns atacara el Pe ye piensa 

  

nm de biología trapo? 

a Ma: | 
mencrts que 1) 

(AD) Incertezs 
2, Universo fit 

vebuloso o EN (522) Incerteza 
mal definido [Uns puslbiddad AN 

conocida con (Sólo algunas. [E PROCE CO 1 193) Inccreza | mp $: ¿cuides | dora redlocihle 
poribalidades po esa dra imáetizada. — | vecinminopo- — | ejemplo ¡doce 

bes "otras oo esmne- | Ejemplo: ¿Quién [Mente mañana? | nós conviene                 nabo) asco al presiden Ejemplo 2: ¿cuáles explorar las 

+ Eventín impo: ¡53 te Kennedy? 10m los efecuos | potbilidades de 
* Conpo- a ls. colaterales de la [petelco? 

mentes de 2001 ins sa prrbisora? 

prado 

Los cazos siguientes son más complejos. 

* Dm Yebezkol "Lañeresosrao Es le Mierda mbr y a Vadillo Pobirica”, en Mere VEAN, 1094.
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La incerteza cuantitativa, aun cuando sus poulihdades estén bien definidas, 

puede ser dificil de manejar, especialmente si se mantiene por tempo indefini- 

do a causa de la inefectividad o alto costo de L acción humana para reducirla. 

En cualquiera de las tres posibilidades consideradas obliga a la redundancia de 

planes y, en algunos casos, el error de cálculo puede 1er inevitable, Hay, sin em- 

bargo, una condición favorable en el pronósico de incerteza dura: como todas 

las posibilidades son conocidas, sabemos con certeza el número de planes que 
son necesarios para lidiar con sus incógniras. 

La incrrteza dura es el caso más complejo y al musmo tiempo el más fre- 

cuente en la ncbulosidad del juego social. Estamos obligados a pronosticar en 

condiciones doblemente adversas, pues ni conocemos todas las posibilidades mi 

tampoco podemos fijar probabilidades objetivas. Aquí todo es adverso, porque 

como son desconocidas todas las posibilidades, csmpoco sabemos el número de 

planes que exige copar la incertidumbre. Sin embargo, por alguna vía debemos 

apostar a la certeza o incertoza de posibilidades; es decir, 4 un espacio de vardo- 

dad de lo posible que se intersecte con nuestras metas, 

2.1. CAsos DE UNIVERSO BIEN DEFINIDO 

A. Probabilidades conocidas 
AS1. Modelo determinístico: certeza total 

Aquí se combinan la certeza de posibilidad única con la total certeza cuanmita- 

tiva de probabilidad objeriva igual a 1, Estos sitemas tienen un solo pasado, un solo 

futuro y siguen leyes que, una vez conocidas, permiten un cálculo de predicción 

pura, cierto y seguro sobre el futuro. Por ejemplo, el reloj es un sistema que pre- 

dice con exactitud el tiempo futuro. Las leyes más tradicionales de la ciencias de 
la naturaleza siguen este modelo. Si alguien combina dos moléculas de hidrógeno 
con una de coúgeno, puede predecir con exacutud que el resultado será agua, No 
hay otra posibilidad y la probabilidad del evento único es igual a la unidad, 
  

  

Plan p =0 

Combino 2 tomos | Remltado: Agua HO 

de Hidrógeno con 
uno de ixigeno     

En este caso no hay incertidumbre ni sorpresas. La realización de la acción 

planificada manipula objetos o materiales incapaces de pensar y desarrollar pla- 
nes en contra del resultado perseguido. Se rara de uma ación instmmental. Las 

circunstancias o contexto de lx acción no están fuera del control del actor que 

focmula el plan; ($) no tiene valor; y puede despreciarse por su valor igual a 

cero. Se trata de condiciones que pueden cumplirie en el laboratorio a voluntad 

TUORÍA DUL JULDO SOCIAL 

del actos, sí tiene los conocimientos y destreza apropiados. Todo depende de los 
atibatos del actor El ere no existe. 

Compréndase bien la relación: 

p=0 

a b, en oposición a: €. ————» b 

  

      

porque permite escapar al razonamiento deterministico común y comprender 
sus supuestos extremos que mutilan la realidad. 
Veamos un ejemplo del deporte de la lucha. Asurnamos que “a” es la fierza 

que aplica Juan contra Pedra en una lucha por desplazarlo fuera del rectángulo 
definido como espacio del juego y “b" es el resultado perseguido, que en este caso 
es "Pedro fuera del rectángulo”. Si Juan apbics Le fuerza “a” alcanzará su objetivo 
sólo en determinadas circunstancias $), que se refieren a la relación de fuerzas 
entre Juan y Pedro. En cue caso se puede preciar 8 del siguiente modo: "siempre 
que Juan tenga más fuerza que Pedro”. El resultado “b" no es la consecuencia inevi- 
table de la aplicación de la fuerza “a”. En realidad a — b sólo se comple bajo dos 
condiciones disuntas; 1) si $ 0,0 1ea, no cuentan las relaciones de fuerza, lo cual 
significaría que Pedro no opone resrencia; y 2) la fuerza de Juan ex suficiente- 
mente superior a la fuerza de Pedro, Aquí puede verse como, con una notación 

simple, podomos dar cuenta del otr o de cinunsiaricdas que no controlamos, ya que 
Pedro no obedece árdenes de Juan: es una competencia, Así, B es una condición 
O circunstancia que valida o invalida la relación causal a implica bo La relación 

completa debe lecra:"a causa bd, siomper que [3 cumpla la condición W”.Si fP = 
0, no hay corxlición de validación, es decir, ha telación es válida para cualquier 
arcunstancia, por lo cual la relación es absolutamente determinástica. 
En el caso del experimento químico, P no existe como elemento que per- 

turbe el resultado con independencia de la voluntad o negligencia del sujeto 
que hace el experimento. El resultado es único e inevirable, La predicción « 

perfecta, Todo es controlable y preciso. 

—— Ea] o 

  

          Tiempo 

En este caso, el universo de posibilidades (Un) se compone de un único 
evento posible (El), cuya probabilidad de ocurrencia es 1. 

El futuro reproduce la historia Todo es predecible con exactitud.
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412. Modelo estocástico 

En este caso el desarrollo futuro vigue leyes probabilisticas, objetivas, bien 
precisas, y el universo de posibilidades es completamente enumerable. Es pos- 
blo la predicción probobilistica. Un buen ejemplo de sistema estocástico lo ofrecen 
Las leyes de la herencia descubiertas por Gregorio Mendel (1822-1884). 

El pronóstico de Mendel versa sobre lo siguiente. Una pareja de homo- 
zigocos quiere saber las posibibdades de tener un hijo con ojos azules. Se 
entiende por homozxigoto un organismo que procede de la unión de dos 
gamecros de constitución cromosómica idéntica. Por ejemplo, una de las partes 
tiene ojos azules con las genes recesivos (a a) y la ocra parte tiene ojos negros 
con los genes dominantes (A A). La descendencia directa de exa pareja de 
homozigotos tiene una probabilidad 4, certeza total, de que cualquier hijo 
sea hicterorigoto y tenga ojos negros con genes (A a). En la decendencia si- 
guiente de cualquiera de esos hijos, en aparcamientos con una carga genérica 
igual, hay un 25 % de probabilidad de que un hio sea homozigoto y tenga 
ojos azules, un 25% de que sea homorigoto y tenga ojos negros y 50% de que 
des hecerozigoto y tenga Ojos negros. 

Lax leyes de Gregorio Mendel sobre Ja herencia 
  

  

  

  

      

  

  

    
            

  

de Huitecozigotor 2 hoterozigocos 
Era primer cruce Segundo cruce 
Bo OJOS negros 2 homocigoros 

Cea Ojos mg: 7 | e 10.33) 

ad Ese 
Combinaciones = 2 e (0.5) 

Aaa! (1.0 

Ojos nejgwcs A Ana 0% a 
igen dominante) Ojos ssules           
El descubrimiento de esca ley permitió la predicción probabilizica de las 

caracteristicas genéricas de las especies descendientes. 
En este caso, el plan y sus resultados serían los siguientes: 

-   
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4) empre que no 
A s£ prodirica la 

combinación (A A) (p = 0.23) 

b) sempre que 

10 $e produrca La 

combinación lA (p = 0.5) 
  » Resindo] 

Una pareja de hererozigocea Tienen un hijo 
con los genes (A a) se aparta de ojos azules ía a) 

pira tenes un hijo de ojos azules       

La incertidumbre estocástica tiene Lis siguientes caracteristicas: 
a) El universo de pombilidades (Un) está bien definido; todas las posibilida- 
des son conocidas, 

b) Todo evento posible está bien definido, sin ambigicdad en sus características 
€) Las probabilidades (y) de ocurrencia de cada evento del universo son cono” 
cidas y verificables por medios objerivos. 

Supongamos que todos las eventos pombles son: Fs, Ej y Ek, de modo que el 
universo de posibilidades es: 

Un = Ei U Ej U Ek 
En este cuo se cumple La siguiente relación entre las probabilidades de ocu- 

rrenciá de los eventos: 
pi+ pj+ pk=1 
Exc cipo de incertidumbre se refiere al caso más elaborado por las maternáti- 

cas, el más tratado por la teoria de las probabilidades, Pero, justamente, es el casó 
menos frecuente en el juego social, 

Cuando existe una sienación de incertidumbre bien definida, el jugador que 
apuesta a un movimiento o a un resultado, ewune criterios rigurosos para selec- 
cionar su decisión, y Amir, con conocimiento de causa, el riesgo de un mal 
cálculo El concepto mismo de riego, como incerteza calculablle a medible, sólo 
es aplicable 4 ete cuo. 
Este otro ejemplo abunda sobre el mismo tema. Una persona debe decidir si 

nega hoy su jardín en relación con las posibilidades de lluvia de mañana. Para 
ello distingue un universo de dos posibilidades: 

Posibilidad El = llueve; probabilidad = 0,30 
Posibilidad E2 = no llueve; probabilidad = 0.70 
El universo Un de posibilidades está bion definido, cada evento está bien 

precisado y la probabilidad de cadz evento es conocida La suma de ambas 
probabilidades es 1, 

”
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B. Probabilidades desconocidas 

Se trata de casos donde todas tas posibilidades son conocidas, pero no hay 

bue para cuantificar las probabilidades por medios objetivos. No exixe expe- 

riencia verificable sobre la frecuencia de los eventos posibles. ¿Por qué puede 

no existir tal experiencia cuando la historia es tan repetitiva? En el proceso so- 

cial cada evento es singular Ningún evento es igual a otro. Los eventos similares 

se diferencian siempre porque las conexiones causales que los producen ocu- 

tren en un contexto $ distinto y las conexiones de sentido están condicionadas 

por la situación y su contexto. De este modo, cuando la historia se repite nunca 

lo hace como réplica de un caso, sino como homologación abstracta, donde las 

conexiones causales y las conexiones de sentido son distintas. Los lecciones de la 

historia son muy útiles, pero no permiten calcular probabilidades. La repetición 

de la historia es muy distinta que la repetición de un experimento, Es dificil, 

sino imposible, trabajar con probabilidades objetivas en el juego social. La expe- 

riencia histórica afina el olfato, la inturición y el juicio humano, pero no permite 

calcular frecuencias de los eventos. Esto hace que la incerteza cuantitativa sea 

común en el juego social. 
Un caso típico de incerteza cuantitativa es cl caso relatado por Tolstoi en su 

novela Guerra y Paz. El Principe Andrey, según Tolstoi, hace el siguiente cálculo 

interactivo, basado en dos grandes hipótesis: “Arí, pues en la batalla que iba a tener 

lugar, el principe se imaginaba a grandes rasgos Lo futura marcha de las acciones militares 

Plantoó las grandes hipótesis de la siguiente manera: "Si el enemigo ataca por el flanco 

derecho, el regimiento de granaderos de Kiev y el de caladores de Podol tendrán que de- 
fender sus posiciones hasta el momento cn que leguens las reservas del centro. En este caso 

los drsgones podrán arrojarse contra el flanco y rechazarlos. St el atague se produce por 

el centro, colocaremos en esa altra la baterés central y, protegidos por ella, replegaremos el 

flanco izquierdo y retrocederemos pantatinamence hasta el hurnanco'"P 

¿Cómo saber si el espacio de las posibilidades imaginadas por el Principe An- 

deey comprende a aquellas que más tarde ocuericán en la realidad? ¿ Cuáles son 

los fundamentos del plan sí ignoramos los planes del oponente y esa ignorancia 

  

% Tibrol Leda “Guerta y Par” ¿T1, Otra. Esircaial Agres, Madrid. p: 962   
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crea una indefinición sobre el plan propio más eficaz? Estas preguntas apuntan 
al corazón de la planificación situacional”, su respuesta exige al 
cálculo interactivo. En PRE 

El cálculo interativo del Príncipe Andrey, expresado en un árbol de posibilida- 
des, so muestra en el cuadro adjunto, 
Nótese, dn embargo, que la incerteza del Principe Andrey desaparece y se 

conmente en certeza en el mismo momento que ataca el enemigo, No es una 
incerteza duradera, ni depende de su voluntad el reducirla. En realidad, depen- 
de de la acción del cto y, por lo tanto, la incerteza dura hasta el momento en 
que el otro la despeja con su acción. Es un caso especial de incerteza cualitativa, 
y por eso conviene disunguirla de otros casos posibles. 

  

      
  

sicial Se oponente pes popa prada 

Enemigo ataca —+ Defender posiciones y :? 
poc el llanco hasta que arriben 
derecho Las reservas del centro 

si Enemigo atica —+> Replegar el flanco izquierdo e. 2 
por el contro protegido por la artillería y 

retrocedor hasta el barranzo 

? —»> ? E       

El tiempo y el costo económico de reducir la incorteza pueden se 
pa diferenciar las siguientes ponbilidades: A 

, La imcerteza que no depende de los jugadores y se mantiene por tiempo 
podalatida, mese dea dla de llo poi A de ai del ola de cl 
que la decitión debe tomarse con una duda sobre el error porible, duda que se 
prolonga aun después de tomada la decisión. 
2. La incerteza tamsitoria que se convierte en certeza en el momento de la acción 
futura, porque la acción del vtro revelará, en su momento, h posibilidad cierta, 
3. La incertoza radiibde por alguna acción peopia, como es la compra de certera. 

B11. Incerteza por tiempo indefinido 
A secas la incertidumbre se prolónga por tiempo indefinido después de la 

decisión de los jugadores, No se despeja en el momento de la acción, ni táns- 
poco en un plazo fijo conocido. Hammond” argumenta que en este caso se 

  

Y Maio, Caclon, "AOL, Señor Vredidenito”, Fondo Fbir. Altadir; Caracia. 

E Hamnosd, Keranah.“Llnrrgn Jodgenot and Social Milo”, O borá Usireriy Mas, 1906: 
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genera un error inevitable. En exc tipo de incerteza debe eotrar algún elemento 

que no depende de los jugadores. 
El siguiente ejemplo tomado del Invivsto Nacional de Vías de Colombia 

(INV) ilustra bien el caso. Las cifras son arbitrarias. Hay 12.000 puentes cuyos: 

estudios de ingenicáa cxán penhdos y no pueden ser consultados. Por con- 
siguiente, no sc conoce la carga máxima a que pueden ser sometidos dichos 
puentes. Se trata de aproximadamente el 50% de los puentes del país. Tampoco * 
se sabe si fueron bien diseñados y bien construidos. No hay méormación sobre 
ello.Aquí hay dos actores: el INV que dicta las normas para proceger los puentes 

y los empresarios del transporte de carga, que usan los puentes. Ambos tienen 
intereses confhcrivos. La fijación de la norma sobre carga máxima de cada puen- 
te no despeja la incógnita sobre $u capacidad. Tampoco esclarece la situación el 
hecho de que los vehículos tranuten por los puentes sin derrumbarlos. Todos 
los puentés están en uso diario y deben hacerse respetar las normas de carga 

máxima, No hay tiempo ni recursos económucos suficientes para invesugar la 

capacidad de carga de cada puente ni es admisible su clausura, El costo político 
y económico sería muy alto. En todo caso se trataría de estudios muy costosos 

en tiempo y dinero. El Ministro de Transportes debe decidir ahora las normias 

de carga máxima sobre esos 12.000 puentes, aun sin la información adecuada. 

Supongamos que sc fija una norma prudente de 10 toneladas de carga máxormna 
a cada uno de los puentes incluidos en la lista de puentes dudosos. Una vez 
wmada la decisión, la incerteza sobre la carga máxima que soportan los puentes 
continúa igual. La norma establecida y aplicada no despeja la incertidumbre. La 

prensa destaca que cada año se derrumban, por diversas causas, entre 15 y 25 
puentes. Es obvio que, a lo menos, para algunos puentes, la norma es madecua- 
da o los transportistas no respetan las normas. 
  

Si 10 rovéladas No 10 toneladas 1mportan soporán 10 tone 
(X puentes) (Y puentes) 

  

S sopora Correcto positivo 

Do roneladas cal cons 10 1 OLA: m 
(W puentes) (ch; 

No soporzn 
hata 
10 sonelados Norma NO 10 m 

IZ puentes) ( 

El cuadro adjunto muestra la posibilidades de acierto y error. Pueden existir 
los aguientes casos. 

a) FN= falso megativo= está prohibido el payo de carga superior a 10 tone- 
ladas, cuando a] menos un porcentaje de los puentes tiene una capacidad 
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de carga de más de 10 toncladas; en ese caso se subutiliza un determinado 
númeto de puentes 
b) EP= falso positivo” está permitido el paso de carga de hasta 10 toneladas, cuán- 
de al menos un porcentaje de los puentes no soporta exa capacidad: en ese caso 
se romete a algunos puentes a una carga con alto riesgo de colapso. 

6) CP= conecto positivo” está permitido el paso de carga de hasta 10 toneladas, y 
un porcentaje de dichos puentes soporta dicha carga. 
dy CNS correrlo negativo" está prohibido el paso de carga de más de 10 toneladas 
y electivamente un porcentaje de los puentes mo soporta esa carga. 
Supongamos que la información real desconocida es la siguiente: 
  

  

  

  

  

  

    

Carga máxima N'* de Paleo Falso Correcto | Correcto 
soportada puentes | Negativo | Positivo | Posicivo | Negativo 

Menos de 4 ta, 20%) 200 2x0 

4 a menos de 6 tn, 500 500 300 

fi a menos de 4 um. 1500 1,500 1,500 

8 a menos de 10 ta, 1.000 1,000 Lo00 

Más de 10 tn. 2000 7,000 2000 

¡Toral 12,000 7,004 3.000 7.009 30000               

Cuando ocurre este tipo de incerreza, el error es inevitable. El problema no 
puede resolvere mediante juicio técnico y se remite a un juicio de valor que 
pondera la relación FN/FR ¿Qué vale más, el error de dejir puisar camiones de 
más de 10 tn de carga por los puentes que no la soportan (EP), o el de prohibir que 
pasen camiones de 10 tn por puentes que soportan dicha carga o más (EN)? 

Én este caso concreto, el esquema de anilisis FP/EN seria: 
  

  

    

  

  

  
  

    

  

  
  

  

            

Correcro 

Hp ll cero 7.000 
Situación 

real 

xl Correcto 

a negativo 5.000 

Si deben No deben 

pusr parar 

Norma      
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La norma vigente produce un eror inevitable, que sería medible sí esuviera 

disponible la información real sobre la carga que soportan los puentes. Si supo 

nemos que la información exiwe de acuerdo al cuadro adjunto, se producen los 

siguientes cerores inevitables 

a) Digo que sí, pero es falso. Se permite el paso de 10 tn de carga en 5,000 

puentes que no tienen esa capacidad, y se paga el costo de un alto riesgo de 

colapso» en dichos puentes (falso positivo). 

b) Digo que no, poro es falso. Se niega el paso de más de 10 tn de carga en 

7.000 puentes que tienen capacidad para más de 10 toneladas (falso negativo), o 

sea, se suburiliza la capacidad de carga de casi el 60% de los puentes dudosos 

¿Sopesamos bien este tipo de decisiones en la práctica? ¿Qué conviene ha- 

cer ¿Hacer más conservadora o más audaz la norma? ; 

Este es un cmo de incerteza cuantitativa y certeza cualitativa sobre el 

número de posibilidades. Se conocen todas las posibilidades, pero no se:co- 

nocen las probabilidades. Y al momento de tomar una decisión que está 

afectada por la inceridumbre, el error es inevitablo, Las dudas no se despejan 

con la acción 

La incertidumbre cuantitativa tiene ¿quí las siguientes caracteristicas: 

4) El univerio de posibilidades está bien definido, 

b) Todo vvento posible está bien definido. 

e) Son desconocidas las probabilidades de ocurrencia de los eventos, do 

d) La ignorancia sobre las probabilidades es irreductible mediante investigación, 

porque el costo de la información necesaria es impagable. 

e) La ignorancia sobre las probabilidades no se despeja en el momento de la 

docisión propia o del orro, o la acción misma, no clarifica las dudas 

En este caso la situación es la siguiente 

Un = Ei U Ej U Ek 

pp + PO) +pke)=1 

Cuando ocurre la incerteza cuantitativa, el apostador no nene criterios £1- 

gurosos para tomar una decisión. Debe prepararse para todas las ponbilidades 

relevantes. Pero, en este caso, ello es imposible, La apuesta tene que ser ua 

Cada puente debe arenese a una única trorma exable sobre carga máxima. 

Como no es pasible la variedad de respuesta, el error es inevitable. 

B12. Incerteza transitoria 

Este es un caso en que la incerteza reside en el cálculo interactivo, Lo que 

es incierto para un jugador (es una variante), es una opción para el otro. Es una 

alternativa donde el otro elige. Por ello, la incerteza dessparece en el momento 

de hi acción del actor que domina La opción 

Gh 
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Tiene las siguientes caracteristicas 
12) El unuverso de posibilidades está mal definido. 
bj No todos los eventos posibles están bien definidos. 
€) Hay base para asignar probabilidades a algunos exentos, scdiarice un juego, un 
ensayo o una simulación del caso real que precise el snierso práctico de posibili- 
dades; en todo caso, las probabilidades asignadas som subjetivas, pues la simulación 
humana no prueba nada sobee el fururo, sólo es útil para findamentar un juicio. 

5 volvemos al caso del Principe Andrey, sin suponer como Tolstoi, quicn 
sólo considera dos posibilidades, araque del encmigo por el centro o ataque 
por el Manco derecho, podernos comprender esca situación. Ahora, el Principe 
Andrey tiene más incerteza que en el relato de Toktoi. No sabe cuántas po- 
sibibidades hay y no sabe muy bion ls particularidades de cada posibilidad de 
ataque. Para enfrentar esa incerteza, su Estado Mayor há realizado viriós fuegos 
de guerra y simulaciones, y la mayoría de ellas conducen a una preferencia del 
encimugo por un ataque por el flanco derecho, pues por allí parece más exito- 
so en la visión del oponente, De cuatro simulaciones, tres resultaron preferidas 
exitosamente cómo ataque por el Banco derecho. En esas cuatro simulaciones, 
nunca el oponente atacó por la retaguardia. 

En este caso las posibilidades sor; 
+ El = ataque por el flanco izquierdo; probabilidad = ? 
+ E2 = ataque por el centro; probabilidad = 7 
* ES = ataque por el flanco derecho; probabibidad = 0.75 
* EA = ataque por la retaguardia; probabilidad = 7 = no jugada 
+ ES = otras posibilidades indefinidas; probabilidad = 7? = no precisables 

El universo teórico de posibilidades, incluyendo fecha, tempo, intensidad, 
fisncos, engaños, etc., es: 

Un = El U £2U ES U Es (1) U ES 07) 

Osea, no es enumerable en su totalidad, Pero, es posible trabajar con un será 
verso práctico de posibilidades, El universo práctico de posibilidades es: 

Up = Fl U E2 U E3 
Y las probabilidades son 

p1 0) +p2 (0 + p3 (0.75) =1] 

La probabilidad de 0.75 es una probabilidad para la posibilidad 3, ataque por 
el flanco derecho, no es verificable con rigor, sólo está fundamentada en varios 
juegos de guerra. Digamos que cs una probabilidad osasiobjetiva. No se basa sólo 
en la twición, Tampoco es producto de un experimento repetible con rigor, 
Este caso admite los guientes sub-cuos 
+ Caso 1: Ls incerteza se despeja en el momento de la acción (el ataque del 
entmuigo). 
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* Casó 2: La incerteza se despeja por información o delación. 

+ Caso 3: La duda o incerteza continúa después de la decisión (caso de un jo-, 

ven que elige una profesión tin estar seguro de su vocación) y se esclarece sólo 

en da práctica resterada. 

B13. Incerteza redncible 

Es un caso donde uno o ambos jugadores tienen la opción de actuar y pagar 

un costo por reducir la incerteza, o esperar el momento de su vencimiento, a 

ella vence a plazo fijo. Aquí es aplicable el concepto de tara de descuento por Ínves> 

teza, La pregunta clave es; ¿cuánto vale hoy la ¡nformación cierta en relación von 

L misma información incierta mañana? Dependiendo de eu tan de descuento, 1e 

puede tomar la decisión de comprar la información pertinente. 

Este caso tiene varías posibilidades, dos de ellas muy comunes: 

1) Caso en que se puede comprar seguridad para reducir la incerteza y avegurar 

la fecha de la corteza. 
b) Caso en que hay que esperar Lh Echa de vencimiento, como es la situación de 

um elección presidencial de competencia muy exrechu. Lo interesante de exe 

caso reside en que no siempre es abia la mejor manera de comprar seguridad. 

El caso sigujente, debo al Profesor Droe, itustra bién la complejidad del 

problemas”. Debeanos conseruir la presa Saleo Ángel para abastecer de energia eléc 

trica a la planta de aluminio ALCAM.Ambas deben entrar a operar en 5 años. Sm 

embargo, ha surgido hoy una duda fuerte sobre la localización de la presa en los 

sitios A e 83 que no había sido advertida en el momento del estudio del proyecto. 

Se tequiere un año adicional de estudios para dilucidar La mejor alternativa. : 

El corto de la presa Salco Ángel es de USS 10 millones, con una inversión 
anual de U$S 2 millones. El costo de los exudios adicionales para asegurar la 

mejor localización es de U$S 1.5 millones. Los expertos han calculado que el 

retraso de 1 año de la puesta en marcha de ALCAM cuesta UIS 8 millones. 
  

Planta de aluminio 

A   
  

  

% or Vebesho!, Nuts de lia conderenció 22 el Cora de Alto Discoción del ILDÍS, Caracas.   

THORÍA DEL JUULGO SOCIAL 

En el cuadro siguiente se presenta el cono de tres alternativas para lidisr con 
la mcerteza de localización: 

Opción 1, Hacer los estudios y rerrasar un año la puesta en marcha de ALCAM. 
Opción 2: Lanzar una muneda al aire y decidir la localización al azar. Después 

de un año se corrige la decisión. Si se acierta al azar, el como será 
muy bajo. Si no se acierta, ¿cuál será el costo? 

Oyción 3: Decidir comenzar la construcción de des represas, una en A y otra en B 
Después de un año, una vez conocido el resultado del escudio adicional, 
se decide cuál represa se termina de construir. La otca, se abandona. 
  

Costo en millones de dólares 

Opciones Costo Como | Costo de 
estudios | de Salto | atraso de Cozo 

adicionales Ángel ALCAM Toral 

Opción 1: 
Hago el estudio aclicional y pago el 2 10 5 2 
costo de zerzaoo de ALCAM 

Opción 2: 
Decio al azar la Jlocaliración en Ao 

en Bl, y después de ve año corrijo 

  

  

  

              
Acierto 2 "w 0 n 

No acento 2 Y 8 a 

Opción Y 

Comienzo a conurniir las dos presa, 2 1 0 se 

una eo Á y otra en B, Después de un 
año decido cxál conticido. 
  

La opción 2 muestra dos extremos. Si acierto por azar, el costo total es 12, rnás 
bajo Pero S no acierto, el costo es 22, el más alto, El valor de lotería de la opción 2, 
de azar, 5 la probabilidad de error es 50%, e5:0.5 (12) + 0,5 (22) /2 = 17 

O sea, un costo superior a la opción 3, que es la más disparatada desde el 
punto de vista del sentido común, pero es la más económica, Nótese que la 
opción más semata, hacer los estudios y postergar la construcción, es la rnás 
Costo44 en recursos económicos 

2,2, CASOS DE UNIVERSO MAL DEMNIDO 

Supongamos ahora que el árbol de ponbilidades es nebuloso. Es imposible 
enumerar todas las posibilidades, Es un caso muy común, porque la oeatividad 
del juego no permite identificar, contar y precisar cuabitativamente todas las 
posibilidades, A su vez, la duda cualitativa se tesnafiere a la dudo cuantitativa. 
Tampoco es posible precisar probabilidades objetivas. El peligro, en ente caso,
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consiste en confondir la posibilidades emumerables con todas Las ¿AA 

posibles, O sea, confundir el amiverso práctico de esta Maa : RA 

el universo teórico de alternativas posibles. El árbol de ponbilidades e ; 

Mon ono de univer adenda nene cult y csi 
y y 

. 

va, que en forma sinténica denominaremos pao e SE OR e os 

sistemas reales en que vivimos nuestra prienca social y se caract a 

ra rollito seves en deco erat y si ienar probabilidades objetivas, | pra 

de ión Combina, a la vez, RU sep ESP 

El futuro no es conocible, sólo se pueden reconocer y concebi 

sidad algemas nomas hmiradas del árbol de posbilidades. 

  

  

  

yciones ge- 
Ejemplos de estos sistemas de incertidumbre dura son las mutaci 7 

icicas los prollemas sociales y políticos, el día de mañana en Pia SS 
; , , r 3 Ss L asi 

cotidiana, esc. Aqui, la capacidad de predicción es mula y da capacidad de pre 

c eur, 
es limitada. Sis embargo, ese es el mundo en que debemos calcular, goberna 

planificar y tomar deciones. 

— Vrecio del perroleo 
Renepociación de dl deuda externa 

— Acid del Congreso Nacional 
Sh js Acto de la opoación 

P y Actitud conbción de fsersas del Gobierno 

 Acttod de hs orguiraciónes sindicións     

  
    
  

Actnid de las organizaciones empresariales 

0 ul 

Pisa de ajnse A Eeuduados B 
          

  

Equilibejo macroeconómico Ajuste fiscal, resriución ¡ | 

| cifiación mbeciór a 30% DIODALIriA, Apertura 
Externa, privaLrAcioneS     
  

  
da 

A
 X

P 
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El manejo de la politica económica pertenece a cite czs0, aunque infeliz. 
mente es comun diseñarla con modelos dererminbticos demarñado simples. 
Supongamos un plan de ajuste macroeconómico A cuyo propósito central es 
terminar con la inflación y estimular más adelante el crecimiento económico, 
Las metas previstas son 8, al cabo del tiempo t1.Aquí es perfectamente aplicable 
el principio que dice que el actor excoge su plan, pero no puede excoger las 
cucurstancias en que debe realizarlo. El gobierno no puede escoger eliminar La 
incerteza que se manificstar aj en las circunstancias P. y b) en la nebulosidad e 
imprecisión del cálculo sobre los resultados. 

Es un caso donde la capacidad de predicción queda anulada por la variedad 
y número de las circunstancias (1 fuera de control del actor en comando del 
pha de ajuste y por el peso de las mismas sobre el resultado perseguido, En B 
se expresan variables tales como el peecio del petróleo, el resultado de la re 
negociación de la deuda externa, la actitud de los medias de comunicación, la 
actitud del Congreso Nacional, la actitud de los partidos políticos de oposición, 
el apoyo del partido de gobierno, la sincronización en el tempo de decisones 
que dependen de negociaciones conflictivas, el apoyo o rechazo de los sindica- 
tos, el apoyo empresarial, etc, Las variables enumeradas 50h buriangs, es decir no 
son predecibles mi están bajo el control del actor 

Adomás, la capacidad de previsión es limitada porque el número de las varis- 
bles componentes de $) no es preciso, cada variable tiene un rango o espacio 
de variación fumes indefinido, y el peso de cada variante sobre los resultados 
esperados es también difisso. A pesar de esta incerteza, la planificación tradi- 
cional, concebida bajo el concepto teórico del modelo deterministico, ignora 
[), y pretende predecir las variantes y predecir los resultados, En otras palabras, el 
modelo determinísico pretende hacer +u práctica en el modelo de incerteza 
dura. Es una pretensión sin fundamento cuyo destino es el fracaso. 

La incerteza dura tiene las siguientes caracceristicas: 
2) El universo de posibilidades está mal definido. 
b) Algunos evencos son identificables y bien definidos, como es el caso de la 

continuidad del presente y otros eventos prefijados o decididos de antemano, 
pero muchos otros eventos posibles extán mal definidos o no son imaginables. 

€) La probabilidad de realización de los eventos bien definidos es descono—- 
cida o se le atribuye alguna probabilidad subjetiva, 

En este caso el universo teórico de posibilidades ex 
Un = Ec U Ed 

donde Ec son los eventos bien definidos y Ed los eventos desconocidos o no 
enumerables, 

Las probubilidados son: Pe 1) +pd1ip=1 
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£l hombre, para lidiar con este caso debe transformado en un caso de certeza 

cualitaniva e incerteza cuancitaniva, mediante algún proceso de fundamentación 

del universo práctico de posibilidades (Up), y de fundamentación de algunas pro- 

babilidades como apuertas. El error es inevitable, sólo puede ser reducible 

Se entiende por universo pricióco de posibilidades el conjunto que comprende 

los eventos enumerables de ocurrencia posible que pueden fundamentarse me- 

diante algún tipo de simulación humana. Más adelante profundizaremos sobre 

este punto y explicaremos algunas herramientas prácticas ales como el juego 

formal, el juego de forma hbre, el ensayo, la maniobra, etc 

A continuación se ecuninan algunos casos especiales de universo mal definido. 

A. Incerteza cualitativa parcial 

Es un caso muy común de incerteza en el juego social. Se conocen bien una o 

varias posibilidades que parecen tener la mayor probabilidad de ocurrencia, pero 

las probabilidades de ocurrencia cnumenables no suman 1 porque el universo 

de probabilidades no exá completo y existen muchas otras posibilidades de baja 

probabilidad que pueden realizarse. Tampoco lay probabilidades 30n verificables 

por medios objetivos. Por ejemplo, la pregunta: ¿Cómo terminará su gobierno el 

presidente Clinton? representa bien este caso. Si se observa el desarrollo de su go- 

bierno lo más probable, como juició de probabilidad subjetiva, es que: a) termine 

su gobierno en el período constitucional, b) termine con una calificación buena 

razonable en su gestión interna, y c) termine su periodo sín grandes problemas 

tmevos de orden internacional, Pero, el universo de posibilidades es mucho mayor 

y no puede excluir una acusación constitucional, un fallecimiento por accidente, 

un deterioro de su imagen ética, un acorralamiento por parte de La oposición 

republicana en el Congreso, una crisis económica mundial, y más de alguna grave 

crisis en el Medio Oriente. La lista de posibilidades sería interminable. 

En este caso hay que resistir des tentaciones: a) usar probabilidades subjetivas 

que dan la apariencia de un cálculo matemático preciso, y b) confundir las po- 

abilidades enumeradas con el universo teórico de poibiludades. 

B. Incerteza dura por tiempo indefinido 

Es también un tipo de incerteza muy ovmán. Perdura en el tempo y no se 

resuelve en el momento de la torna de decisiones. Imphea también un cierco 

grado de error inevitable. Si nos referimos al pasado, el asesinato del presidente 

Kennedy es un buen ejemplo. ¿Hay absoluta certeza sobre los motivos y la 

autoría del asesinaro? La incógnita continúa después de cerradas variar investl- 

gaciones, Otro caso típico podría ser el de una sentencia de condena de muerte 

aplicada a una persona que se declura inocente. La sentencia no esclarece las 

dudás y puede que esas dudas persistan para siempre 
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También son comunes los casos que se refieren al futuro. Supongamos que 
estamos elsborando un plan de seguridad nacional y para ello es necesario 
enumerar Las principales amenazás y vulnerabilidades que pesan sobre el sis> 
cema democrático del país. Ese plan de seguridad nacional no puede ofrecer 
más seguridad que su selección de amenazas y vulnerabilidades. Si la serlec- 
ción es deficiente, el plan de seguridad es deficiente. ¿Es posible enumerar 
todas esas amenazas y vulnerabilidades? La respuesta es negativa, y el plan de 
vgundad debe realizarse en base a un universo práctico de posibilidades que 
puede fallar. Al momento en que se elabora y decide el plan, la incerteza sobre 
la solidez del plan continua por tiempo indefinido. Hay siempre la posibilidad 
de un error inevitable 

C.Incerteza dura transitoria 

Es una incerteza a plazo fijo. La guerra presenta muchos casos de incerteza 
dura transitoria, Hidlez, en la 1 Guerra Mundial sabe que habrá una invasión 
asada hdecada por USA. Está en una guerra en varios frentes, Necesita preparar 
la defensa. Pero ese plan de defensa exige: 2) enumerar posibles puntos de inva- 
sión, b) mantoner suficientemente fortificados esos puntos de invasión, c) con- 
centrar tropas y apoyo logístico en zonas de rápido 1eceso a los posibles puntos 
de invasión a fin de reforzar 4 alt velocidad el punto o los puntos de invasión 
rual, y e) enumerar posibilidades simultáneas de intensificación de los frentes 
de guerra preexiscéntes, La incercoza sobre los puntos de invasión se propaga 
hacia todos los otros requisitos del plan de defensa. Pero, en el momento de la 
invasión por Normandia la incerteza muere, desaparece, se convierte en certeza 
Como se apreciará más adelante, generalmente se usa la téomica de escenarios para 
lidiar con este tipo de incerteza. Ene es un caso donde el error puede evitarse con 
un buen análicis de cicenarios. 

D.Incerteza dura reducible 

Es un tipo de incerteza donde es pasible comprar la certeza o reducir sigo 
nificutivamente la incertoza. Pero ello tiene un limite económico La actividad 
minera presenta numerosos ejemplos de este tipo de incertera. Un yacimiento 
minero es como un partel con pasas: El problema es encontrar las pequeñas 
pasas dentro de un gran pastel. Para reducir la incerteza que implica extraer las 
pasas es nocesario pagar un costo en investigación. Pera, nó se puede investigar 
cada metro cúbico de un yacimiento. Sería muy costóyo, Es necesario seleccio- 
nar cortes, El universo teórico de posibilidades está bica definido: ye compone de 
cada metro cúbico del volumen del yacimiento. Pero, para los efectos prácticos 
em es intreconómico, Debemos seleccionar ma roriverso práctico de posibilida- 
des de un tamaño que haga razonable el coo económico de la investigación, 
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¿Cómo decidimos cuáles ¿onas conviene investigar a fondo? Y después, ¿cuáles 

conviene explotar primero? Hay indicios que proveen los estucos geológicos 

y otras técnicas, pero ellas no pueden dar seguridad sobre las posibilidades mu 

sobre las probabilidades. Podernos comprar la reducción de inseguridad, pero 

no podemos comprar la certeza 

3. LIDIAR CON LA INCERTEZA 

Frente a la incerteza debenos encontrar respuestas que nos permitan hdiar 

con ella. Las grandes vías para retar la incertidumbre consisten, por un lado, en 

intentar eliminarla o reducirla, y por el otro, pabar sus efectos. 

Algunos modos son más proactivos que resctívos, pero la distinción entre ambos 

no es nítida. Se trata de medios para eliminar la incerteza, con más mformación, 

eludir la incguridad somenendo 3 pruebas de confiabilidad las apuexas sobre el 

futuro para detectar sus delulidades, reducirla a limites aceptables distribuyendo 

los riesgos en varias ponbilidades, coparla con una variedad de provisiones de 

acción capaces de considerar la variedad de posibilidades inciertas, disentir 

el corto de los errores originados en la incertidumbre o asegurarnos alguna 

compensación frente 6 $us Costos. 

Los modos más reactivos constituyen respuestas 1 los errores consumados y 

buscan corregir hacia el futuro las causas y los efectos de la incerteza para 

impedir la repetición de los errores, aprender de la experiencia, estar prepara- 

dos para manejar las crisis, reforzar los recursos de cálculo sobre el futuro con 

una diversidad de medios complementarios de exploración del futuro, y revisar 

constantemente los cálculos que sustentan Ls apuentas en base a una evaluación 

constante de los resultados 

Recursos para combatir la incertidumbre 
  

  

1, Más información 
  

2. Diversificar las Apucritós 
1) Redundancia de planes, b) Técnica de escenarios, €) Discribución de riesgos, 

y di Variedad de trayocroriza 
  

3, Plaswes de Protección: 

a) Compra de seguridad, b) Análisis de confiabilidad de ls opciones, 

cl Planes de contingencia, di Formación de reservas, e) Manejo de crisis 
  

4. Planes de Contingencia 
h- 

5, Corrección Constante del Cálculo sobre el Futuro 
      6. Redandincia de ho Recursos de Cálcudo 
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1. Más información 

Supone que es posible obtener más información y que es económico pa- 

gar ese como hasta yn cierto limice. El costo de la mayor información puede 
referirse al consumo de tiempo, a un costo político o a un costo económico. 

La solución consiste en transformar la incertexza futura en certeza presente, dsu- 

miendo el costo de tal transformación. Aquí es aplicable el concepto de “tasa de 
descuento de la incerteza” 
  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

        
    
    

  

  

  
          

Mubvs de enfbrenza- 2 Dirrriúbrar 3. Paraticas ecemes 4, Evalmar el inte. 
Lame ——— ¿Aceptar mn la ui pes la cuomoges- cambio de proble. 

O mugar le ridad 0 y por usas que genera el 
Tipos de inuoncas + de la iscertor ON PAra ura ineviaable 

[d, hiiabcio exocisaco Poder ] 
(Lryo de Menário de para n 

2 ncermers ; di esca. Evaicicua 

de denpo máctirido Si quo. de Labo negativo 
(Punmer de Colomba! > Hagures come > ciales y Seo porrivo 

1, Incermera taiioria Escestarmos hilos o 
Piles Avda Anna ns 

d incemera redua ble » A 
aun coo po E - PE :S S Si 
Veas de alma) fora 

Varo nubuluro o 

) hcrnras 

error paocrdl 

| paádinas Clirae 
> , . —_-e - A e 

6 herra | » | 
hen dde Iurkgesc Es Dreeranl 105 Vares de 10m a 

(Snguridad nacional) seguridad nostra das gro 

17, lanas PAN | 

dare mrnbsora prod ad Planeta) Pues de y sl 
¡ Decanarios de precco aia Sn eo aiii 

A lena | 
dura sedircihle Pagar el coevo de Pelunmtariis 
con como DA | andara farmiación de plames 
Exploración qumera       

El acopio de múyor información puede referirse a investigación científica de 
base, a mwestigación aplicada, a inteligencia militac y de seguridad, a encuestas y 

estadisnicas, etc. Pero, este camino tiene, a lo menos, cuatro límites para superar L 
incerteza: a) el mite del costo, b) el límite del nempo, c) el limite de L dsponi- 

bilidad y accesbilidad, y d) el mite de la confiabilidad. El primer mite apunta al 
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hecho de que el casco de la información ao puede superar el valor de la incerteza. 

El segundo limite se refiere a la oportunidad; la información debe conseguirse 
en tiempo eficaz para la decisión que deponde de ella. El tener limmizo alude a la 

barrera de la accesibilidad y dispombilidad. Si la información no existe o no es 
productible, el costo no cuenta y se impone la incerteza. El cuarto limute se refiere 

a la confisbilidad, cuesción que tiene varias dimensiones, entre ellas la reracidad de 

la información y ha pertinencia de la numa. Ambos aspectos son abordados por el 

mérodo PES”, a partir de los trabajos de Seephen Toulmín ” y Lan MitrotP" 

2. Diversificar las apuestas 

No se propone reducir la incerteza. sino ¿eparla con wriedad de posibilidades de 

acción a fin de disponer de respuestas preclaboradas para enfrentar la vaciedad 

de la posibilidades inciertas. Los medios más usados para la diversificación de 

las apuestas son: 

a) La redundancia de planes. Trata de la tócmica de proponerse varios 
objerivos simultineos que pueden ser complementarios y alternativos, según 

se presenten las circunstancias. Suponjunos que nos proponemos el objetivo 

A, pero no tenernos la seguridad de alcanzarlo mediante el plan A. Este recur» 

s0 sugiere que conviene proponerse más de un objetivo, digamos B y €, que 

cumplen la función de: al confundir a los jugadores sobre cuál es el objerivo 

principal y cuáles son secundarios, b) servir de alternativas ante posibles fallas 

en alcanzar uno o dos de ellos si no se logra A, se puede alcanzar B, y si no «e 
puede alcanzar B, se puede lograr C-Y, a las condiciónes son muy fiwvorables, 
dos de ellos pueden ser complementarios y lograrse sumultáncamente. Esta es 

uns manera audaz y activa de enfrentar la incertidumbre, 

b) La técnica de escenarios. Es un recurso muy potente para el caso de La 

incertidumbre que perece en el momento de L acción. Se basa en el principio 

de que los actores eligen sus planes, pero no pueden elegir las corcunstancias en 

que deben realizarlos. Esto obliga al cálculo de previnión, que comienza con 

un “e” condicional. Si ocurren las circunstancias C1, realizo el plan 1, con el 

probable resultado Ri. Si ocurren las circunstancias C2, realizo el plan 2, con el 

probable resultado R2: Las adivinanzas sobre el futuro (predicciones sto funda- 
mento muy sólido) están prohibidas. Aludiendo a la sermiótica, puede decirse 

que un jugador puede elegir el texto de sy plan, pero no el contexto en que 

puede estar forzado a realizarlo. 

* Maras, Carlos. "Adiós, Señor Perridante”, Fondo Edo. Altair, Carocos 

* Toririo, Sarpirea. "Tire Ulea ol Arguraett”.., 

* Meroff, Lis,” Challergiag Sito Morning Ánumprons”, 
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Un escenario és la escena o conteo que precisa las condiciones fuera del control 

del actor que son relevantes para los resultados de su plan. El actor sólo puede 

clegir su plan y cuando más tener alguna inflvencia sobre las condiciones fi. En 

su extremo, puede no tener influencia alguna sobre las condiciones PB. 

La escena debe expresar un relato que comple las signientos condiciones: 
* Debe ser posible y uo simplemente el producto de la imaginación o el vo- 

ur carino, 

e Debe ser plansdle, lo cual exige que las partes componentes del relato sean 

coherentes entre sí, en el sentido de que pueden ocurrir simultáneamente. 

* Debe precisar laos opciones del actor, pues ellas son La parte activa o texto del 
relato; las opciones son elegibles. 

* Debe precisar Las variantes, es decir las variables que compones el contexto 

o circunstancias B fuera de control del actor y fuera de su capacidad efecuuva de 

predicción 

* Debe precirar las ¡evaricortes, es decir Las variablex que están fuera del con- 

trol del actor, pero dentro de su capacidad efectiva de predicción, 

* Debe precisar los resultados que ofrecería el relato hipoténico sobre el fu- 
turo para cada combinación relevante de opciones con variantes e invariantes; 

cada combinación es un estero 

Las opoeres son una respuesta a la ocurrencia hipotética de las variantes y, por 

ello, las primeras, si bien son elegibles por el sator, su decisión está condicio- 

nada por su eficacia en el contexto que ofrecen las varrantes, Las variantes y las 

opciones no son independientes, 

Si volvemos sobre el ejemplo de Tolstoi en Guerra y Paz, podemos construir 

una matriz de escenarios: 

Matriz de escenarios del principe Andrey 
  

  

  

  

Variante 1 Pastene 1 
Opciones Enecago macs por el | Leemigo sica 

Mens dertda pod coto 

Opción Az los gorros de Kirs y lor cure d+ Prado Ven A 
desidia mn poncción bom el morzeoto Ea que Legues Pasa hasts brota 
lus rererdo: del tortra Los draga se arrojarán corts el Mani ala marea 1 vo paria 

pass reeharartior Esvenards Ad 

Opción Do codecarros e esa altres la burerla central y, nm e e 
poleas per ello, reyloiremas El faron quinto Nu purtinente Pa 
y verrocederrion! prulararinents beta al hierros 'a vuribaess Y) 

Vaceusrio D-11       
  

En este caso, la estrategia del Principe Andrey se compone de dos planes, 

pues no tiene certeza sobre el flanco por donde aracará en enemigo. No puede 

ni dobe hacer supuestos únicos sobre la acción del enemigo, porque ello equí- 
vale a hacer predicciones. 
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Ahora bien, la técnica de escenarios tiene algunas complejidades, pueden 

producirse transiciones rápidas de unos escenanos a ocros. Por ejemplo, el ata> 
que puede comenzar por el centro y después volcarse hacia el flanco izquierdo. 

De manera que es necesario ver el escenario como una escalera en el tiempo, 

no como algo estático. Para corregir a tiempo, el cálculo de previsión debe ser 

alimentado constantemente por el monitoreo del desarrollo del juego. Pero, 

si bien está prohibido adivinar el futuro haciendo supuestos, proyecciones y 

predicciones, salvo que se trate de invariantes, tampoco es posible trabapar con 

muchos esconarios 

Para resolver el problema anterior, la teoría de escenarios propone listar todas 

las varrantes relevantes, aunque sean muchas, porque siempre habrá una manera 

de trabajar con pocos escenarios. 

Hay varias técnicas para hacer coherente un gran número de variantes con 

pocos escenarios, Dos son las más empleadas 

Técnica 1: Busque variantes genéricas que den cuenta de muchas varian- 

tes especificas. 

Ejemplo 1: ingresos del país por petróleo, puede representar sin perdida 

de significado y las siguientes variantes: precio del petróleo, exportaciones de 
petrúlco, cuoras de la OVER combinación de calidades-po de petróleo ex- 
portado, etc. 
  

  

- Precio del petróleo sobre 

20 dblares / barril 
» Mavoría en el Congreso Nacional 

- Apoyo sindical 

Techo 

      

Poaribilidades Centro 

  

- Precio del petróleo bajo 

12 dólures / barril 
Piuo - Oposición con mayoría en el 

Congrewo Nacional 
- Rechazo undical 

          
Ejemplo 2: servicio de la deuda externa, puedo representar sin pérdida 

de aguibicado a las aguientos vanantes: monto de la douda que puede ser rene- 

gociada, tasa de interés, plazo de gracia, plazo de la renegociación, tiempo que 

dure el proceso de renegociación, eto. 

Técnica 2: Combine variantes heterogéneas según le ¿can favorables o 

desfavorables 
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Trabajar con escenarios de techo (o mejor), piso ho peor) y centro (lo que 

parece más probable al momento de hacer el plan). 

Naturalmente, calcular con varios planes es más complejo y requiere más 
esfuerzo que trabajar determinimicamente con un sólo plan Pero la porencia de 

aálisis que «e gana es muy superior a la complicación del abajo que aprega. El 

benchicio se traduce en mejorar mucho la confiabilidad del plan, mientras que 

la complejklid es menor que lo que sugiere el número de planes, porque buena 

parte de las opciones son insensibles a La variantes, Trabajar con tres escenarios 
no € lo mismo que hacer tres planes distintos. 

Aquí es necerario advertir sobre una confusión que nende a ser común. 

Reocuérdese que sólo podemos escoger entre opoones, Nunca podemos escoger 

las variantes, Sólo podemos, a veces, fafiwir sobre algunas variantes. Y como 

un escenario se compone de variantes y opciones, munca el actor puede escoger 
un escenario. El Principe Andrey no puede escoger que el enemigo lo ataque 

por el Manco derocho. Eso está fuera de su gobernabilidad y predictibilidad. 

Es una variante. Sobre este punto hay una confusión común entre eserranos 

y alternativas como dos palabras que significaran lo mismo, Esta confusión es 

extremadamente peligrosa. El concepto de alternativa debemos entenderlo 

como sinónimo de opción, es decir disyuntiva en que puedo escoger, y Jámás 

debemos confundirlo con el concepto de escenario, que se compone no sólo 

de opciones, sino además de variantes, 
En muchos casos, ls variantes pueden clasificarse en techo, piso y centro, y, si 

ello es poñble, los escenarios pueden conformarse en una matriz que combine las 
variantes de techo, centro y piso con La opciones que nos parezcan más eficaces. 

En el esquema adjunto el escenario Dl se conforma combinando las cir- 
cunstancias de techo T las más favorables enero las realivas, con la opción más 

intensa de acción posible y pertinente en esas circunstancias fivorables, repre- 
sentada por el Man 1, 

  

  

  

  

  

Escenarios 

Opciones 
Variames ([) 

Plan 1 Pizn 11 Pian 111 

Techo (T) Nscenario T+1 po perunente 10 pertinente 

Congo (03 a pertinente Exscenano C-11 no pertincate 

Pino (Y; po pertinente 10 pertinente Escenario P-111               
En el otro extrema, si ocarten circunancias muy desfavorables, tales corno E 

variante de piso, no es ponble y quizá no es pertinente realizar los Planes I y 11 

Sólo es posible un plan de minima, como el Plan HL Asi se conforma el escena- 
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rio P-IIL. Algunos confunden los escenarios de planificación, que son herramientas 
contra la incertidumbre, con los escenarios de prospectiva, que son para explorar 
carmunos méxdicos y elegir un camino. Carentes de esa distinción, piensan que se 
puede elegir un escenario, Basta con pensar que ello significa elego las imunstan- 
da, para comprender el error. No se puede elegir un escenario de planificación, 
porque se compone de opciones, variantes e invariantes, y sólo podemos elegir 
las opciones. Sin embargo, sí tenemos alguna infivencia sobre las variantes, pode- 
mos influw y presionar con fuerza variable sobre ellas. Para conocer el grado de 
infivencia sobre las variantes, podernos construir la siguiente matriz: 

Influencia y peso de las variantes 
  

  

    

  

  

      

Variantes lalluericia sobres Ls varsartes Peso en el escenario 

VI Meda Alto 

y2 Alta Medio 

v3 Nuls Alto 

Wá Alta Alto 

v5 Baja Medio       

La técnica de escenarios no sólo tiene el valor de aportar herramientas para 
lidiar contra la incerteza y evitar el determinismo, sino que es indispensable para 
la gerencia operativa, En efecto, no se puede evaluar el desempeño de un actor 
o una organización cuando se carece de planes por escenarios. Si el plan se for- 
mula medisnte el cálculo simple y determinisnico de predicción o proyecciones 
únicas propias del cátodo paramétrico, es imposible definir resporsabilidades por 
el cumplimiento o incumplimiento del plan a los organismos pertinentes, ya 
que es imponble valorar el significado de la relación esfuerzos-resultados, o entre 
“metas del plan-"ertas alconzadas”. El plan texto carece de significado preciso sin 
su contexto fuera de contral. Buenos resultados, en condiciones muy favorables, 
no combtuyen un nejor desempeño que resultados medianos en condiciones 
muy adversas. Si la evaluación quiere precisar el esfuerzo y el mérito, no puede 
basarse ea una simple comparación entre metas del plan y metas alcanzadas, sin 
referirlas al contexto del juego. 

c) La distribución de riesgos. Es una forma particular de ha redundancia de 
plano. Se basa en el principio de compensación de los resultados. Toda probabi- 
lidad de cowos debe compernsus con una probabilidad equivalente de ganancias 
Es una técnica muy usada en la selección de paquetes de valores en la inversión 
financiera, pero también es útil en la política y en la guerra donde domina el 
cálculo interactivo. Se trata de asurride objetivos alternativos que pueden llegar a 
ser complementarios, a fin de crear un balance entro la incertidumbre que sufte y 
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Ll que crea un plan. Si un opottente duda sobre cuál es el verdadero objetivo del 
otro, entonces su cálculo será más dificil y nebuloso, Compenso mi incertidum- 
bre con la incertera que le creo al oponente. El ideal consite en colocar al orro 

en hi incapacidad de emunccar los objerivos propios y lograr que en ese dilerna no 
aparezcan los objetivos más valiosos. Liddell Hart.” el gran estratega militar inglés, 

citando a Bouscer” plantca vu argumento de esta manera: “Cada plan de campaña 

(bélica, polítaco, ecomómico, etc.) debe tener varias ramas y debe ser tant bien pensado, que sena 

u útra de las mencionadas ramas mo pueda dejar de tesser Éxito”, 

d)La variedad de trayectorias. Un plan se compone de trayectorias, es 
decir de operaciones y acciones ordenadas en alguna secuencia en el tiempo. 
Ex importante establecer cuál es la nversióilidad, redundancia y fexibilidad de tales 
HECUCNCIAS. 

Reversibilidad. Es la capacidad para volver a intentar la misma jugada s1 esta 

fracasa, porque se puede regresar a la situación anterior O exiiten nuevas posi- 

bibidades futuras. Por ejemplo, la trayecuoria cs revensible sí es posible negociar 

varias veces y en distintos momentos de la secuencia una misma operación en 

condiciones equivalentes hasta lograr su viabilidad. En cambio, es irreversible si 

un error en un plan de ajuste desata un proceso inflacionario más agudo que el 
que se quería combatir, 
  

Sp M4 M bo 11 € » 50 
4 

Flexibilidad. Es la capacidad para cambiar la secuencia de los movimientos u 
operaciones en uni trayectoria san alterar significativanente el resultado. 

  

    
  

  

mi —+ mí ——+ mb SS 

>” . 
Si —— m4 ——=+ mb ——> meo ——> Su 

aa 
ES     mb —>+ mec ——+ mai 
  

Por cjemplo, en la guerra Estados Unidos-Irak, el presidente Bush puede: a) 
primero, solicitar la declaración de guerra al Congreso, y después hacer la gue- 

rra, O b) primero, hacer la guerra y después solicitar la declaración de guerra al 

Congreso. Cuando ambas secuencias, en dererminadas circunstancias, producen 

resultados senilares, la trayectoria es fexible En cambio, es inflexible si alcera dos 
resultados esporados, 
  

Y Maa, Lobdell, trees ¡Migue Dovk, Mow Americas Lábriry, 1774 

% Dome, ),"Prencipa de dh Goerw de Montaner”, 155%, Legrimar Mationale, Parr 
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Redundancia. Es la capacidad para disponer de varios caminos alternativos 

equivalentes para alcanzar un objetivo. 
  

M   Pmia ——e mb ——“*emt ——p Só 

AE: mb1 ——] 
        mb 

  

Por ejemplo, para ir de Santiago a Valparaiso puedo segusr la auropisca A, B y 
C.Si hay un solo camino, la redundancia es cero. Si hay dos caminos, la redun- 

dancia es 1, y asi aguiendo. La redundincia crea seguridad 

0) La corrección anticipada ante las amenazas y las oportunidades. 
Exige el momtorco del juego y sus resultados mediante algún sistema de señales 
de alerta que indican el peligro de gestación de un problema que debe ser evi- 
tado o el advenimiento de una oportunidad que debe ser aprovechada. 

3. Planes de protección 

a) La compra de seguridad. Exigc comprar anticipadamente compensaciones 
para equilibrar el coso del error que genera la incerteza. Es el caso de la com- 
pra de seguros comerciales, la compra de protección, la celebración de contratos 
de compensación ante posibles resultados negativos, la previsión de contingen- 

cias y La formación de reservas para hacer frente a situaciones anormales, como 

es el caso de las reservas internacionales de un Banco Central. 

b) El análisis de confiabilidad de las opciones, Bardo en el principio 

de que en igualdad de condiciones debe preferimo la apuerta más sogpura, cues 
tión que no debe confundir con elegár la opción más segura, Una opción 
segura con resultados mediocres m9 es mejor que una opción menos segura 
con resultados brillantes, Clausewitz% argumentó exe principio de la siguiente 
maneta: "Hey casos cn que la oxadía más gumnde es la sabiduria más prende” 

Un plan se concentra en problemas seleccionados y se compone de cadenas 
de argumentos que explican sus causas y consecuencias, Las cadenas de argu- 
mentos suitentan cadenas de apuestas que precisan la propuesta de intervención 
del actor sobee el juego. Estas cadenas de apuesta deben ser sometidas a un 
análisis de viabilidad y aceptabilidad, para lo cual 10 convierten en trayectorias 
estratégica. Por consiguiente, los errores de un plan, a causa de la incertidumbre, 
$e acumulan en: 

a) La selección de problemas. 

b) Las cadenas de argumentos de las explicaciones situacionales, formalizadas 
como árboles explicarivos (actores, descripción, causalidades, nudos críticos), 
  

1 Claaricnrses, Kal 400, "De la Guerza”, Pákurid Labor, Beriehera, Lopabs, 1972 
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€) Las cadenas de apuestas formalizadas como árboles de apuestas, em cada 
escenario con ss planes de contingencia. 

d) Las tnayertorias estratégicas. 

€) Lon cronograrmas de gerencia y ejecución de las jugadas 
En última instancia todo es roducible a apuestas Un argumento es una apues- 

ta sobre el pasado o el presente. Una operación, una trayectoria, un MwIpurso 
y un cronograma de gerencia son apuestas sobre el futuro. Por consiguiente, la 
ceoría del análisis de confiabilidad de un plan de juego debe concentrarse en el 
análisis de la solidez de las apuestas 

Toda apuesta esconde debilidades y debemos intentar descubrir esas debiki- 
dades buscando el modo de identificar las circunstancias que invalidan el reval- 
tado de la apuesta. El ejercicio consiste en descubrir circunstancias de invalida- 
ción sometiendo a la apuesta al desafio de un evento que anule su efectividad, 
Exe evento podemos encontrarlo con la frase: “al menos que” 
  

T - al menos sue 

Por ejemplo, podemos decir: "Juan se vacuna contra la gripe (A) y evita la gri- 
pe (B). Es decir A — B, al menos que: a) la vacuna esté vencida, b) la vacuna 1e3 
inadecuado o c) Juan esté en condiciones muy deterioradas de salud. 

El primer pavo comsste, enton<es, en identificar las condiciones de inva- 
lidación para cada estabón relevante de cada cadena significativa del plan de 
Juego, 

El segundo paso consiste en preguntarse por la probabilidad de ocurrencia de 
las circunstancias de invalidación y su impacto sobre el plan. Después de cum- 
plidos los dos primeros pasos debe construirse La siguiente matriz: 

    

      

  

  

  

  

Cercuentancias de Probabilidad impacto Vulnerabilidad 
imalidación enumerados de ocurrencia sobre el plan 

el alta bajo no 

2 alta alto sl 

al alta alto ú             

El tercer paso, se refiere a mejorar la confiabilidad del plan. Antes de calificar 
la vulnerabilidad del plan, es posible, a veces, darle más solidez a las apuestas 
débiles de alto impacto. Tal povibibidad depende del grado de gobernabilidad 
del actor sobre el plan 
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El cuarto paso, apunta a calificar la confiabilidad del plan y darla a conocer al 

actor que debe tomar las decisiones, a fin de que este adquiera plena conciencia 

sobre el interambio de problemas que está dispuesto aceptar. En ese intercambio 

de problemas se aprecia el más alto valor de los resultados de un plan audaz pero 

incierto, en relación con el menor valor de los resultados de un plan menos 

audaz pero más seguro. Si el actor desconoce el grado de confiabilidad del plan 
no puede tomar lu decisión racional correcta. 

e) Planes de contingencia. Se traza de preparar planes de contingencia 

pasa lidiar con las sorpresas. Eno exige imaginar, enumerar y examinar cuida 

dosamente las sorpresas de probabibdad significativa y alto impacto. Si las sor- 

presas nos sorprenden no es porque cllas sean inimaginables. Nos sorprenden 

porque: a) no sabemos si ocurrirán durante el periodo del plan, b) pueden ocu- 
reir en cualquier momento y no sabernos ni el día ni la hora, y <) no podemos 

predecir su intensidad. Trabajar con planes de contingencia exige la capacidad 

de enumerar sorpresas”, 
La práctica de los planes de contingencia, wan preventivos O reactivos, caigo: 

— Primero: Listar las sorpresa que parecen relevantes para el plas. 

- Segundo: Analizar Le posibilidad de elaborar los siguientes planes de con- 
tingencia para dichas sorpresas: 

« PPPS = Plan Preventivo para alterar la Probabilidad de la Sorpresa (Ejem- 

plo: Plan de vigilancia y seguridad contra sabotajes de centrales eléctricas) 
  
  

3) mimagmables   
  1. 1reperivas (carástrofes, enc) 

2. pronosticables ( eventos anunciables 
tales como acosaciones políticas, 

b) imaginables |] Jesaitres naturales, e1c-) 
3, científicamente concebibles 

(fenilizantes sintézicos, cloración, etc.) 
4 identificable: como supuerios débiles 

  

Sorpresas 
      

      
        

+ PPIS = Plan Preventivo para altorar el impacto de la Sorpresa (Ejemplo: 

Plan para relocalizar las viviendas emplazadas en zonas de alto riesgo). 

+ PRIS = Plan Reactivo para alterar el Impacto de la Sorpresa (Ejemplo: 

Plan de contingencia para atender la población victima de un terremoto) 

— Tercero: Someter a Ls sorpresas enumeradas a las siguientes progruntas: 

1. ¿Cuál es la probabilidad de la sorpresa? 

2, ¿Cuál es el impacto de la sorpresa sobre el plan? 

3. ¿Cuáles planes de contingencia son imaginables y cuál es su costo? 
  

"Des reiki Nuyras ade La cfr en el Osiris de Aba Dirección: del JUDIS, Caraza 
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El cuadro adjunto muestra una forma de sistematizar las rospuertas. 
  

  

  

    
  

  

    
    

Criterios Sorpresa 1 | Sorprosa 2 | Sorpresa 3 ¡Sorpresa 4 
Probabilidad _ Ama Baja Ala Baja 
¡Impacto Alco Bajo Medio Alto 
¡Costo del plan de contingencia 
PPS Na Alto No Medio 
pPIS Bajo Alwo Alto Alto 
PRIS Bajo Alto Bajo Alto 
Decisión Ss Ho Si (PRIS ?           

En cate análisis no debe confundirse el corto del plan de contingencia con 
el costo o impacto de la contingencia cuando ella ocurre. El costa del plan de 
contingencia es el costo de comprar algún tipo de seguro contra la contingen- 
cia. El costo puede referirse a costos políticos o económicos, y comprende tan- 
to el costo de su diseño como el costo de la infraestructura y logíx«ica necesaria 
para ss rápida activación en el caso de ocurrencia de la SOTPIESa, 
- Cuarto: Decidir sobre los extremos obvios (caso sorpresas 1 y 2), y afirmar el 
Juicio para los casos intermedios, 

4. Evaluación del intercambio de problemas 

bo ura forma de protegerse contra el valor del error. Supone que babrá un error 
mevitable y que ocurrirán cosmos a partir de ese error, Propone hacer un balance 
del iercambio de problemas que iuge de una decisión con base incierta, a fin de 
hacer explicito el tipo de errar más costoso en términos de valores éticos y pobt- 
cos, Una herramienta unibizable en este caso es el análisis de filso positivo/falko n- 
gativo, que baco explicita y eansparenee las valoraciones que fundamentan el Juicio 
política. El caso de los puentes de Colorabia, ya analizado, ilustra bien este caso. 

3. Corrección constante del cálculo sobre el fituro 

Propone que todo cilculo sobre cl futuro es provisorio y debe ser constante 
mente corregido en base a la evaluación de los resultados. El cálculo de apuestas 
es un tanteo exploratorio en constante confrontación con sus realizaciones. 
Todo cálculo sobe el fisturo, como es impreciso, debe ser monitoreado para 
acompañar sus resultados y efectuar las correcciones pertinentes. 
  

diculo —— acción ——+ monitoreo 

A 

a corrección iy         El monitoreo es parte esencial del cálculo de corrección. 
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6, Redundanca de los recursos de cálculo 

El cálculo de predicción es un recurso muy débil en el juego social y no es el 

único recueso disponible. Es el tipo de cálculo más tradicional y menos efectivo. 

Se requiere complementarlo y adecuario, según ls experiencias de evaluación, 

con el cálculo de previsión, la creación de capacidades de reacción weloz ante cam- 

bios imprevistos y la capacidad sistománica de aprendizaje de la experiencia recionte, 

En resumen, es posible urilizar cuatro recursos de cálculo de un modo comple- 

mentario. Éstos cuatro recursos de cálculo son: 1) la predicción, 2) La previsión, 

3) la capacidad de reacción veloz ante lo imprevisto, y 4) la capacidad de apren- 

dizaje de la pasada reciente. El jugador que uss un solo recurso de cálculo no 

puede enfrentar la incercidumbre. 

El cálculo de predicción e> cl más simple, pero al musmo tiempo el más debil. 

Su validez está limitada al caso de das frowrianies. Supone la capacidad de co- 

noces el futuro con precisión, lo cual, 4 $u vez, implica la vigencia del modelo 

decerminisca. Estas predicciones pueden asumir la forma de proyecciones o de 

impuestos. Siempre que es posible la predicción ella debe ser usada, pues ahorra 

en lao complejidades del cálculo sobre el futuro. Sin embargo, hay que estar adl- 

vertido en contra del vicio de convertir las nerlantes en: imperantes, mediante el 

abuso de las predicciones, como ocurre con la plamiicación tradicional. 

El cálculo de previsión es más complejo y se sitúa en el modelo indetermi- 

pista. Cuando la predicción es imposible, entra a cumplir aus tareas la preyi- 

sión. Exige razonar sobre ponbilidades y prepararse para actuar en ellas. Su 

raciocinio siempre comienza con un 54 condicional. Como no sé si mañana 

loverá o no, calculo sobre posibilidades. Sí no llueve debo estar preparado 

para regar mi jardín. Ss llueve, no riego ol jardin, La técnica de escenarios se basa 

en el cálculo de previión. 

La capacidad de reacción veloz arte lo imprevisto significa automatizar un cálculo 

de respuesta ante un conjunto de eventos enumerables pero no predecibles. Por 

ejemplo, en vez de intentar predecir cuándo y dónde ocurrirá un incendio, el 

cálculo se concenera cn diseñar un sistema de respuesta rápida ante la primera 

señal de alarma de que ocurre un incencho, Esa respuesta rápida preparada 

anticipadamente tiene que ser independiente de las incógnitas irreductibles: lo- 

calización, hora y caracteristicas del incendio. Por esta razón el cálculo 40 trane- 

forma en una organización o sátema de respuesta general, capaz de atender 

cualquiera de las particularidades del evento incierto. Cuando Alla la provisión 

o ella es impotente, opera este tercer recurso de cálculo 

La enpocidad de aprendizaje del parado reciente es el último recurso de cálculo. 

Es un recurso que permite afinar los cálculos siguientes, Se hasa en aprendor de 

los errores y de los aciertos. Aqui es importante comprender que no se apren- 

de simplemente viniendo la realidad, Para aprender: hay que vivir con teoría 
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y con métado, porque de otro modo domina el juicio intuitivo, que no tiene 

pasos reconstruibles, Sola son evaluables las decisiones fundadas en un juicio 

analítico Así como es posible analizar ex-ante la confiabilidad de un plan, con 

esos mismos métodos, > poubde, ex-post. roconstruir los hechos y detectar los 
errores para aprender de ellos, 

4. EL JUGADOR PERFECTO 

Asumiamos, por un momento, como propone Diot, que existe un jugador 

perlecto que jarnás comete un error hsemaro, Llamáremos error humano al que 

surge de una deficiente aplicación de los paradigmas cientificos reconocidos. 
Esto no climina la posibilidad del enor científico, o sa aquel que radica en bos 
deficiencia del powulado teórico. El jugador perferro es un calculsta que ja- 
más comete un error humano, sólo puede cerrar en la medida que Ls ciencias 

contienen errores... ¿Qué diría este jugador perfecto frente a cada mo de los 
modelos analizados? 

Si la realidad cormesponde al modelo dererministica, caso muy parcial, la res- 
puesta es clara: el futicro es predecible. Por comiguiente, cl cálculo sobre el futuro 

es muy simple y exacto: El futaro es conocible con total exacrinid, Basta con 
descubrir los leyes que rigen el sistema 

Si la realidad corresponde al modelo estonástico, sicuación que puede ser real en 

casos bien particulares, la respuesta es: puedo predecir con probabilidades 

  

Modelos Rospuetta del planificador períecto 

Model Puedo prodrcir con experiad 

diciabido ll error humano e muy hmirado y depende de má dominio de Eos leyes 
1 que rigca dl sema. 

ll exce iencifico de preboción m0 exree 

Modao Puedo predecir com probabilidades 
purocástico — | E) error humano es uy limitado y el error coentifico de predicción: del 

  

  

  

Ú haturo no existe. 

Mañela de | Puedo prever ponbiiadado cuales 

HIeJveza El ecos humano es arplio porque dl ema no sigue depor, pero 2d menos 

csuntitariva [ONO rocha las ponbilidu da fucuras 

mi El ermor científico es amplio, pero pueda combarirlo al es poble trabajar 

¿on todas los escenarios poribler 

  
M de s que me puedo vomoces <l fotuo, pero puedo cicalesr von escenarios 10 
A os ca in y Con planes de contmpencie para enfrentar Le rorprora. 

1y subo el ezror humano como el ergor por ignorancia 10 mu apor 

MS plan, es mia aquesta :       
  

Si bo realidad encaja en cl cmo del moddo de inserteza cuantitadisa, os obwio 

que el futuro es cualitativamente conocible, de manera que la respuesta ex puedo 
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preves todas los poribilidades, sólo que no sé sas probabnlidades Aun ad, es un caso de 

planificación simple, pues el faturo es conocible cualitativamente. Pero esto caso 

ya presenaa una dificultad. ¿Cómo podemos hacer un cálculo sobee el futuro 

cuando el univeno de posibilidades es muy grande? 

En cambro, sí el mundo global de la polinca, la economia y de la acción 

social es en la práctica un caso similar al modelo de incerteza dura, es decir el caro 

en que couvergen la incerteza cualitaciva y la cuantitativa, la respuesta es; mo 

puedo conocer el futura La incertidumbre conhitaiva hace toda la diferencia, pues 

no podemos enumerar todas las posibilidades. Este limo caso hace compleja y 

fascinante la exploración del futuro como fundamento de la acción humana. 

A pesar de ello, todos podemos y debemos hacer cálculos sobre el futuro, 

Estos cuatro sisternos ofrecen problemas que el hombre intenta resolver o 

enfrentar, pero la naturaleza de los problemas que cada modelo genera es muy 

diferente, y por consigalente son cambién disencas las herramientas que el 

hombre requiere para comprenderdos y enfrentarlos. | 

Los modelos 1 y 2 gencran problemas bien estructurados. El modelo 3 gene- 

ra problemas, en general, asimilables a los problemas bien estructurados, que 

podriamos llamar semiestruciunidos: En cambio, el modelo 4 genera problemas 

cunsiestrnotunidos 

La realidad en que debemos planificar corresponde al modelo 1V, pero ella 

encierra, como aspectos parciales, numerosos casos de los modelos 1, M1 y UL 

De esca manera, la incertera dura no es incerteza sobre todo, pero las zonas de 

incerteza cualitariva y cuantitativa pueden ser críticas. 
  

Modelo 
Número de 

poribilidados 
Probabilidad 

Tipo de proble- 
mas que genera 

  

|. Determiniítico ! bien estructurados 
  

bien estrucamados 

  
2. Estocóitico finitas y conocidas | conocidas y objetivas 
  

  

7 inpes fimitas y conocidas 1 temicitruchurados 
Cuantitaniva 

4. Incerteza dura ? ? cuasiertructurados             
Estos cuatro modelos no están en un mismo nivel de jerarquía en el juego 

social. Los modelos 1,2 y 3 conforman aspectos parciales y particulares de los 

problemas sociales cuasiestructurados del modelo 4, 

En consecuencia, debemos valorar Ls herramienta apropiadas para trabajar 

en ellos, pero no debemos intentar aplicarlas a la unidad global y compleja que 

representa el modelo 4. Tales aplicaciones resultarán, generalmente, en amputa- 

ciones peligrosas de la realidad 
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modelo 4 

  

      

5. REFLEXIONES HINALES 

Al finalizar esta discusión conviene preguntarse sobre el valor de la incerteza. 
¿Por qué nos preocupa? Por supuesto que ho nos inquiecx la incerteza sobre 
cualquier cosa. Yo no sé quien ganará la lotería el domingo, pero si yo no par- 
tacipo en ese juego, esa incerteza no bene valor para mi. Por consiguiente, el 
valor de la interteza es, en primer hugar, relativo al mundo de mis compromisos y 
apuestas sobre el futuro, En segundo lugar, los compromisos y las apuestas tienen 
una jerarquía de valores: no todas tienen para el actor la misma importancia, Por 
lo tanto, el valor de la incerteza es relativo al valor del evento afectado por ella 
En tercer lugar, la incerteza vale según ses el grado de precisión que exige la ac- 
ción afectada. La magnitud del error adisible infloye sobre el valor de la incer- 
teza. Un error en la designación de un ministro no vale lo mismo que un error 
en el cálculo del número de funcionarios públicos. Un error de monitoreo, del 
cual depende una corrección, no vale lo mismo que un error de información 
estadística. En cuarto lugar, la incerteza es relativa a la posición del actor en el 
Juego y al valor de su ponción, Este es un punto de extrema importancia, Por 
una parte, el error de un Presidente no tiene el mismo valor que el error de un 
concejal, porque el campo de sus compromitos y apuestas cubre apreciaciones 
y acciones de muy disunta importancia. Por otra parte, ed grado mismo de in- 
certeza varía según sea la posición Veamos un caño muy interesante de incerteza 
relacionada con la posición fisica en el espacio, En la Segunda Guerra Mundial 
el general Guderian, estratega de la divisiones blindadas alemanas, tuvo que 
lidiar con un nuevo problema de incerteza. Las divisiones blindadas se movían 
a una veforidad hasta entonces desconocida en las operaciones bélicas, y esa we- 
locidad aumentaba fuertemente la distancia fisica entre el comando operacional 
y el comando estratégico, con el comecuente efecto sobre la información y la 
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apceciación simacional. El comando operacional, en el campo mismo de batalla, 

tenía un grado de información y capacidad de apreciación situacional sobre 

su ámbito específico mucho más certero que el comando estratégico. Habia 

menos incertéza en el comando operacional y más incerteza en el comando 

estratégico. El general Guderian resolvió el problema aumentando el grado 

de descentralización de las directivas. En vez de operar con directivas específicas, 

como eta la tradición, impuso el criterio de las directivas genéricas, que dejaba ua 

amplio margen de decisiones a la posición con menos incerteza. Un principio 

similar es el que fundamenta el equilibrio entre centralización y descentraliza- 

ción en nuestra propuesta de teoria de las macroorganizaciones. Por ejemplo, 

la idea de crear el gobierno vecinal se basa, justamente, en que en ese nivel los 

problemas vecinales tienen mucho más valor que en el gobierno central. Por 

consiguiente, el error sobre la omisión o acción sobre los problemas vecinales 

tiene mucho más valor en la comunidad que en el nivel contralizado, al mismo 

tiempo que la proximidad fisica, disminuye la incerteza sobre las preferencias de 

los vecinos, La descentralización reduce la incerteza y hace más transparente el 

valor de los problemas para los afectados. 

Por varias razones, la incerteza aumenta o disminuye según sean las pos1- 

ciones situacionales: a) porque la especificidad y parucularidad de los eventos 

cambia, b) porque la velocidad en que ocurren los eventos es diversa, c) porque 

la dimensión del univerio de posibilidades es distinta, c) porque la creatividad 

de los actores cs también variada. 

Por último, conviene recordar que la certeza no er siempre un atríburo de la 

mejor decisión, Una jugada incierta con resultados probables y brillantes puede 

ser mejor que una jugada cierta con resultados mediocres 
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Cálculo interactivo y orden abierto 

SinTESIS 

1. Orden y desorden aparente 
2. ¿Qué es La creatividad humana? 

3, La crearividad y el hombre biológico 
4 Vector de recursos personales de un actor 

5. Cálculo paramétrico y cálculo interactivo 
6, El cálculo interacuyo bien estruceurado 

7. El cálculo interactivo cuasiestructurado



  

1. ORDEN Y DESORDEN APARENTE 

Hay una polémica inacabada entre los hombres de ciencia y entre los filó- 

sofor sobre cómo es el mundo, o mejor dicho, sobre cómo se puede explicar 

el futuro del mundo, Algunos sostienen, cómo argumentó Einstein hasta su 

muerte, aunque no puedan demostrado con un modelo teórico verificable, que 

bay una ley universal que rige todos los cambios, que todo gue un orden esta- 

blecido y que, 1 tuviéramos la teoría y la información apropiados, el futuro sería 

predecible. Otros, como Popper y Heissenberg, piensan lo contrario. No hay tal 

orden deterministico, la realidad es muy compleja. No hay una ley, hasta ahora, 

que pueda explicar codo en una unidad coherente. La realidad está plagada de 

incertidumbre y domina un cierto desonten. Ciertamente este debate está estre- 

chamente relacionado con la teoría del juego social, aunque su foco de atención 

haya concentrado sus argumentos sobre las ciencias naturales, especialmente la 

fisica, la biología y la química. 

Nuestra tesis es clara. En el juego social no hay un orden deterministico. Do- 

minon la incerudumbre y las sorpresas. El juego es abierto y cocativo 

Sobre este debate conviene hacer dos comentarios: a) no da lo mismo expli- 

car la realidad mediante la relación hombre-naturmleza sujeto que explica-objeto 

explicado), como hace la fisica, que entender el desarrollo de las relaciónes entre 

fos hombres, como intenta la teoría social; y db) el concepto de orden debe ser 

precisado, pues, a veces, se le asimila al concepto de ley deserministica, como n el 

concepto de ley sólo pudiese interpretarse de ese modo; se ignora, por cons- 
guiente, la oxistencia de leyes na deterministicas. 

El Primer comentario: 
hay una diferencia entre los sistemas naturales y sociales. 

Sobre el primer comentario, vale la pena recordar la distinción de Hegel 

entré sistemas que siguen leyes y sistemas que crean leyes. Distinción que cstá 

relacionada con otra hecha por Max Weber”, que precisa bien los conceptos de 

conexión cansal y conexión de sentido 

Las tesis que sogtendremos aquí son las siguientes: 

 Weher, Mas,” Loccamta y Socráad”, Esrcrid FEO Bogors, Calorias, 1922 
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a) Hay leyes deterministicas y leyes no derermunisticas que ofrecen al hom- 
bre discintas capacidades de explorar el futura. 

b) Hay sisternas humanos que no siguen leyes, son creativos, donde apenas és 
posible una cierta capacidad de previsión 

e) El juego social es un sistema peativo y sólo, por excepción, tiene aspectos 
deterrministicos. 

d) En el sistema social sólo es posible una capacidad de previsión auasiestrutu. 
rada, es decir umprecisa y sujeca a ercores de apreciación. 

e) El paradigma de L teoría social no puede sustentarse en la copacidad de 
predicción de una teoría, sino en su capacidad de previsión lírmitado, acompañada 
de la capacidad de anticipar la dimensión de los errores posibles de cálculo para 
calificar su grado de confiabilidad, 

fi La distinción entre cloncia y metafisica reside en la capacidad de las ciencias 
de autoestimar su margen de error 

Esta discusión es de La mayor importancia, Trata de la libertad y la libre vo- 
hantad humana, 51 todo está determinado, como sostienen los deterministas; el 
hombre no puede crear su futuro, no tiene esa hbertad. En cambio, si el juego es 
abíerto, el hombre, sujeto a restricciones, puede crear su futuro, aunque no pueda 
escoger las circunstancias en que tiene que ejercer su acción creadora. 

Popper” coloca asi el problema: “Yo ero que todo está relacionado com el hecho 

de que el seritido común está enredado en esos problemas. Porgue 1) el sentido comi se 
inclina, por un lado, a afirmar que todo suceso es comido por algunos de los sucesos que 
lo preceden de modo que todo suceso puede ser explicado o predicho sí conocemos todos los 
gucesos precedentes significativos con suficiente detalle. Por otro lado, 2) el sentido común 
atribuye a las personas maduras y cuerdas, al menos en muchas situaciones, la capacidad 
de escoger libremente entre posibilidades alternativas de acción y, por tanto, les atribuye 
responsabilidad por dicha acción” 

“Ahora bien, 1) y 2) parecen chocar, y el problema es 33 el choque es reúl o aparente, 
Hume y muchos deterministas hán intentado con ingenio y sutileza (en mi opusión, zon 
demasiada sutileza), demostrar que 1) y 2) mo chocan, en realidad, de forma que uno 
puede ser determinista y al mismo tiempo hablar de libertad de ación” 

Este es el hueso del problema: la coherencia entre decerminiumo y libertad 
de acción en el juego social. ¿Tiene sentido hacer un plan para cambiar la res 
lidad en un sistema deterministico? 

El punto de apoyo más sólido al determinismo está en Laplace”, pues su 
argumento ni es religioso ni es metafísico, es exrictamento ciendífico, Dice 
Laplace: “Debiéramos...considerar el presente estado del universo como el efecto de su 

Y Popgas, Rad, "El Urano Alicro”, Edoccad by 5 W Dairy Leader, VES, y 31 

* Lapizoz Podio Sienics, "Un Escyo Fleidico sedes La Pootdrledcdes”, HKueeri Yocd. 1961 
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estado amieriór y la cansa del que seguirá. Supongamos... una inteligencia que pudiera 

conocer todas las fuerzas que asuman la naturaleza, y los estados, en 101 instante, de todos 

los objetos que la componen... para festa inteligencia] nada podría ser incierto; y el futuro, 

como el pasado, sería presente a sus ojos” (citado por Popper). 

Este determinismo laplaciano es cuescionable, tanto en las ciencias naturales 

como en las sociales. En estas últimas con mucho más razón. Es un orden de- 

masiado rigido que contradice nuestra experiencia. Choca con la complejidad 

y nebulosidad de nuestra praxis. Popper se declara abiertamente contrario al 

determinismo, y dice: “Así, mantengo que el determinismo laplaciano es insostenible y; 

además, que no lo requieren ni la fisica clásica sei la contemporánea” (Op. cit, Pág. 23), 

El determinismo debe su popularidad, su identidad con la palabra ciencias, y su 

enorme influencia sobre la mayoría del persamiento cientifico, al hecho de que 

aparece asociado al éxito de la conquista del hombre sobre la naturaleza. Es un 

antecedente formidable, que atemoriza. La teoria de la gravitación de Newton” 

y de Esmstein”, la teoria de Maxwell” sobre el campo electromagnético, y varios 

otros grandes hitos del pensamiento en Lo ciencias naturales, supuestamente fun- 

dados en el determinismo, han mostrado un éxito impresonante, 

El determinismo sostiene que la estructura del mundo es tal que cualquier 

suceso puede ser racionalmente predicho con cualquier grado de precisión 

que se desce, sí conocemos las leyes de la nacuraloza y contamos con una des- 

cripción suficientemente precisa de los sucesos pasados. Estas leyes pueden ser 

descubiertas por la razón humana ayudada por la experiencia humana. Y si co- 

nocemos las leyes de la naturaleza podemos predecir el furaro a partir de los 

datos presentes por métodos puramente racionales, Así, la idea fundamental 

del determinismo científico es que la estructura del mundo sigue leyes Únicas y 

precisas, de tal modo que todo suceso futuro puede ser calculado racionalmente 

de antemano, sólo con que conozcamos las leyes de la naturaleza y el estado 

presente o pasado del mundo, 

En cambio, en Jos argumentos de Popper, extraídos de un diálogo privado 

y polémico con Einstein, el indeterminismo es “Lina postura clara en favor de 

un universo abierto, vn universo en el que el futuro no estuviera, en sentido alguno, 

contenido en el pasado o en el presente, aun cuando éxtos imponen severas restricorones 

sobre aquél” (Op, cit, Pág. 27) 
Aqui, la frase de Popper "en sentido alguno” parece un poco exagerada y 

quizá contradictoria con las severas restriadones a que alude después. Porque, 

¿qué son esas restricciones sino pies forzados en la creación del futuro que 

* Nearoon, hraac. 

* Firacin, Albir. 

Y Marcel, Jucidro here, “Elecmcidad y Magaetiarmo” 
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están anclados en el presence y el pasado? Pero, en lo esencial, la posición de 

Popper nos parece correcta 

Partamos, como hace Popper, de esta dez de sencido común: todos las sucesos 

del mundo pueden dividirse en dos tipos: a) los sucesos predictibles, tales como el 
cambio «de las estaciones, los movinmentos disrios y anales del sol y de las estrellas 

fijas, o el funcionamiento de un reloj, y b) los suesos impredicibles, tales como los 
caprichos del tiempo, el comportamiento de las nubes, las muraciones genéticas 

y las jugadas siguientes del pro La primera pregunta que surge frente a esta dis- 

tinción es: ¿Dónde radica la diferencia? ¿En la naturaleza mistna de los procesos o 

en nuestra capacidad cognitiva para entenderlos? Los dererministas sostienen que 
el comportamiento de las nubes, el tempo y las mutaciones genéticas serían tan 

predicribles como los relojes, 1 supiéramos ranco sobre los primeros que como 

sobre los segundos. La diferencia es cogmtiva, no exá en el mundo real, 

La creencia en la explicación cognitiva tiene antecedentes fuertes. Dice 

Popper:?...esta conjetura se convirrnió en convicción. tan pronto como el wwe del cono- 
cimiento cientifico hizo posible predecir los movimientos de los planetas o 'uegabuindos” 

—que fueron una vez símbolos notorios del capricho— con tanta precisión como las de las 
propias estrellas hijas. Fue este éxito, el exito de las leyes de Kepler y de la dinámica de 

los cielos de Newian, el que Uevó a la aceptación casi universal del determinisayo científico 
en los tiempos modernos” (Op. it. Pág. 30) 

Una de las claves del debate está en la identificación de cousalidad con deter. 

minismo, No hay ciencias sm principio de causalidad, pero huy cuusalidad sin 
determinismo. 5on dos conceptos que no conviene confundir, pero que, gene- 
ralmente, se confiinnden y están confindidos en la defensa del determinismo, 

Siempre podemos preguntar por qué ocurrió un suceso y lograr una res- 

puesta que indique una cara, peto eso na es equivalente a que esa cuusa determi. 

ne un único resultado posible bien preciso que explique el suceso. El suceso y la 

causa que lo generan pueden ser esencialmente cualitativos, coro en este caso: 

“Ll Presidente hizo un discurso magistral (C) y recobró la confianza popular 
(E)”. Hay aquí un principio de causalidad entre (C) y (E), pero, 265 predecible 

el efecto de un discurso magismal sobre el pueblo? ¿O se trata de relaciones 

causales imprecisas que no dan base para hacer predicciones? 
Los indeterministas, como este autor, sostienen que los hombres se compaor- 

tan de tin modo muy distinto que las cosas y, por supuesto, que los relojes, ya 

que está de por medio la mente humana, la conciencia, las pasiones, los valores, 

el juicio analítico, el juicio intuitivo y el prejuicio de las tradiciones. Entre los 

hombres no sólo hay relaciones camsales, también hay relaciones de sentido. Esta es 

una enorme diferencia entre la acción insemental, propa de las ciencias naturales, 

y la acción social, Max Weber, cl gran muestro, hizo esta distinción de un modo 

preciso. Dice Weber (Evonomíia y Sociedad, pig. 5). “Por acción debe entenderse 
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sun conducta humana (fien comsivta en sen hacer externo 0 interno, ya en ms omitir o per- 

mitir) siempre que el sujeto o los sugjetos de la acción enlacen a ella we sentido imbjerion. 

La acción sócial, por tanta, es Una deción en donde el sentido mentado por ss sujeto o 

sujetos está referido a la conducta de otros, onentándose por ésta en su desarmilo”. 

Este es un punto crucial para la teoría del juego social. La acción social está 

orientada y mocrvada por un sentido, sea racional O pasional, y ejecutada me- 

disnte una causalidad. La conexión causal ocurte con independencia de nuestra 

voluntad, y explica como C tiene efectos sobre E, mientras que la conexión de 

nido es nuestro motivo, nuestra voluntad, el por qué de la acción, la razón de 

ella. Entre las cosas no hay conexiones de sentido, nuentras que las conexiones 

causales abstractas explican muy poco de ls relaciones sociales en la historia, 

en el presente o en hi exploración del fururo, de no exar avociadas al sentido 

La daga que penetró el corazón de Julio César no tenía conciencia de lo que 

ocurría ni la voluntad de hacerlo, ni el motivo. Desgarró el pecho del empera- 

dor siguiendo leyes de la fisica. Pero, Bruto tenía sus motivos y Julio César se 

sorprende de descubrirlos a última hora y al comprobar su deslealcad, exclama. 

¡Tú también, Bruto! Y, desde ese momento pierde la voluntad de detenerse, 

Entre ellos hay conexiones de sentido que guían sus acciones. 

Entender la realidad exige una comprensión camal y una comprensión de sentido, 

Por ejemplo, mediante la causalidad podemos explicar que una bomba destruya 

un oleoducto, es ina cuesción de causa suficiente para lograr un efecto calcu- 

lado, Se trata de an problema fisico-químuco, Pero sólo sabemos qué ocurre y 

por qué ocurre ese sabotaje si nos suuamos en la comprensión del sentido por el 

cual un movimiento guerrillero usa la violencia contra el gobierno 
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Como puede aprecione en el gráfico adjunto, la conexión de sentido actós 
sobre los dos componentes de la relación cansal: la acción y el resultado La acción 

la decide el hombre, y el resultado no sólo es un efecto físico, es una reacción hu 
marta de pocos o muchos, también guisda por conexiones de sentido, Cuando 
un actor rescciona frente a la agresión de otro, no lo hace como una respuesta 

mecánica. Responde según su personalidad, motivaciones, parión, voluncad y 

capacidades. Tanto el efecto como la causa están impregnados de l acción hu- 

mana. A qu vez, la relación causal, al cambiar la realidad, revierte sobre el actor 
y sus conexiones de sentido. 

En relación con el ejemplo del sabotaje a los ductos de petróleo, el mo- 

vimiento guerrillero actús con violencia contra el gobierno, motivado por 

lo que ellos aprecian como insensibitidad ante sus demandas de cambio (co- 

nexión de sentido), Creen que ante medios pacificos el gobierno no responde. 

Para usar La violencia, aprovechan la ya conocida capacidad de los explosivos 
plásticos para destruie obras materiales (conemón caual), pero la capacidad 
real de deserucción del sabotaje guerrillero depende de ln motivación y la 
voluntad del pobierno pará decidir acciones preventivas y reactivas (conexión 
de sentido) contra el sabotaje. 

Aquí surgen tros tipos de imprecisiones con sus secuelas de proliferación de 

la incertidumbre, Primero: ¿Es posible predecir con certeza la gestación ele las 
motivaciones que están detrás de la acción? ¿Hay una relación decerminística 

entre cambio de la realidad, con sus resultados desiguales para los jugadores, y 

gestación de las mouivaciones? Segundo: ¿Es predecible con precisión el efecto 

de la causa sobre el cambio de la realidad, cuando ese mismo cambio está afec- 
tado por lis mismas conexiones de sentido? Tércero: Las conexiones camades, 
como producto de simples acciones instrumentales pueden ser nebulosa: e im- 

ciertas, como en el caso de la fisica cuántica de Henenberg”. 

El caso más evidente, que combina todas estas causús de la incermdurnbre, 
la producción del conocimiento. No podemos predecir científicamente los 

resultados que obtendremos con el aumento de nuestro propio conocimiento. 

Timpoco podemos preloir el aumento del conocimiento que podemos lograr 

mediante La investigación cientifica. Sobre exa cuestión, la siguiente anotación 

de Henri Poincaré” es lapidaria: “No esperíss de em... minguna profecía; y yo hubiera 

sabido lo que alguien ¡de a descubrir mañarsa, lo habría publicado hace mucho tiempo, 

para ascuterarme la prioridad”, 

En la obra citada de Popper, hay una versión gráfica que explica la imposibi- 

lidad de predecir el futoro en ciertas corcunstancias: El esquema os el siguiente: 

" Hasentborg Wise, 

Pica, Ha 
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Futuro 

  

    

En exe gráfico de Popper, el futuro es abíerto, en el sentido de que no puede 
ser totalmente predicho por nosotros, mientras que el pasado está cernido. El 
cóno cerrado en el punto A es el pasado, El cono que se abre hacia la derecha a 

partir de A, es el faruro, Á es el presente. Hay pues una clara asimetría entre pa- 

sado y futuro. Para ver esto, supongamos que hoy esamos en el vértice A y que 

queremos hacer una predicción completa sobre el estado de las cosas en muestro 
sistema, cuando A haya llegado al punto espacio-temporal B del futuro. Es decir, 

queremos predecir como será . Pero es imposible hacer tal predicción, porque 

hay puntos como 1” que pertenecen al pasado de B. pero no al pasado de A, Esto 
significa que desde P hay efectos que pueden explicar B, pero es imposible, para 
nosotros, situados en A, saber nada de las condiciones en E, ya que ningún efecto 

procedente de P alcanza a A. El punto P está fuera del cono-pasado de A, y el 

cono-pasado de A es la única región sobre la cual nosotros podemos tener co- 
nocirmento, Pero, para que este gráfico tenga coherencia, es necesarso que entre 
P y algán punto como ], que $ está en el pasado de A, no exista relación alguna 

que permita deducir P En otras palabras, P, en relación A, es una inmovación. El 

determinismo tiene que rendirse ante h innovación 

El segundo comentario: sobre el concepto de ley y orden. 

¿Hay algún orden en el desorden? ¿Los sistemas que no siguen leyes determi- 

nísticas son caónicos? ¿Qué tipo de orden hay en el juego social? Se trata de otro 
conjunto de preguntas básicas, porque sd es correcta nuestra posición, vivimos en 

un juego social creativo, no deterministico, pero no vivimos en el caos. 
El determinismo no establece un simple onten, establece un orden único y 

rígido, con una sola posibilidad de futuro. El sistema es cerrado. En ese caso, las 
palabras orden y ley significan que todo está establecido: el pasado, el presente 

y el futura Al hombre sólo le cabe resolver el rompecabezas bien eserucrurado 
que representa el mundo, descubrir las leyes que nigen el sistema, las cuales, co- 

nocidas o no por el hombre, scguirán determinando el curso del futuro. En L 

medida que el hombre descubre esas leyes gana en capacidad de predicción. La 
predicción €s el desideratum de las ciencias, su meta alcanzable. El hombre puede 
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predecir el futuro como una trayectoria única e inmutable, que nadie puede 

cambiar. Llamemos a este tipo de ley, ley deterministica, u orden deterministico. YEs el 
caso de una progresión aritmética. La ley es determinística, el orden es rigido, 
todo lo que sigue es calculable con precisión 

La seri: 24 6 8,..,, permite predecir cl futuro sólo con la información del 

pasado y el conocimiento de la ley que la rige. 

Pero, la ley deterministica no es el Único concepto de ley que opera en la 
realidad. Por ejemplo, observemos la serie; 14 16 17 1211 15 13,..., Esca es una 
serie que está ordenado según la secuencia del alfabeto latino, corno indican las 
primeras dos letras de cada número de la serie en el idioma español; 

14 16 17 312 11 15 13 

CA DD DO ON QU TR 

La serio no es caótica, ene un orden regido por una ley de regulación alvierta 
que no permite la predicción de los números que siguen, pero permite uni pre 

visión del conjunto de sas powbilidades. No hay determinismo y no hay caos. 
Hay un orden abierto. 

En este caso hay un espacio de cambio sobre el futuro; el hombre puede 
escoger. Es un ejemplo simple que muestra que los sistemas creativos pueden 

cener un orden que podemos llamar reyulación abierta, o relación indetermintstica, 
que permite la libertad de crear el futuro dentro del espacio de variedad de lo 
postle que permiten las restricciones del juego social. Hay loyes no deterministicas 
que generan resmeciones a la libertad de escoger y hay leyes deterministicas que 

no permiten escoger la libertad 
  

    

       
       

     

f Espacio de variedad de 
lo pasible: números que 

conmentzan con TS, u lor 

hay, binta lor que 
comienzan con WW 

    

  

Ler orden 

alfabénico       

    

je Posibitidades cxacluidas: todos los ERA 

UI! rámeros que comienzan con AA (00 
5 | hasta dos que comienzan con T 7 

ne 

    

  

      

Hay tim tercer caso, más complejo, y al mismo tiempo, más próximo a nuestra 

realidad. Se trata de la awtormagulación abierta. Si la ley que ordena el juego no es 
un dato inamovible, de no ser una ley natiral, sino una regla social impuesta por el 
hombre, entonces es necesario inchur dentro de Lo posibilidades de innovación, 
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el cambio de las reglas del juego social La autorregulación consciente es una 

propiedad del juego social. Las reglas de un juego imponen un orden abierto, y las 

reglas del juego social imponen un onder huntano que, por definición, es abierto. 

  

Variedad de la posible según las normas de R2 

    

  

r2 R2 Autorregulación Bajos 
entl 

Fr am PZA 

    

        

Actas | y FA Acción [Acción de | 

en 0 Á V1 | cambio Earle 

Ki       

    

  Variedad de lo posible según las normas de K1 
    

Los hombres deciden sobre el orden del juego social, y eso agrega otro ele- 
mento importante de impredictibilidad. El espacio de yariedad de lo posible en 

el juego social cambia, en h medida que cambian las normas de autorregulación 

Pero, ¿quién puede predecir las normas de autorregulación? No obstante no hay 
caos; hay un onden dentro del cual se desarrolla el futuro del juego social. 

Este último caso es una buena simplificación de la dinámica del juego social, 

2. ¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD HUMANA? 

El juego social, a diferencia de los juegos bien escructurados, no es un ca50 

donde el hombre intenta descubrir posibilidades, es un juego de creación de pusibili- 

dades. Creamos posibilidades con la acción y con el pensamiento. 

La realidad cambia tanto por el desacbrimitnto de posibilidades existentes, como 

por la creación de posibilidades nuevas. Esto es fundamental para disanguir entre 

cambio y creación. El carubio, en general, es continio y escá siempre en proceso. La 

creación, por el contrario, es una discontinuidad inédita. 

El cambio es una recombinación de clementos preexistentes y conocidos, Pue- 

de seguir o no una ley, La creación no sigue leyes, Introduce elementos meros 

que, al combinarse con los antiguos, cambián cualitativamente Las posibilidades 

de combinación de los componentes conocidos. También la crearividad puede 

apoyarse en elementos preexistentes, pero desconacidos. Esta nos obliga a dis 

tinguir entre descubrimiento y creación, como eventos diferentes del cambio. El 

descubrimiento es el encuentro con algo nuevo, La creación es la construcción 
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de algo nuevo. Un yacimeinto mincral se descubre. Un poema se cres. Pero, 
el descubrimiento y la creación no son independientes, Colón descubre el 
territorio «de América, pero crea a América, la modifica, la revoluciona, ¿Y una 
teoría novedosa? Hace lo mismo que Colón: descubre y crea. : 
  

  
  

      

  
  

      

  

    
      

    

Cambio Predocibl 
; (recomb ió » 24 j E Diñámica qe] [+] Cecombinación de elementos cone idos) | 

juego social 

Descubrimiento 

Creación impredecible 

| Innovación                 

El cambio es una mudanza deducible de la situación anterior. Se gesta a partir 
de una combinación de los elementos componentes de la situación en curso, 

y se estractura por una alteración de las combinaciones de secuencia o de in- 
teracción ente los componentes dados de un sistema. Deducible, no significa 
predecible, ya que la cantidad y calidad de los componentes combinables puede 
ser muy grande e impedir que los jugadores descubran las leyes que rigen tales 
combinaciones. Muchas veces un jugador no puede predecir lo que ocurrirá 
después, porque no puede identificar los criterios precisos de deducción. Puede 
ser también que el cambio no siga ley alguna que permita deducir el número 
de combinaciones posibles siguientes. Aunque todas las posibilidades sean fi- 
mios y teóricamente enumerablés, no sempre se puede descartar un número 
significativo de ellas como jugadas de respuesta o anticipación del otro. Axí, 
las posibilidades nguentes son muchas, como en el caso del juego del ajechrez 
En este caso, la reproducción secuencial del cambio sigue un árbol completo y 
enumerable de posibilidades, en todas sus ramas, pero el árbol es tan frondoso que, 
para los efectos prácticos es como si el árbol fuera nebuloso, En ess condiciones, 
el cálculo estratégico se convierte en cuirtestructuurado, porque nadie puede for- 
mular una estrategia considerando todas las posibilidades. 

El esquema sigmiente permite entender gráficamente estos tres conceptos: 
cambio sujeto a leyes (predecible), cambio no sujeto a leyes impredecible) y creación. 

El cambio es predecible con plena certeza cuando hay una ley de arboriza- 
ción única. Es el caso de una progresión aritmética o geométrica. El término 
siguiente de la serve siempre es predecible. Pero, el cambio crea incerteza bien 
estructurada si hay más de una posibilidad en cl proceso de arborización. Por 
ejemplo, en el juego del guta, la vieja, o tie tac to hay un desarrollo del juego 
que produce un cambio incierto. La situación terminal no es predecible Sólo es 
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previsible, Y, se tata de una previsión bien esimcrurada, Todas las posibilidades 

de resultados están dadas, son finitas y enmmmerables, Ese juego tene una es- 

tructura de cambio muy diferente que el caso de una progresión aritmética 

o geométrica, donde cada término siguiente es predecible con absoluta cer- 

reza. En ese cambio incierto mo hay creacividad. Todos los componentes están 

dados y permanecen inalterables. Sólo muda el moda en que se combinan 

De manera que la incerreza puede generarse tanto en el cambio como en la 

ercatividad del juego social. Y, como el juego social $e caracteriza por el cambio 

y la cecatividad, en él domina la incertidiembre. 

Cambio y creación 
  

  

  
  

        

    

                    

    

    

Cambio prodecible 

O! on DOO Lit | O 
O 00 oo O 

Cambio unpredecible: 

o pool Jol on a 
000 O po p*ker* 

Cocación: 

0 O O , 
O 9 5 HA 120                       

La creación, 188 descubrimiento o hvovación, essuna mudanza que introduce uno 

o varios elementos nuevos, inesastentes en la situación anterior, La introducción 

de un nuevo componente (O, A) cambia la calidad y el número de las posibi- 

lidades siguientes. Si ese elemento nuevo surge sin relación necesaria deducible 

o predecible de ls combinaciones de los componentes anteriores o previos, 

entonces tampoco es predecible el desarrollo de Lis ramas del árbol de posibili- 
dades del juego. No hay una ley de arborización. El proceso es creativo, 

La creatividad del juego social se gesta en la cubeza, de cada jugador y en su 

acción, En su aparición convergen la impredictibilidad de las conexiones de sentido 

y la nebulosidad incierta de las relaciones camsales. La cocatividad es una caracteristica 

humana, Ergo, la creatividad «del juego y, su extremo, las sorpresas, dependen en 

gun medida de la crcatividad de los jugadores, aunque es cierto que también la 

natunilezs produce incertidumbre y sorpresas. Esto conduce a preguntarse por 

la orcarividad humana, Para comeraar, podemos dear que la creatividad hurnana 
es hr capacidad de sn individao de ver lo que otros no ven. La creatividad no exige 
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ver primero que otras en el tiempo, sino vez, en el momenta, lo que los otros 

jugadores pasan por aho. Así, redescubrir el conocimiento o reinventar alizo ya 
inventado, es un acto de creatividad. 

Esta creatividad nene una primena expresión en el modo de relación del hornbre 

con la reatidad a través de los conceptos. El hombre ve según dos conceptos que 

manéj. Si alguien ve algo que otro no ve, bene que haber entre ambos una dei- 

ferencia en su vocabulario de conceptos Por consiguiente, la innovación más básica 

se gesta en el mundo de los conceptos. En el mundo interror del hombre. Vale 
decir, en la teoría a en las ideologías. El paso crítico es la semilla de creación 
que surge en el intelecto. 

La segunda expresión de la creatividad se manibesta en el modo de producción 

social, es decir, en la aplicación de los conceptos a la prácrica del juego social, 

Es la creación del mundo cxtemo del hombre, y se expresa en innovaciones en 
los hechos sociales, sus acumulaciones y sus ceglás, 

En la explicación de la creatividad conviene disanguir dos componentes: 
aj La fuerza del estimulo creativo, 

b) La capacidad de respuesta creativa 

La diferencia entre el hombre adaptativo y el creativo radica en ambos com- 
ponentes. Los estímulos para la creatividad pueden ser débiles o intensos, y la 

capacidad de respuesta puede ser alta o baja. El estimulo creativo no es algo 

externo al hombre y tampoco es independiente de la capacidad creativa A su 
vez, la capacidad creativa está influida por la fuerza del estimulo creativo. No 

hay creatividad sí el estimulo es débil y la capacidad de respuesta es baja. La 

creatividad es dominante si el estimulo es fierte y la capacidad de respuesta es 
alta, El modelo que propone el esquema siguiente distingue entre la reacción 

creativa básica y la reacción creativa secundtría 

La redacción creativa básica es una mpiuna cognitiva que resulta de una ampliación 

del vocabulario de conceptos y una reestructuración de los modelos de análisis 
del actor. Esa ruptura se produce en el mundo interior del hombre y es com- 
pleja, dolorosa y dificil, pues afecta rodas las relaciones entre el mundo interior 

y exterior de los seres humanos: relaciones de poder, económicas, afectivas, de 

puescigio, ec, En esta dificultad cuenta el hecho de que el cambio y la creativo- 

dad no son premiados al instante, sino después de transcurrido mucho tiempo 
En el momento de la creación es necesario vencer el desestimulo y pagar el alto 

como de navegar contra la corriente de los paradigmos dorninantes. 

La rencción creativa secundana sigue en el uempo a la reacción creativa búsica, y 

exige que los actores del juego se apropien de la innovación, asimilen el cambio 

y lo incorporen a sus prácucas de juego. Ello toma tiempo o, a veces, macho 

tiempo. le manera que el proceso de cambio y creación opera primero en el 
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juego de las ciencias, y generalmente qe transfiere a la práctica del juego social con 

un desfase de 20 a 40 años respecto a las teorías disponibles 

Ese nempo depende de dos vartables contradictorias: 

a) La potencia de Jos medios de difusión de la innovación, que tiende a 

disunuiro, 
o 

bj La mass de innovaciones que himita las posibilidades de su difosión, y 

vende a amnencarlo. 

  

  

  
  

  

    
  

        

          

  

     

l Modos de relación | | Modos de producción 

Estimado creativo PA a 7 

> Los ceros A | pa A EH 
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O . 3 A 

“ o 3 
E Cc 
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[_Cumbio_ pe | 
pg —         

     
"Reacción cetativa básica | pi Keracción cocativs secundaria 

Así. surgen muchas fuentes de incerseza sobre el futuro, La incerteza del cam- 

bio, de la creatividad, de la respuesta a los cuimulos, de la capacidad de respuesta 

en un tiempo determinado, de lo velocidad de apropiación de los innovaciones en 

la práctica, de la maduración del impacto de los cambios y Las innovaciones, eee. 
Naturalmente la omatividad crea una incerteza más fuerte que el (ónmibia 

En la convergencia del estimulo creativo y su correspondiente capacidad de 

respuesta cuentan varios factores 

  
La fuerza del estímulo creativo depende de: o 

a) El valor de los problemas identificados, o sea el valor de la insatisfacción 

o el malestar que genera algún resultado del juego. 

bj) La identificación de indicios de que el problema es evitable, y se puede 

hacer algo para enfrentarlo, 
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€) La reacción pasius de adapración o acts de superación frente a las posibilida- 
des de acción sobre los problemas detectados. 

d) La sensibilidad del sajero estimulado, que determina la intensidad de la 
reacción pasiva o activa, junto a la valoración del problema. 

La capacidad de respuesta creativa depende de: 
a) La disposición a mudar el vocabulario de conceptos que estructura el pa- 

unimonio cognitivo del sujeto; el mundo del hombrr es del tamaño de su vocabulario 
de conceptos 

b) La capacidad para recombinár y cocar muevas combinaciones con los nuevos 
conceptos en el modo de relación del hombre con la realidad, con los otros 
hombres, con las cosas y la naturaleza, con las ciencias, y con el mundo de las 
ideas, los valores y las emociones; es La capacidad de llegar a identificar las pre- 
gunts pertinentes con los conceptos apropiados, y formular las respuestas 

e) El estadio de desarrollo del patrimonio cognitivo pertinente, en el sentido 
de su ya contiene o no las claves para alimentar la respuesta ersativa; en esto ae 
pecto es crítica la capacidad de asociar teorias que están compartimentalizadas 
por el mino proceso de desarrollo de las ciencias, ya que puede ser muy des- 
igual el desarrollo de dichos compartimentos. 

dy La capacidad de aplicar las innovaciones conceptuales al mundo de la 
producción social, lo cual se expresa en el cambio de la variedad y calidad del 
proceso de producción social y de los elementos combinables; entre las condi- 
ciones b), <) y d) puede mediar un tempo significativo, dadas las dificultades de 
relación entre teoría y praxis. 

e) La capacidad para identificar, describir y procesar los problemas de ha 
realidad a fin de atacarlos con eficacia, lo cual depende del desarrollo de laz 
ciencias de la acción en general y, en particular, de las teorias y métodos para 
analizar problemas cuarñestracturados, 

N) La fuerza de ha tradición, que prolonga li vida de las respuertas obroletas 
y de los mujetos que sobreviven de ellas. 

y El azaz, que a veces produce innovaciones a partir de preguntas y motiva- 
ciones sin relación con el resultado alcanzado. 

Esta capacidad de respuesta tiene componentes intuitivos y analíticos. Apro- 
vecha todo tipo de estimulos y caminos, tales como la asociación con estrue- 
turas abstracts comunes, el contraste con otras realidades, el relacionamiento 
smulado de variables, la identificación de vacios explicativos, lx suerte, ete 

3. LA CREATIVIDAD Y EL HOMBRE BIOLÓGICO 

La investigación psiconeumbiológica sobre la creacividad, la inteligencia y la 
Imaginación es todavía muy incipiente. Pero, podernos adoptar como hipótesis 
sujetas a experimentación, las guientes;
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a) La creatividad es una cualidad del cerebro humano que puede desarro 
larse con el ejercicio adecuado y temprano de la mente humana frente a los 
desafíos que ofrecen los problemas invovativos. 

b) El desarrollo de la capacidad creativa es más potente en el periodo bánoco 
de conformación de la red neuronal, es decir, en la primera edad. 

e) La capacidad creativa es estimulada más fuertemente cuando en el assema 
educacional básico la mente humana es sometida al desaño de representar pro- 
blemas reales en un modelo abyurarto, en vez del aprendizaje simple de teorías 
previamente construidas; el redesubrímiento de teorías en un juego pedagógico 
ta muy cotimulante de la creacividad. 

di La técnica consiste en convertir la observación directa de la realidad en un 

acto de creación, verms $u opuetto, que es acomodar una teoría conocida para 
comprender la realidad observada. 

La crración y la adaptación son dor procesos opuestos: 
+ Creación: observación + modelo teórico + creación — representación 
+ Adaptación: modelo teórico — obrervación —+ adaptación —+ repre- 
sentación 

Un problema central de nuestros sistemás formativos consiste en que es- 
tán mucho más orientados a la adaptación que a la creación. La mente del 
hombre, naturalmente apta para la creación, es entrenada para disciplinarse 
en la adaptación. 

A pesar de codo, la característica esencial de un actor es m ervatividad. 
En relación con la creatividad surgen muchas interrogances. Una de ellas 

se refiere a las bases neurobiológicas de la creatividad y al concepto de me- 
moria de trabajo. 

La memoria de trabajo es un sistema del cerebro humano que contiene la ca- 
pacidad de mantener, manipular y procesar información de manera consciente, 
sin que por ello ocurra almacenamiento defmitivo de esa información. Este 
proceso permite entender el significado de una frase, encontrar el camimo a 
casa, decidir el recorrido más conveniente, o coordinar la ejecución simultánea 
de varias tareas. Es como un pirarrón mental borrable que permite mantener 
información y manipularla en la mente por un tiempo breve. Puede procesar 
información sobec símbolos, espacios, localizaciones y es donde se mantiene el 
mapa de las cosas que nos rodean. Es un sizema esencial para razonar, com- 
prender y planificar. 

Por contraste, la mentoria consolidada, tiene la función equivalente a un gran 
archivo o almacén, algo asi como el disco duro de la computadora. Se ubica en 
el hipocampo, zona de la corteza cerebral que se localiza en el interior del lóbulo 
temporal. Alli está el archivo de nuerrros recuerdos. 
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El concepto de menvoría de trabajo fue introducido por el sicólogo cognitivo 
Alan Baddeley”, a partir de la idea de una memoria de corto plazo. Algo similar 

a lo que esun bufer en una computadora. Se trata de una memoría de enlace cuya 
función no es almacenar información de manera estable, sino transitoria y rápi- 
de para mantenerla accenble en algún proceso de cálculo o proccamiento que 
se realiza en el momento. El disco dmo, en cambio, según sea su capacidad, alma- 
cena indefinidamente la información para recuperada en el momento oportu- 
no. La propuesta de Baddeley consisó en relacionar lo que hasta ese momento 
se llamaba memoria de corto plazo con el concepto de sistema de memoria de trabajo, 
el cual almacena por tiempo breve y procesa la información necesiría para la 
planificación y el razonamiento. 

Entre la memoria de trabajo y la memoria consolidada existen las conexio- 
nes necesarias de doble sentido. Lo relevante que se almacena transuoriamen- 
te en la memoria de trabajo pasa al archivo de la memoria consolidada Y, a la 
inversa, cuando el análisis de un problema exige información almacenada en 
la memoria consolidada, la memoria de trabajo la trae al pizarrón de cálculo. 

La memoria de trabajo, dice Joaquín Fuster? opera en segundos, peto es un ele. 
mento esencial en la organización de la conducta, el lenguaje y el pensamiento, 
Es posible, aunque aún las investigaciones están en proceso y los meurocientistas 
rienen una controversia sobre el tema, que la memoria de imbajo sea el mecanis- 
mo cerebral que determina el grado de inteligencia de una persona. 

La memoria de trabajo requiere de la cooperación de varias áreas dispersas 
del cerebro, y la ubicación de esas áreas depende de si las tareas exigen recordar 
úbjeros, localizarlos, o identificar palabras, La corteza prefrontal, una parte del 
cerebro que desde hace tiempo ha sido relacionada con la funciones superio- 

res, como la memoria y el aprendizaje, es el coordinador u orquestador de la 

memoria de trabajo. Exa región del cerebro no sólo almacena información en 

la memoria de crabajo, sino que coordina las actividades sensoriales al servicio 

del raciocinio superior. "Es como el CEO de una empresa quien supervisa qué 
hace cada quién y se asegura que todo marche bien”, dice Marcel Just, de La 
Universidad Carnegie Mellon. 
Las investigaciones de las neurocientistas sugieren que la memoria de trabajo 

no es un depósico de memoria Ónico y simple, sino que tiene múltiples com- 
ponentes: dos memorias tipo buffers de corto plazo, una para la función verbal y 

otra para la memoria visual, además de un contro ejecutivo, que opera como un 

coordinador que manipals y coordina la información almacenada en los buen: 

para resolver problemas, planificar y organizar actividades. 

"> adileles, Alen, “helo el Commcezto de Memoria de Tiabapo”. 
% Fue, Jurnqio, Fscuacia de Medacaus de le Ucrorrndad de Califomea, Lon Ameca
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En 1993, Patricia Goldman-Rakic, de la Escuela de Medicina de Yale, mudió 

la actividad neuronal de La región prefrontal del cortex y confirmó que una 

parte del cortex prefrontal está implicada en la memoria de trabajo para la iden- 

tificación de objetos y otra parte en la localización espacial. La investigadora, 

sio embargo aclara que: “Yo no estoy segura de que existe wma única área ejecutivo 

central para todos los propásizos en la memoria de trabajo”. “En mi modelo hay sistemas 

paralelos, cada uno de los cuales tiene su propia central de procesamiento”. 

Varias investigaciones confirman que en el cerebro humano hay una sepa- 

ración entre la memoria de trabajo verbal y espacial. Pero, esa separación, al 

parecer, no es absoluta. Por ejemplo, las investigaciones de Michael Petrides de 
li Universidad McGill sugieren con fuerza que una región prefrontal, llamada 
área 46, que fue relacionada por Goldman-Rakic con las tareas de memoriza- 
ción y reconocimiento de espacios cu investigaciones com monos, actúa como 
procesador de la memoria de trabajo en cualquier tipo de tareas, no sólo en las 

relacionadas con el espacio 
El área 46, dice Pernidos, se activa cuando los sujetos tienen que recordar 

preferencias que han seleccionado en ensayos previos, o realizar malabarismos 

coordinando al mismo nempo un cierto númeto de piezas de información en 
la mente, sin importar de qué tipo de información se trata, verbal, espacial o 

de identidad. El malabarismo mental puede entenderse como tun pariente del 

malabarismo circense, por el cual una persona mantiene en el aire, de manera 

coordinada, un número de pelotas bien superior al número de manos, Como 
dice Petrides, es la región que actúa cuando “ustod heno 10 tarcas que realizar on 

la oficina y debe recordar oxáles han sido realizadas y cuáles aun quedan por realizar”, 

La corteza prefrontal probablemente ciene la función de mantener información 

“on line”, en acceso inmediato y directo Trabajos recientes muestran que el gra- 

do de activación prefrontal depende de la cantidad de información almacenada 
en la memoria de trabajo, lo cual es coherente con su supuesta responsabilidad 

en mantener la información disponible. En un artículo de Nenrvimage de enero 

de 1997, Todd Braver relata los resultados de una investigación de scameamiento 

del cerebro mediante resonancia magnética funcional de imágenes (MED) realizada 

con varios sujetos, Dicha investigación estima la actividad neuronal midiendo el 

ttivel de oxigeno en cada punto del cerebro, en el momento en que los sujetos 

trataban de recondar la identidad y orden de tuna serie de letras, de manera que 

pudieran encontrar la posición adecuada para una nueya lerra.A medida que las 

series que debían recordar aumentaban de una a tres letras, el nivel de actividad 
prefrontal del área 46 aumentaba en paralelo, 

Investigaciones recientes sugieren que la corteza prefrontal puede realizar, al 

menos, algunas de las tarcas que los sicólogos han llamado fundones ejecutivas. El es- 

tudio de individuos que han sufrido un daño en el lóbulo frontal muestra que ellos 
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tienen severas dificultades para realizar funciones ejecutivas, cales como planifica 

ción y organización. Estos individuos también se distraco con mucha facilidad o, 

al contrario, no pueden salir de su foco de atención cuando están concéntrados en 

una tarca, En otras palabras, no pueden atender varias tareas al nismo tiempo. Ám- 

has coses demuestan una Limitación de la capacidad ejecutiva de coordinación, 

Fuster señala también que: “hay «¿ules que miran hacia el futuro y chidas que 

miro hacia el pasado,” 
Y. podría aventurnse como hipócesis, que según sea el desarrollo de tales cé- 

lulas en los individuos, unos pueden tener una inteligencia prospectits y otros una 

intelipenicia retrospectiva. De manera que la capacidad del hombre para explorar el 

futuro puede tener una base biológica, 

Mark D'Esposto y sus colegas de la Escuela de Medicina de la Univeradad de 

Pennsylvania usaron el scan IMPI para estudiar el cerebro de sujetas al momento 

de hacer dos tareas simples, no relacionadas con la memoria de trabajo: a) evaluar 
si las palabras habladas encajan en una categoría, como por ejemplo "vegetales" 

y, b) al mismo Gempo, rotar mentalmente dos cuadrados para determinar cuál 
encaja en un tercer cuadrado. Cuando los sujetos hacian cada tarea por separado, 

los investigadores no advimieron actividad prefrontal alspuna, Pero, al hacer las dos 

tareas al mismo tiempo se activaba el dea 46 de la corteza prefrontal, seginendo 

que ella es esponsable por la coordinación sirmaliónea de ambas tareas, mediante un 

rápido cambio de una a ora, Se trata de una tarea de coordinación dual. 
En sintesis, la coricza prefrontal, parece cumplir dos funciones releyantes para 

el concepto de inteligencia y creatividad: a) almacenar información relevante 

accesible a alta velocidad (on line), y b) realizar funciones complejas de proce- 
samiento y coordinación. Pero, para realizar estas tareas, la corteza prefrontal debe 
obtener la cooperación de otras regiones sensoriales conectadas que almacenan 
y usan la información por periodos más breves de tiempo. 

La mayoría de la gente piensa en la inteligencia corno una rapidez de pensarriien- 
to o una propensión hacia chispazos de visiones. Pero, esas cualidades, pueden no 
apuntar al camino correcto. En su lugar, una clave para entender la inteligencia 
puede ser la habilidad pura relacionar en la mente muchas posibilidades dispersas. Y cllo 
depende del sistema de almacenamiento rápido del cerebro para retener y proce- 

sar palabras, objetos o ideas en la mernaria de trabajo , que es una memoria de corto 

plazo. Como apuna John Jonides, de la Universidad de Michigan: “la memoria de 

trabajo está relacionada cuisalmente ¿om el pensamiento de mivel superior”, "Es un muy 

buen predictor de la capacidad de solución de problemas verbales y no verbales”. 
Meredyth Daneman, de la Unrversidad de Toronto, y Philip Merikle, de la 

Universidad de Waterloo, hicieron 77 estudios relacionados con 6179 sujetos, 

que confirmaron la alta correlación entre la capacidad de la memoria de trabajo y 

la habilidad verbal y de comprensión 
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Lo mismo ocurre con el raciocinio tipo puzzle que trata de medir el test 
conocido con el nombre de “Matrices Progresivas de Raven”, La mera es deducir 
las reglas que gobiernan una serie de diseños geomérricos a fin de determinar 
el diseño correcto omitido. Este es un ejemplo del tx de Raven: 
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En este caro, la solución exige reconocer y combinar dos reglas: regla 1: que 
se refiere a la combinación de las posiciones de los cuatro diamantes, y regla 
2: que establece una norma sobre los colores de los diamantes. Si pensamos en 
L primera segh, parece ficil descubrir que la estructura de combinaciones que 
falta es la forma de un diamante de los diamantes, o 5ex 
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Si aplicamos la segunda regla que se refiere al color, vemos que siempre, en 
todas las estructuras, hay dos diamantes blancos y dos diamantes negros. Por 
consiguente, el diamante que falta es de color negro. La respuesta correcta es 
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entonces que la composición y color que faltan es-el de la figura 3. La sohación 

de este problema simple exige combinar reglis y depende de la capacidad del 

área 46 de la corteza prefrontal. 

En 1990, Carpenter” y sus colegas Marcel Jus: y Peter Shell someticron a 34 

estudiantes a una aplicación del rese Raven, y luego intentaron determinar la 

diferencia entre los problemas dificiles, que la mayoría de los alumnos fallaron 

en resolver, y los más fáciles, que la mayoría resolvió. El factor crítico que surgió 

de esa evaluación fue el número de reglas que regía un problema, e mdkó que 

los alumnos con mejor evaluación cran aquellos que tenían la capacidad de 

manejar muchos conceptos dispersos en 1 mente 

La idea de asociar la inteligencia a la capacidad de relacionar variables es un 

buen camino, pero muy general. Coordinar varias tarcas simultáneas, resolver 

un problema tipo puzele, descubrir una ley, etc., ¿son actividades que expre- 

san un mismo tipo de inteligencia? Por ejemplo, la capacidad de descifrar un 

código secreto de comunicación requiere la misma capacidad que diseñar un 

código de comunicación? Exas interrogantes nos obligan a distinguir diversos 

upos de inteligencia. 

Para los propósicos de nuestro trabajo conviene distinguir, al menos, cinco 

tipos de inteligencia: 

aj La inteligencia lógica, que se manifiesta en la capacidad de relicionar, de- 

ducir, inducir, reconocer y comprender; es posible veribicar esta capacidad con 

pruebas sicológicas que miden esas aptitudes. Las matrices de Ruven entran 

dentro de esta categoría; descifrar un código de comunicación exige este tipo 

de inteligencia. 

b) La inteligencia emocional, que 38 manifiesta en la capacidad de afecto, sen- 

sibilidad, solidaridad, amplitud mental, valores éticos y valores estéticos, es un 

tipo de inteligencia esencial al ser humano que no acompaña siempre 3 la inte- 

higencia lógica 

Y La inteligencia ejecutiva, que se manifiesta en capacidades de coordinación, 

mando, audacia y aceptación de riesgos, distinta de la inteligencia lógica, pues 

no sólo permite relacionar variables y elementos, sino mandar, inspirar segur- 

dad y tomar decisiones 

dj La inteligencia imaginativa, que se maniñora en la capacidad de ver una ve- 

riedad de posibilidades y relacionarias a partir de una realidad dada; por ejemplo 

la observación de el dibujo adjunto puede no sugerida nada a una persona con 

baja inteligencia imaginativa, y una enorme varicdad de figuras y escenas 3 una 

persona de alta intcbgencia imaginativa. 

* Carpenver, PMieción A Jura, Marca A y Bel, Peter, Whs Ova: Jarlligenve Tes Mensuro A Ticoretbal Ae 

vane ed de Vrocering d de Barcia Progrenive Murico: Tat” Prhologcal Bevira, val. P 
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La inteligencia imaginativa es un alimento de la intuición, pero, por si sola, 

no conduce al acto de creación. 

e) La inteligencia creátiva, que consiste en La capacidad de concebir elemen- 

10%, conceptos y estructuras nuevas complejas a parur de unidades simples. 

Exige combinar la inteligencia imaginativa con la disciplina, la perseverancia, 

y según sea el objeto de la creación, exige también una dosis coherente de 

la inteligencia lógica, ejecutiva y emocional, Diseñar un código de comumi- 

cación, escribir un poema, una novela, o formular una teoría, exigen de este 

po de inteligencia. 

Los tes: psicológicos comunes no son apropiados para calibrar la creanmwidad 

de una persona. Generalmente mezclan la inteligencia lógica, con la imagina- 

iva y la creaciva, Por ejemplo, la creanvidad se somete 4 prueba cuando una 

persona es desañada con un problema como el siguiente 

Problema creativo: ¿(fué es usted capaz de concebir o comtruir com- 

binando los siguientes elementos en un texto de no más de 40 palabras y en 

una escena de teatro coherente con el texto? ¿Cuántos textos y cuántas escenas 

puede construir? 

Elementos que debe combinar: 

a) Las palabras: “cielo”, “padre” “pescado”, “televisor”, “computadora”. 
bj Una carretilla manual de carga. 

«) Un libro, 

d) Una grabadora. 

Una persona con buena inteligencia lógica y baja inteligencia creativa quizá 
no puede sugerlr ninguna contrucción coherente escena texto 

Ahora bien, sean cuales scan las bases neurobiológicas de la creatividad, es un 
hecho que el acior social es un ser creativo, no es un agente sujeto solamente a 

conducas rutinarias. Es una fenoestructurs social con un piso biológico. Por con- 

tiguiente, no es posible hablar de teoría social sin superar el concepto de agente 

y profundizar en el concepto «de actor social. 
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4. VECTOR DE RECURSOS PERSONALES DE UN ACTOR 

Kecordemos que un actor es un prodietór y un producto social. Es una fenoes- 

tructura social. Esc actos tiene atributos 0 recursos personales y nene controles sobre 

las variables del juego social. Sus recursos personales se pueden sinterzar, al 

menos, en cuatro vectores: 

a) Vector de personalidad. 

b) Vector de valores. 

e) Vector de capacidades cognitivas, 

di Vector de monvaciones 
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La creatividad y capacidad cognitiva de un jugador está relacionada con estos 
cuatro vectores, El vector de recursos personales, que toda persona posee, aun 4 no 

es actor en un juego, debe tinitse al vector de conteo! de recursos del juego, para pre- 

civar la fuerza de un actor. El vector de control de recursos sólo existe en el caso de 

los juigadores, y se refieoe al tipo y variedad de recursos del juego que controla 
un jugador y le otorga las capacidades para producir jugadas. Es su dorminio 

sobre las fichas o cartas del juego. Sin ellas, no puede jugar 
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La calidad, variedad y originabdad del juegó social depende de los actores y 

de ls circunsancias en que juegan, Podemos sistematizar la capacidad de jugar 
de un actor en el concepto de wxtor de recursos persónales, y en El residen las po- 
ubilidades de la oeatividad. Este vector ene dos componentes: 

4) Vector de aptitudes cogritisus. 
b) Vector de patrimonio cognitivo, 
Ambos vectores, junto con el vector de personalidad y el vector de wufors, le im- 

prumen al juego las caracteristicas humanas de los jugadores. 
El vector de aptitudes cognitivas tiene tres componentes: a) la comprensión, 

"b) el cambio, <) la creatividad. y el patrimonio cognitivo, 

4) La comprensión 

La capacidad de comprensión de la realidad se refiere a la posibilidad de descri- 
bir, formular y explicar problemas de un modo sistemático, y desde distintos pun- 
tos de vista, a partir de un malestar o deficiencias ambiguas y mal definidas. Exige 
la capacidad de análisis situacional En lo posible, se trata de construir un modelo 
surémico capaz de interpretar la dinámica de gestación del problema en la visión 
de los actores pertinentes. Esta capacidad de comprensión o formulación de pro- 
blernas cuariestrucrurados tiene una relación directa con la cecarmidad. Como 
dicen Euciter-Palmon, Munford, O “Connor y Runco en un estudio reciente.” 

>. encontramos que los participantes com más alta habilidad para construir problemas 
Jueron capaces de ofrecer soliciones más creativas a los problemas cuasiestruciurados cotm- 
plejos. La habilidad para definir problemas por múltiples modos creativos está relacionada 
con soluciones más creativas, ” 

Esta comprensión es una capacidad analítica que implica: 
a) Concebur dos conceptos apropiados para representar los componentes 

de la realidad. 
b) Relacionar los componentes de la realidad mediante conexiones causales 

y de sentido, hatta construir un modelo explicativa 
€) Verificar la coherencia lógica, la representatividad y la operacionalidad del 

modelo explicativo de la realidad. 
d) Adoptar convenciones sobre las fronteras de una realidad particular y si- 

tuarla en su contexto con las relaciones pertinentes. 
€) Relacionar cuerpos de conocimientos paralelos, sin nexos obvios entre 

ellos, estableciendo conexiones transdisciplinarias 

La comprensión es la capacidad de responder al estímulo que ofrece un males- 
tar difuso, hasta trarsformarlo en un problema bien formulada. Ello exige: 
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a) Describir el problema y situar la desoíprión como el efecto de Las caras, y 
las comecuendas como el efecto del problema sobre otros problemas. 

b) Seleccionar o crear los conceptos con la potencia de representar la reabdad 
€) Relacionar los conceptos hasta consruir un modelo explicativo potente 

del juego social que lo produce. 
d) Identificar las reglas del juego o del modelo explicativo, para comprender 

el espacio de variedad de lo porible de los hechos observables. 

b) El cambio 

El cambio es la capacidad de enumerar posibilidades en un sistema donde los 
actores generan Las poubilidades, es decir, cuando las pusibllidades no son un in- 
yentario estático precaiuente. Los problemas nuevos, que $9n complejos y mal 
definidos, permiten más espacio para el cambio que los problemas rutinarios y 
bien definidos. 

¿Qué factores inhiben el cambio? El hombre no visualiza las posibilidades de 
cambio cuando asume cognitivamente restricciones que no existen y acepta pa- 
sivamente restricciones que existen en la realidad concreta, sin preguntarse por la 
forma de superarlas, En la actitud pasiva todas las restricciones aparecen como in- 
evitables. Estas son las principales carsas de la reprenón consciente o inconsciente 
del cambio. En efecto, el cambio se basa en superar ambos tipos de restricciones, 
Es la capacidad de ver posibilidades donde otmos ven costos y restricciones. ¿Qué 
significa enumerar posibilidades? Es construir opciones y caminos que superan la 
continuidad de la rutina. Es la ruptura con los caminos tramitados y explorador. 

Supongamos un problema de escasez de agua que está confuso y aún mo está 
bien formulado. Está en la piel de la gente como un malestar, una insatisfacción 
desestructurada. ¿Cuáles son las posibilidades de solución? Véase este ejemplo: 

Malestar: Escasez de Agua Potable en el Estado de Margarita. 
Posibilidades: a) ampliar las represas de almacenamiento, b) conutrus nuevas 

represas, c) racionalizar la eficiencia en el uro del agua, d) adaptarse a vivir con 
poca agua, e) evitar las pérdidas de agua, etc. 

Tiene más capacidad de cambio quien es capaz de enumerar más posibili- 
dades de acción y reacción. Esta capacidad de enumeración de posibilidades se 
da en los tres planos de acción del método PES: enfrentar el problema declarado, 
disolver el problema y redefinis el problema. 

Naturalmente, b capacidad de enumerar posibilidades cs mayor o menor se- 
gún sea la capacidad del analista de navegar en estos tres planos. Para que surja el 
cambio se requiere un estímulo de la realidad y una capacidad de respuesta del 
hombre. Esc estimulo está relacionado con la capacidad de tolerar y adaptarse a 

los malestares (posición pasiva) o rebelarse para enfrentarlos (posición activa).
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e) La creatividad 

La creatividad ye refiere a la calidad de la resporsa mediante la proliferación 

de posbibdades innovadoras. implica crear elementos nuevos y recombinarios 

con los antiguos. Es la capacidad de imromer respuestas a los desafios que presen- 

can dos problemas. Esta creatividad ye refiere tanto al pleno normarivo como al 

estratégico, La frecuencia de las respuestas inpovadoras, en relación con las tra- 

dicionales, precióa la creatividad, Es la capacidad de estirmularse por un desafio 

mal definido y darle una respuesta inédita bien definida. 

dj El patrimonio coguitivo 
El parramonio cognitivo de un actor apunta a 44 dominio de las ciencias de 

su época, y distingue entre ciencias básicas, crencias de la acción, disciplinas de 
la práctica vertical y disciplinas de la práctica horizontal. 

5. CÁLCULO PARAMÉTRICO Y CÁLCULO INTERACTIVO 

El cálculo paramérrico es el cálculo de la continuidad, es la negación del cambio 
y de la cecatividad, Apunta a una sola posibibdad que reproduce el pasado. Es una 

proyección única sobre el fituro. No hay creatividad, no hay incerteza. El espa- 

do disperso de variedad del pasado, con desviaciones y sinvosidades en torno a 
una supuesta ley, se reduce a una linea media que tiene desviaciones respecto a 

los eventos reales, Y esa línea única se proyecta al futuro, El supuesto implicito 

en el cálculo paramémico es que el futuro reproduce el pasado, sin saltos y sin 

cambios cualitativos, En el cálculo paramérrico impera la idea del cambio rigido, 

regular y continuo, sin creatividad. Es lo opuesto al cálculo interactivo. Basado cn 

las correlaciones escadíticas entre variables supuestas asociadas en su evolución 

y cambio, utibiza la predución o la proyección del futuro en base al pasado Busca 

tendencias y ls proyecta. Si el cálculo paramétrico fuera potente en lo esencial y 
no en lo secundario, el mundo sería repetitivo y el futuro sería propectable y, por 

consiguiente, wnocido. Asume una suerte de fisica social que sigue leyes. lenora la 

creatividad del sistema. Irónicamente te dice que “el cálculo poramétrico predi- 

<e bien el posaclo”. Pero, es un cálculo umple que debe y puede usarse, $1 tiene 

aplicabilidad y fundamentos en algunos aspectos del juego social 
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El váfculo biteracióno, en cambio, es un modo completamente distinto de ex- 

plorar el futuro. Asume a plenitud el concepto de acción social, como una rels- 

ción entre adora en un juego. Se basa en el reconocimento del otro. Le oxorga 
mucho menor peso al parado y asume una relación de acciones reciprocs entre 

dos o más jugadores, de modo que la eficacia y pertinencia de la acción de uno 

depende del juego del otro, y vicevera. Como señala Clousewitz, la 30ción más 

eficaz de un actor no depende solamente de lo que cada jugador hace, sino 

además de la acción anterior y porerior del om De esce modo, los jugadores 

pierden el control absoluro de la eficacia de sus jugadas y pasan a depender de 
la dialéctica del juego 
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Este cálculo interactivo puede ser birn estructurado o cnariestisciuado. 

6. El CÁLCULO INTERACTIVO DIEN ESTRUCTURADO 

Al hablar de incerteza, no debemos hacer una asociación innecesaria con 
la creatividad. Si yo encierro en mi puño derecho una moneda y mi puño 

izquierdo está vacio, el otro tiene incerteza sobre la ubicación de la moneda, 

pero esa adivinanza no implica ningún acto de creatividad. Del mismo modo, 

exiate el cálculo interactivo bien estmeconrado donde hay incerteza sun creatividad, 

porque todas las posibilidades son conocidas, Una de las causas de La incerteza 

en el juego social es el dominio del cálodo interactivo. Se trata de la relación 
entre dos estraregás que piensan la mejor jugada para situar al ocro en una po- 
sición vulnerable y aprovecharla después para impedir su objetivo y alcanzar 

la meta propia. El hombre, en el juego social. siempre opera bajo condiciones 

de incertidambre. Lo que cambia es el grado y naturaleza de la incerti dum- 

bre y la forma dominante o dominada en que ella se articula en el cálculo de 

previsión sobre el futuro. La incertidumbre surge en la realidad desde muy 

variadas fuentes. A veces hay incerndumbre sobre lo exacurud de los hechos 

y sobre la interpretación de los mumos en el presente. En ocros casos, la ma- 

yoría, la incertidumbre está relacionada con el fituro. Esa incerteza sobre el 

futuro se refuerza aun más cuando la previsión depende del otro, y exige el 

cálculo interactivo. 
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Hacer algo sujeto a leyes naturales, legales o sociales rígidas, no es lo mismo 
que actuar creando posibilidades en el sistema social. Hay un diilogo entre el 

rey de Inglaterra y 01 futura esposa francesa, Catalina, en el cual Shakespezre 
muestra cute problema, Ella rehúsa besar al rey antes de casarse con el argu- 

mento de que las reglas no lo permiten, a lo cual el rey de responde diciendo 

"noswtvs hacemos las reglas”. Si diseño un puente, debo respetar leyes previas y 

precisas de la fisica. AUÍ es posible sólo una creatividad repetitiva, reducida a va- 
riaciones dentro del mismo espacio reducido y preciso de posibilidades válido 
para cualquier ingeniero, En los procesos sepesitivos estamos limitados a desacbnr 

leyes En cambio, si escribo un poema, compongo música o formulo una estia- 
tegu politica no estay obligado a respetar principios vigentes: puedo creardos 

superando la tendición, Se trata de una creatividad abierta, en la cual el hombre 

crea sus propias posibilidades y tene la capacidad de crear leyes. Esto no significa 
absoluta hibertad, porque hay algunas Jeyes sociales que imponen restricciones 

y definen espacios donde la variedad creativa es posible En todo caso, como 
eo cunlquier juego, la libertad de acción del hombre en sociedad está limitada 
por la acción de otros hombres y por los resultados de las acciones que todos 

los jugadores realizan, las cuales se manifiestan en realidades, circunstancias y 

neuaciones que escapan al concrol de cada actor. El hombre no sólo interactúa 
con otros hombres, ano también con las circunstancias 

La distinción señalada entre procesos repetitivos y creativos es de la mayor 

importancia para la teoria del gobierno y l planificación. Los sisternas repeti- 
tivos pueden ser objeto de un control, y una planificación normativa y deter- 

minada, porque csas leyes pormiten predecir con aproximación probabilistica los 

efectos de un plan sobes la realidad, Ali es válido el cálculo parwnétrico En este 
caso el plan es identificable con el contro! de un sistema cuyo funcionamiento 

es conocido, En cambio, los sistemas que, al mesos en parte 30n Creativos, no4 

obligan a una planificación mucho más compleja donde aparece el cálculo inte- 

nectivo con toda la fuerza de su incertidumbre. 
Lo que domina en los sistemas creativos es La relación imiciatime-respuesta que, 

salvo el caso de las acciones reflejas y rutinarias, genera el juácio estaatógico y la 

acción social interaction. En los sistemas sociales existen también los comporta- 

mientos estables y, en cierta medida predecibles, pero elios juegan sólo un papel 
en el cambio social rutinario. 

El actor social está obligado a jugar mediante el «dlcalo interactino. En una 
situación conflicuiva La decisión más eficaz de un actor respecto a su situación 

ebjetivo depende de las decisiones inciertas o desconocidas de los otros actores 
participantes del juego. La lucha social sólo puede entenderse como un cálculo 
interactivo donde se produce una interdependencia de las decisiones más efica- 

cs y un mutuo condicionamiento de Ls incertidumbres 
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Chusewitz lo dice con su acostumbrda parquedad y precisión: “Mientras 

no haya derrotado a mi adversario debo temer que él pueda derrotarme, Ya no soy, pues, 

dueño de mi mismo sino que dl fuerza mi mano como yo fuerzo la suya* 
Esta 1 la esencia del cálculo interactivo: muestro oponente manda sobre 

púsotros así como nosotros mandamos sobre él. Lo que es eficaz para mi de- 

pende del plan que siga mi oponente para combatirme, y lo que es eficaz para 
él igualmente depende de mi plan para enfrentarlo 

El problema teórico central que presenta el cálculo interactivo reside cm que, 

como sistema interactuante que conforma la situación confhictiva, contiene 
variables inciertas o desconocidas. 

Yo no conozco el plan de mi oponente, pero la eficacia de mí plan depende 
de su plan. Él no conoce mi plan, pero la eficacia de su plan depende del mía 
Lo interesante de este caso reside en que tal situación genera una incertidumbre 

inevitable sobre el plan de ambos. impide que yo tenga certeza sobre el plan que 
debo ejecutar y él tampoco puede tener certeza sobre el suyo. 

El cálculo interactivo es así un cálculo incierto a causa del desconocimiento 

del plan del oponente y esc desconocimiento es mutuo. El problema teórico del 

cálculo interactivo reside en que la incertidumbre que lo envuelve no es superable 

o completamente superablo por la vía del acceso a la información del oponente, 
ya que el oponente, ante la incertidumbre que también lo afocta, no elige un solo 
plan, sino marías planes sujetos a lo que él piensa que son mis posibilidades de en- 
frentarlo. Por las mismas razones yo exploro varias opciones para poder enfrentar 
Las diversas variantes que puedo imaginar que el otro puede crearme. Aún más, 
sempre mantengo la posibilidad de rehacer mus planes, desechando algunos y 
diseñando ouos. En sntesis, el sitema interactivo crea la inseguridad sobre el plan 

propio a causa de la inseguridad de mi oponente sobre su propio plan, Yo no 
puedo conocer con certeza lo que el otro oculta bajo incerteza 

Cálculo Paramétrico 

tio] 

es 

Cálculo Interactivo 
  

PE" 

      
  

      

———. 

* Chesrores, Karl ron, “De da Gorra”, Ercaiad Labs, Barcia, Trpaña, 1792... p. 125 
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El cálculo interactivo es propio de un sistema abierto a muchas posibilidades 
en un sistema creativo que dificilmente podemos imaginar. El futuro no se pro- 
yecta mi se descubre, Se hace o 50 crea: 

En nuera niñez practicamos, por poco Giermpo, un juego poco estimulante: 

la vieja o el gato. Se trata de un juego bien estructurado y muy simple. Todas las 

posibilidades son enumerables y son pocas. No se conocen las probabilidades 

de cada posibilidad. Desde el punto de vista de la incerteza tiene una estructura 

similar al ajedrez, sólo que infinitamente más suemple. Estudiar el juego del garo 

es un recurso tan legítimo como el del biólogo que estudia la especie unice- 

lular de menor complejidad para inferir, con cautela, hupótesis sobre casos más 

complejos. Se trata de un juego entee dos actores A” y “B”, donde gana el que 
logra hacer tees marcas iguales en línea recta, mediante jugadas en secuencia i1- 

toractiva sobre un espacio marcado con una doble cruz que divide un cuadrado 

imaginario en nueve cuadrados más pequeños, El juego puede iniciarlo cual- 
quiera de los contendientes y se realiza por jugadas consecutivas y alternadas, 

Pará iniciar nuestro análisis consideremos un juego ya terminado cuvo resulta- 

do es conocido. Supongamos que el juego se desarrolló en la siguiente forma: 
  

Estrategia de A: X1 -—> X3-—» X5 —> XI 

Parratega de B: (02 —+— 04 —+— 06 — O8 
  

y la sucesión de jugadas siguió la siguiente trayectoria: 
  

AX Xx 0 
APA 

B o O4 06 Os       
Aquí es obvio que la eficacia de cada jugada de A depende de lo que antes 

haya jugado B y de lo que juegue después. Y lo mismo ocurre con la eficacia 

de las jugadas de E 
El término del juego se muestra en el esquema siguiente, sin que ninguno de 

los oponentes haya logrado su objetivo: 
  

  

    

    

                  

-X5 os xp 06 

040 1x7 y 02 

xix3106 + lx3l0 
    

  

Pero, el jugador A habría ganado cl juego sí el resultado hubiera sido el que 

muestra el cuadrante de la derecha. 
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¿Qué tipo de cálculo podemos hacer aquí, previo al juego, para intentar ga- 

nado? ¿Qué dificultades presenta el cálculo de planificación en esto caso? 
Tomemos como referencia central a cualquiera de ambos jugadores y razonomos 

sobre exe problema dementad, Los enigmas que se presentan son los siguientes: 

1. Dilucidar sí me conviene hacer la primera jugada o, por el contrario, de- 

jarle exa opción a mi oponente. 

2, Distinguir dos casilleros sobre los cuales es más eficaz hacer la primera 
jugada. ¿En el centro o en algón extremo? 

3. Simular el resto del juego asumiendo yo el papel de decidir las jugadas del 

giro, que es mu oponente, hasta agotar, a pesar de su simplicidad, los mumerosas 

trayectoris posibles en este proceso interactiva. 

4. Escoger una trayectoria del juego que me permita alcanzar la victoria y 

analizar la forma de inducir a má oponente a seguirla 

5, Refiocionar sobre el sentido práctico y el como en cempo y trabajo que 

exige formular un plan que requiero explorar todas las trayectorias posibles para 

resolver un problema tan simple, ¿Cómo sería este cálculo en el ajedrez? ¿Es una- 
ginable este cálculo en un problema social mucho más complejo que el ajedrez? 
¿No existirá algún criterio estratégico que simplifique la solución del problera? 

Estos enigmas son propios de la incertera bien estructurada, El número y el 
apo de los movimientos o jugadas posibles de ambos jugadores está determinada 

El universo teórico de las jugadas propias de los del oponente es conocido y previ- 
sible, No sé como jugará mi oponente, pero puedo emimerar en forma exhausciva 

todas las jugadas posibles, Estas características corresponden a un problema irealito- 

tivo bien estructurado: posibilidades conocidas, probabibidades desconocidas. 

Por cierto, hay una enorme diferencia entes este juego infantil y el juego 

social real, y esa diferencia es crucial para entender la complejidad de la plani- 

ficación situacional. En el conflicto social, can siempre el srrivenvo teórico de posi- 
bitidades es desconocido, No podemos enumerar exhaustivamente las jugadas del 

oponente, sólo podemos enumerar algun de ellos Tampoco está normalizada 

o predefinida la naturaleza o el po de cada jugada posible, No existe ninguna 

reg social que me obbgne a actuar en secuencia. Por el contrano, puedo an- 
bciparme, actuar al unísono con mi oponente, hacer varias decisiones seguidas 

o esperar 2 que el otro tome la iniciativa. El tiempo es relativo a cada jugador 

y cada uno tiene urgencias distintas y diferente valoración del futuro. El juego 

social no tiene comienzo ni nene ho, se desarrolla con complera continuidad e 

indivinbilidad en el tiempo. En ext circunstancias maximizar el volado de 

un juego hasta alcanzar el óptimo en Él no tiene sentido, porque ese óptimo 

puede constituir una victoria párrica en la continuidad del proceso social. El 

horizonte de tiempo continuo cambia todos los criterios de eficacia. 
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En el juego pueden cometutane las humtaciones del concepto de diagnástico 

Si le preguntamos al jugador A como está cl juego, el nos dirá: "muy bien, estoy 

a punto de ganar”. Sí le hacemos la misma pregunta al jugador B, puede que nos 
responda: “más mal que bien, pero íreo que voy a empatar”. Aquí hay dos explica- 
ciones distintas para una osos realidad, porque cada jugador que la explica lo 

hace desde una posición y un interés diferente, Aquí es inevitable progiantarso 

guión diagnostica y ponerle el apelido del autor a cada diagnóstico, ya que como 

explicación anónima no tiene valor, 
  

  

  

  

  

  

      

  
    

      

      
      

      

      

    
  

      

      

                            

    

    

  
    

    
    

    
  

    

    

    

        
    

Un árbol de poubilidades en el juego de la vicja 
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xs                           
En h secuencia del juego, cada jugada de A cambia La siruación para ambos 

contendicates; ha suación nueva condiciona la jugada siguiente de B;h jugada 
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de B vucive a alterar la situación, etc. Así se desarmila el cálculo que precede 

y presido cada movimento cn el juego. ¿Cómo se puede planificar aquí la 

eficacia o bondad de una jugada? Una solución que parece lógica en primera 
instancia €s simular el desarrollo futuro del juego. 

En este juego simple y bien estructurado podemos comprender de inme- 

disto que una forma de evaluzr una situación consiste en provectarla hacia 

el futuro mediance una simulación. Esa proyección, en todas sus posibilidades 
conocidas, es el drbol de ponibilidades del juega 

El gráfico adjunto muestra un árbol de decisiones para el juego del ejem- 
plo, que se desarrolla en forma explícita hasta el tercer nivel recumivo o tercera 
ramificación: La ramificación arbórea marcada con la Mecha oscura representa 
la trayectoria realizada en un juego sumulado en ocho movimientos, Una tra- 

yectoria es, por consiguiente, una de las tantas posibilidades que comprende el 
árbol del juego, 

Cuando un juego bien estructurado tiene pocas posibilidades, el problema 

que presenta el cálculo interactivo es enteramente reducible a criterios o reglas 

estratégicas, y no importa la incerudumbres de la interacción ni su irreducti- 

bilidad mediante información. Desaparece el arte porque la mejor manera de 

jugar depende de principios precisos aplicables mecánicamente. Sin embargo, 

el juego simple del ejemplo, constituye un caso muy especial. En realidad, su 

simpleza viene de su diseño humano mediante reglas precisas y movimientos 

precisos y regulados, La creatividad de los jugadores está muy limitada por las 
reglas del juego, 

El cambio situacional, sin ercurvidad e innovación, sigue una Joy de repro- 
ducción. Se genera de un conjunto previo de axiomas y la aplicación repetida 

de las mismos es suficiente para construir el árbol con tadas sus ramificaciones. 

Basta con las condiciones miciales para construir el desarrollo de Lu pombili- 

dados. Asi, el árbol crece desarrollando ramos, y cada nuevo conjunto de ele- 
mentossc deduce del anterior y genera las ramas siguientes, Pero, en la práctica 
social un árbol de posibilidades nunca es tan simple, 

Penserños, entonces, en dos tipos de procesos interactivos: 

3) Bien estructurados. 

b) Cuasiestructorados 

En el juego de interacción bien estructurada las posibilidades son teórica 

mente ermmerables: hay certeza cualitativa. Por consiguiente, tiene una estructura 

de juego predeterminada en su desarrollo. Es el cayo de los juegos de salón, que 

cenen reglas fijas y predeterminadas, Estos procesos pueden ser de ramificación 
himicada, como son en general los juegos de entretenimiento, o de ramificación 

ilimitada como algunos siscermas recursivos matemáticos. 
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Los procesos interactivos bien estructurados tenen Ls ssujentes caracierisucas:. 
¡) El conjunto recursivo de posnbilidades es conocido y finito, aunque, a ve- 

ces, 904 muy numeroso, como en el ajedrez que es un juego bien estraiturado de 

extraordinaria complejidad. En realidad, la complejidad estructurada del ajedrez. 

es tan grande que obliga en la práciica a los ajedrecistas a jugarlo como $ se 

tratara de un pego cuasicinaicrado, Ni el más genial de los campeones puede 

planificar las jugadas analizando todas las posibilidades teóricas, 

13) El patrón de arborización de su recursividad está predeterminado, sigue 
una ley gencrarriz 

' 441) La incertidumbre: sobre el oponente revierte sobre el mismo jugador que 

calcula su propra estrategia. Por ejemplo, una jugada Ok es el plan cócaz de 
B para el movimiento ] ¿Cómo puede saber B anticipadamente que esa es una 

buena Jugada sin suponer que A, su oponente, ha jugado Ah y AP A su vez, en 

el movimiento m, ¿Cómo puede A saber que Xm se avizora como una jugada 

decisiva $1 no asume que B ha jugado Of y Ok? Pero, ¿Cuál es la certeza que 
tenemos sobre las jugados del oponente? La incerteza sobre el juego del orro 

alimenta mi propla incerteza, 
iv) El juego, como sistema cerrado, no Interactós con otros juegos O UN si5- 

tema más amplio que lo comprende Todo el sistema escí bajo el control de los 
jugadores, Nada lo perturba, el juego se desarrolla sólo por lo que los jugadores 

hacen, sólo hacen lo que está permitido en el juego, 

v) En dos casos simples, las estrategias de juego pueden resolverse principal 
mente ayodiante mulas prácticas de juego o eiterios extratégicos, sin necesidad de 

simulars en su totalidad el árbol recursivo de posibilidades. En los casos comple- 

jos, no se puede simular el árbol completo de posibilidades a pesar de que es 

teóricamente enumerable, Por consguiente, también se aplican criterios estra- 
tégicos menos precisos, acompañados del juicio humano intultivo. 

La aplicación eficaz de estas reglas o criterios estratégicos, amplía la vuriedad 

propia y reduce la variedad del oponente en la práctica del juego. O sea, urta 

buena estrategía del juego reduce la libertad de los movimientos posibles del 
oponente y amplia la propra 

7. EL CÁLCULO INTERACTIVO CUASIESTRUCTURADO 

Es el cálculo del juego de la vida cotidiana. Combina erratividad con inarieza. 

Las poubilidades no son enumerables y su estructura de ramificación está inde- 

terminado. Así es la práctica social. Los jugadores son creadores de las reglas del 

juego y pueden no sólo cambiarlas sino, dentro de ellas, crear nuevas subreglas 

e imaginar opos de jugadas siempre nuevas. Estos procesos son de ramificación 

ilimitada y el cálculo humano sobre el fisturo les pone término artificialmente 
por razones de eficacia práctica o de restricciones de cálculo. Estos son procesos 
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de final abierto Su característica básica es que po tienen principio ni fin en la 
realidad, el hombre los acota artificialmente en el oempo y sus resulrados no 
están predeterminados, están abiertos. Es un juego nobuloso y desafiante, porque 
surge el problema del cálculo intoracnwo de univerio tedrico desconocido 

Si el proceso interactivo no es enumerable y es indeterminado porque los 
imovinuentos posibles no son finitos en número ni previamente conocidos, y 
tampoco existe una ley estructural de generación de las ramificaciones, nos 
encontramos con el caso preciso de los sistemas sociales en los cuales 

1) El conjunto recursivo de todas las posibilidades del movimiento interacti- 
vo es desconocido y muy mumeroso. 

11) El patrón de arborización recursiva es indeterminado, porque es creativo y 

depende de la imaginación, el juicio estratégico y las motivaciones de los acto- 
res sociales ante situaciones concretas. Los elementos del juego no están dados. 

Puedon ser creados por los jugadores y combinados de manera innovadora. A 
su vez, la capacidad de creación, la imaginación, el juicio osuratégico y las moti- 

vaciones he son un dato inamovible; se producen en el juego social y cambian 
con la príctica del juego. 

11) El sisgrerma no está exento de rutinas o leyes de comportamiento, pero 

ellas están subordinadas a la creatividad de los actores sociales y no cubren 
espacios definidos y estables del proceso social. Los procesos rutinarios se con- 
vierten en creativos y los creativos en rutinarios. Siempre son más dominantes 
los procesos creativos. ' 

w) La incertidumbre sobre las intenciones y acciones del oponente rebota 
sobre el actor que calcula su propia estrategia; es la incerreza subjetiva que pone 
en interacción el mundo interno de los actores; pero además, la incertidumbre 

también surge de los elementos que constituyen el contexto del juego social, el 
escenario internacional, la naturaleza, etc. El juego social es un sistema que se 

desarrolla en paralelo con otros juegos y ená dentro de otro sistema más amplio 

con el cual interactúa y que los jugadores no controlan o controlan sólo muy 
parchlmente El juego no está aislado y libre de perturbaciones, 

y) El juego incencional, racional y controlado por la voluntad de los actores, 

se entrelaza con circunstancias, coincidencias y casualidades, que crean fuertes 

interrogantes sobre la elección y la libertad de los jugadores, porque muchas 

veces elegimos entre Jo que el azar nos presenta y no esconde como opciones. 
André Bretón” nos llama la atención sobre este azar del destino, o la predes- 
tinación, con el nombre de azar objetivo Una serie causal azarosa, de muy baja 
probabilidad, se cruza en nuestro juego, atráe nuestra atención y nos motiva a 

una reacción. Se produce una conjunción contradictoria entre destino y liber- 

* Mreri Acude. * L Arnoar Pas”, Cenocros Completas, Vlémsds, Cilbenard, Paria. 1992 
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tud. Este azar objetivo es na causalidad casual, ajena a las conexiones de sentido, 

que valora al accidente, 4 lo inintencional, El encuentro con el azar se puede 

convertic en una ocasión, una oportunidad o una amenaza. Esa conversión en 

ocasión y problema implica, ahora, que el actor se apropia del azar, lo atrapa, no 

lo deja pasar, lo asimila al curso de su juego y lo transforma en necesidad y de- 

bo. En ese momento el azar se subordina a la voluntad del actor, aunxque 1más 

adelante regrese oca vez a dominar Así, la libertad no es un continuo, es una 

instancia transitoria, discontinua y materátiva on cistintas circunstancias, Y, otra 
vez, la combinación de voluncad, necesidad y azar puede gesar en la mente del 

actor la chispa pasajera de la creatividad, en ves de la rutina o le indiferencia. La 

ocasión y ha chispa tienen, sin embargo, una probabilidad baja de comcidencia. 

vi) La estraregía de juego es mucho más compleja y no es seducible ente- 

ramente a criterios estratégicos de eficacia cierta, y 6304 Criterios son variables 

según la siruación. Surge el arto de la estrategia y la necesidad de combinar el 

juicio analítico con el juicio intuitivo. Los procesos interactivos de universo teórico 

desconocido rompen los patrones de arborización predeterminados, porque 

son procesos de inteligencia abierta, que hacen que la vida sea una novedad per- 

manente. Se trata de procesos recursivos que tienen la propiedad de modificarse a 

sl mismos y ser alterados por la vía de la interacción con el sistema más amplio 

que los comprende. 

Si abandonamos el campo de los juegos con reglas rígidas que determinan 

el número de movimientos posibles; nos encontramos con las caracteristicas 
propias del conficro o del juego social, donde el universo de los movirmuentos 
posibles es justamente una incógnita 

En úntesis, en el juego social real cursiestructurado no es posible calcular en 

base al universo teórico de posibilidades. De alguna manera debemos cambiar 

la interrogante y operar con el universo práctico de posibilidades. Pero, ¿se 

puede hacer esto con nsor? 
Para contestar la pregunta anterior, veamos primero el caro de un sistema 

mecánico gue presenta un problema similar al nuestro, pero mucho más sim- 

plhificado. Supongamos que tenemos un dado irregular cuyo aúmeto de caras es 

desconocido. Alguien, fuera de nuestro alcance de consulta, lo conscruyó y para 

distinguir cada una de ms caras le asignó un número al azar a cada una de ellas 

Por consiguiente, la numeración no es correlativa o no sabemos sí es o no es 

correlativa, De tal manera, si un lado tiene el número 69, ello no quiere decir 

que el dado tenga a lo menos 69 carós. El número es sólo una etiqueta para 

identificar la cara. La regla del juego es que nadie puede tomar el dido con sus 

manos y contar las caras, Tiene que usar el dado sin saber cuántos lados nene. 

Estamos frente Y un sistema mecánico simple, cuya caracteristica esencial 
consiste en que el universo teórico de los números que comprende es desconoci- 
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do. $e trata de un conjunto de panbilidades no enmunerables desde el momento 
que desconocemos el número de caras que tiene el dado. 

Si alguien pregunta por el número de lados que tiene el dado, no tenemos 

respuesta, Naclie puede contestar a esa pregunta. Pero, hay una pregunta alterna- 

tiva. ¿Cuántas caras salen? ¿Cuáles son los números que pueden salir si lanzamos 
el dido? La respuesea está contenida co la pregunta: podemos conocer lu posi- 

bilidades del sisterna Lunzando el dado muchas veces. Es decir, jugando. 

Si seguimos consejo y Linzamos el dado 100 yeces, y anotamos los resultados, 
podemos construir el cuadro adjunto. 

Disuibución en 100 lanzamientos 
  

  

  

  

  

  

              
  

N” Cara MF | Veces de salida N* Cura N* | Veces de salida 

1 lo 27 2 12 25 

3 11 12 4 15 A 

5 14 7 6 1 5 

7 13 2 $ 4 4 

9 10 3 10 26 2 

1 5 1 12 2 | 

13 22 1 

Total de cara que sen = 13       

El experimento muestra que, para los efectos prácticos, el dado ciene 13 caras. 

Incluso, podriamos reducirlas a 10, ya que los números $, 21 y 22 s6lo sálen una 

vez en cion veces, En esta luta de resuleados aparece el número 26, y los nú- 

meros 22 y 21, pero no podemos deducir de ello que el dado tiene a lo menos 

26 caras, porque no sabemos xi la mumeración es correlativa. ¡Sólo podemos 
afirmar que salen 13 caras! 

Llamenos universo práctico (P) de posibibdades al conjunto enmumnerable de los 

Húmeros que salleron a lo menos una vez en el acto de sucesivos lanzanmentos 

del dado. Ahora tenemos ans solución empírica a muestro problema de cono- 

cimiento, pues jugando con el dado hemos descubierto su universo de posibil- 

dades prácticas. Sólo salen 13 caras con independencia del número de caras que 

rerlmento tiene el dado, Pero, esta es una respuesta probabilistica limitada que 
debemos examinar con cuidado. Exa advertencia es importante, porque si la 
respuexa encontrada se considera plenamente satisfactoria, es posible que olv1> 

demos la pregunta origuuria sobre el número real de caras que tiene el dado. 
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Si designamos por Pa las trece caras que salen y Ral número de caras no 

identificadas del dado porque jamás salbieron en nuestro experimento de 100 

lanzamientos, podemos decir que el universo teórico de posibilidades: 

P+R 

y h parte proporcional conocida del universo de poubilidada 

p 

P+ Kg 

donde P =13IyR=? 

Pero, ¿qué significado tiene la fracción que demarca nuestro conocimiento 
cuando R es una incógnita? ¿Cuánto vale en términos de probabilidad? ¿Po- 

demos reemplazar la pregunta originaria por esta ótra: ¿Cuántas caras prácticas 

bene el dado? Si la probabilidad conjunta de sabda de las trece caras identifica- 

das sumnara la unidad, tendriamos resuelto el problema teórico, pues podriamos 

escribir la siguiente igualdad 

Po PA 1, porque KR: 0 

Pero, si el dado es irregular, y algunas caras son muy pequeñas y otras muy 

grandes, lo más probable es que eo mil lanzamientos salgan algunas caras que 
no aparecieron en el experimento limitado a 100 pruebas. Por consiguiente, es 

esperable que: 

p<p+R 

En estas ciecunsrancias, la probabilidad de verificar una identidad entre el un;- 
verso práctico y el universo teórico de posibilidades será menor que uno. ¿Cuán- 

tú menor que uno? La dificultad para contestar a está pregunta es una de fas 

debilidades de Ll técnica de juegos. ¿Cuánto vale tna simulición humana que nos 

revela el número práctico de posibilidades 1 no conocemos el universo teórico 

de ponbilidades? En sintesis, no sabemos cuántas oras tiene el dado, pero mediante el 

juego podemos aber omántas ceras salon en un número finico de lanzamientos. 

Esta es una conclumón muy importante porque 

) en ausencia de una ley que permita descubrir ed comportarmento del dado 

tercgular 

u) en desconocimiento del número de cara que realmente tiene, es posible 

planificar a partir de la experiencia práctica o del juego simulado, En efecto, el 
Juego, como experimentación sirmlada, es un medio para tranglórmar un prelle- 

ma de unsverso teórico desconocido en otro de universo práctico conocihle. El fundamento 

de la conversión del univerio teórico en universo práctico de posibilidades 

radica en una experimentación imperfecta que permite afirmar, con un error 

mevitible, que Res igual a cero, y que los eventos que componen R tienen una 
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probabilidad nula de ocurrencia, No se trata de uma probabilidad purarnente 
subjetiva. Tampoco es una probabilidad objeciva. Digamos que la simulación 
humana nos proporciona probabilidades cuariobjetivas de las posibifidades 

Antes de actuar podemos jugar El juego puede apoyar muestro plan. Esta es 
la base teórica del juego o la simulación humans, como técnica para tratar con 

el cálculo interacuivo en procesos creativos de universo teórico dexconocido. Si 

no conorco los planes con que mi oponente se enfrentará conmigo ante dis» 

tuntas circunstancias, es posible llegar a tener un cierto conocimiento de ellos 

mediante un juego o una simulación humana de tal proceso conflicrivo. En 

ese juego descñaré reglas que intentan reproducir artificialmente la realidad y 
especializaré a un jugador para representar el papel de mu oponente real en una 

simulación humana que respete esas reglas. El desarrollo del juego será el equi- 

valento del laneumiento del dado y, en varios juegos, podré conocer l universo 

práctico de las poribilidades de acción de rm oponente y ensayar e imaginar las 
mias que resulten más eficaces. 

Podemos suponer, entonces, que una parte del Estado Mayor del Príncipe 

Andrey jugó el papel del oponente y otra parte simuló su propio papel. Entre 

atnbas partes, en un juego, llegaron a la conclusión que presenta el árbol de po- 

sibilidades construido a partir del texco de Tolstoi. Y sobre esa base, el Principe 
Andrey fundamenta su plan de batalla, 

Pero, hay una gran diferencia entre el dado irregular y la realidad creativa, 

La irregularidad del dado es estable, no cambia en cada lanzamienco; en cambio, la 

reahidad humana presenta posibilidades irregulares que son siempre cambiantes. 
La irregudaridad es inestable. En cada jugada el dado del azar cambia de forma y 
altera 94 número de caras 

La conclusión central es dt: El juego, entendido como 105 simulación social, es 

sin técnica que permite tunsiormar sn problona de universo teórico descsmocido, en otro 

de sniverso práctico conocible que tiene nn valor probabilístico refictable, pues las probabí- 

Edades son osasiobjetion y generan un ovor inevitable. 

Como el proceso social no es repetitivo y no se rige por leyes de compor- 

tamiento que permitan predecir los movimientos y 515 consecuencias, crton- 

ces podemos jugar y imular el cálculo interactivo. Pero, el juego no da certeza 

sobre el árbol de posibilidades ni, menos aúm, puede wsarse como argumento 

para fundamentar pronósticos. Sin embargo, ayuda al cálculo de previsión. En 

este sentido, la Técnica de juegos puede resolver el problema práctico de la Teoría 

Matemática de juegos que asume, simplemente, que los planes del oponente son 
conocidos y sus componentes enumerabla, 

La térmica de juegos o simulación humana 10 ex una herramienta que surgió y 

evolucionó desde las ciencias o la teoría hacia la práctica. Por el contrario, viene 

dende la prácuca hacia su desarrollo como tócnica. Por consiguiente, su fanda- 
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mento teórico es débll y su valides Como expermentación social simulada no 

et bien probada ni fundada. Esto hace que la técnica de juegos sea, por ahora, 

una herramienta poderosa, pero también peligrosa para aquellos que no están 

conscientes de sus debilidades. 

Los primetos verugiós históricos de la técnica de juegos se encuentran en el 
ense, que en su versión más primaria como fue el emoenamiento «del hombre 
para la lucha personal y la caza. 

Hasta hoy, el ensayo de una obra de teatro, la reconttrucción de la 'esceña 

del crimen en una investigación polrtal y el entrenamiento deportivo, son 
técnicas para precitar con anticipación el universo prácoco de posibibdades, 
ganar eficacia en el momento de la acción real y evitar sorpresas. Pero no hay 
una teoría de la técnica de juegos. Nótese que es ponble enseñór los procesos 

repetitivos como se enseñan todas la ciencias. En cambio, en los procesos 

ercativos sólo se adquiere maestría por el entrenamiento, la simulación o la 
cxpenencia vivida de situaciones. 

He aquí algunas preguntas básicas que no tienen respuestas rigurosas en la 
técnica de juegos: 

* ¿Cuál es la representatividad de » juegos como simulación de un proceso? 

(El equivalente de cuántos lanzamientos del dado son necesarios para configu- 
tar el universo práctico con una probabilidad razonable de no omitir posibik- 
dades costosas). ¿Cuán confiable es el universo práctico de posibilidades como 
base de un plan? 

* ¿La representatividad del juego es la pregunta clave, o por el contrario, el 
falscamiento de la realidad por una sobreacuación de las capacidades del oponen- 
te puede ser también una experimentación eficaz para la planificación? 

* ¿Cómo verificar li eficacia de las regias de un juego pora creas condiciones 
sumilares a la del proceso real? 

* ¿Cómo verificar el jugador hace una buena, imaginativa y creativa repre- 
sentación del actor real? ¿Lo subrepresenta o lo sobrerepresenta? 

* ¿Cómo descubrir y tratar con las posibilidades que pueden aparecer en 
la realidad y no cuán comprendidas en el universo práctico porque tienen 
baja probabilidad de ocurrencia, pero pueden producir un alto costo si se 
materializan? 

El juego es una herranuenta de análisis útil para la planificación, pero es 
insegura, como todo intento de cálculo sobre el futuro de un proceso social. 
La probabilidad del error puede ser baja, pero el impacto y valor del mismo 
puedo ser muy alco. Y, el costo real del error, una vez cometido, no depende de 

su probabilidad, sino de su valor. 
Asumamos el caso más común en que el universo prictico (P) sólo es igual 

al universo teórico (P+R) con una probabilidad sustancialmente inferior a la 
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unidad. Supongamos, también, que se trata de formular un plan de polírica 

internacional y defensa, donde es necesario prover las amenazas posibles a fin 

de contemplar las respuestas adecuadas. Aquí, toda la “seguridad” del plan de 
segundad descansa en la “seguridad” de una buena enumeración de las ame- 

nazas posibles, Pero, ya sabemos que las amenazas son hechos potenciales, que 
deberian analizane mediante un cálculo interactivo simulado entre los acrores 

amenazantes y amenazados, donde prima la incertidumbre, Ahora, después de 

n juegos sobre el problema, ¿Cuál es la probabilidad de haber logrado una 
buena enumeración de las amenazas posibles? Nótese que la repetición del 

juego puede ampliar el espacio de las amenazar identificadas respecro de los 

oponentes considerados en el juego. Pero, ¿Cómo saber si la deficiencia de 

enumeración de las amenazas proviene de una limitada enumeración de los 

actores potencialmente amenazantes? ¿Cómo distinguir la probabibdad de 
ocurtencia de una amenaza de la mera probabilidad de imagimarla? ¿Qué 

mide la probabilidad, la porencialidad objetiva de los hechos o nuestra miopia 
y falta de imaginación? 

Estas preguntas son de la mayor importancia, porque $1 ocurre una arnena- 

za de baja probabilidad en cualquiera de los dos sentidos señalados, y su ma- 

terialización produce altos costos para el actor afectado por la imprevisión, el 

resultado bien puede ser una curástrofe. Si volvemos a nuestro dado irregular, 
vemos que los números que salen se corresponden con las caras opuestas más 

estables del dado, y los númenos que no salen son la contracara de los lados 

más mestábles. En consecuencia, es posible que en 500 lanzamientos salga un 

número que estaba fuera del universo práctico respaldado por el experimento 

de 100 Linzamientos. Ello es muy improbable, pero no es imposble. Depende, 

quizás, de alguna pequeña imperfección en la superficie de la mea y de una 
intensidad muy particular de la fuera del lanzamiento. $1 he apostado todos 

mis recursos a la imposibilidad de ese evento, ciertamente estoy jugando a una 

gran pérdida con muy baja probabilidad. Si esta probabilidad fuera objetrva, 

como en el caso de nuestro dado, el riesgo resulta inquietante pero asumible. 
Pero, ¿qué pas sl la probabilidad de ocurrencia de la amenaza es subjetiva 

y sólo mide mi propia miopía? ¿Cuánta confianza agrega la probabilidad 

cuasiobjetiva? Felizmente, lar amenazas nuevas no surgen de la noche-a la 

mañana; más bien se anuncian con el cambio situacional, Por ollo, un buen 

seguimiento de la situación y una revisión constante de los planes parecen ser 
la respuesta práctica a este problema. 

El universo práctico es un espaco de posibilidades, y en la práctica social y 

aún en el caso del dado, cl espacio de posibilidades prácticas no está determinado 
u cerrado, desde el momento que también depende de los procesos creativos 
Los hombres, en parte y bajo restricciones, crean el espacio de posibilidades 
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reales que después considerán en su práctica de la acción. El plan es también un 

proweso de creación de ponbilidades, 
El otro problema angustiante con la técnica de juegos es el tiempo. Lanzar 

un dado toma un segundo. Pero, hacer un juego, practicarlo y evaluarlo, toma 

tiempo, ¿Cuántas veces podernos repetir el juego para aumentar la probabi- 

lidad de una buena enumeración del universo práctico? ¿Cuánta probabili- 

dad de crror disminuye un juego adicional? ¿Qué mgnifica repetir un juego, 

cuando en realidad es irrepetible en condiciones iguales? ¿O, justamente, lo 

que interesa es repetido esumulando nuevas condiciones siempre que estas 

scan más exigentes? 

Todas estas interrogantes abonan la idea de investigar más a fondo el desarro» 
llo teórico de la técnica de juegos. Esta es una necesidad imperiosa, porque el 

juego es casi la única posibilidad de tratar con el cálculo interactivo de procesos 

de universo teórico desconucido. Por algo, el juego se abrió camino como téc 

nica práctica en medio del enorme avance de las ciencias y aún mantiene un 

gran espacio de utilidad, justamente donde la complejidad del proceso práctico 

resulta todayía un enigma para las ciencias. 

Las palabras siguientes de Isaiah Berlin colocan con justeza, la modestia 

necesaria que debe asumir el que planifica un proceso social con un apoyo 

can débil de las ciencias sociales: “Más vale, desde inuyo, no jactarse de haber 

crteslado lo incaleulable, no sostener que hay 10 punto arquimédico fuera del juvesdo, 

donde todo es mensurable y modificable; más vale aplicar, en todo comexto, los méto- 

dos que parecen más idóneos, que ofrecen loz mejores resuliados (pragmáticos), resistis 

las tentaciones de Procusta. "Y 

Hay pues simernas donde Lo posibilidad de predicción es muy baja o mula. 

Nuexra incapacidad para entender esós sistemas no es un dato, debemos per- 

sistic en su estudio, pero sin limitarnos a la idea de develar sus leyes ocultas 

Debemos intentar comprenderlos como sistemas creativos que no tiguen leyes 

los sistemas recursivos apropiadamente complicados pueden ser tem poderosas somo 

pers remper cualquier patrón determinado Y, ¿no es ésta na de las propiedades quie 

define la inteligencia? En vez de tratar com programas estructurados por procedimientos 

capaces de Uamarse? recurrivamente, ¿Dos qué mo concebir oros realmente sofisticados, € 

inventar programas que puedan “automodificarie"?.. "Este tipo de vecurrividad esre- 

dada apunto probablemente al corazón de la inteligencia” Y 

La recunividad creativa o enredada es esencial para el cálculo interactivo. La 

inteligencia del hombre genera la creaividad humana, produce procesos crean 

vos, pero no lo permite predecir su propa capacidad de creación 

Y Bertin, hash. at, p 168 

F- Hofivakes, Duegla E "Oóecdd. Enter, Dach” Viwsgs Mocho, 199%, y. 152 
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El actor en situación 
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6, Distorsiones cognitivas de la explicación situacional



  

1. Expricación Y REALIDAD 

En la aruación, el hombre se convierte en nombre, y se de se comerte en 

yo digo. Nada es abstracto y genérico; todo es diferenciable y concreto. La regla 

se hace singular en el caso y la variable del modelo adquicre la carne del hecho 

cotidiana. La reabidad no es igual para todos. Ni de ella gealzarmos las mismas cotas 

Tampoco vernos lo mismo, an 4 nos concentramos en la misma parcela de la 

realidad Exphicamos preocupados por cosas y personas distintas Vivimos también 

una realidad diferente a la de los otros, aun sl estamos en el amáisno juego social Y 

si estamos en juegos paralelos la diferencia es obvia. Somos desiguales. El juego 

social no oftece iguales posiciones y ganuncias para todos. Nosotros mismos 50- 

mos un producto cognitivo del juego social. Cada día de juego hace e hizo una 

inversión desigual en nuestro patrimomo cognitivo, ético, sensitivo e histórico. 

Estamos marcados por nuestra experiencia, huestra circunstancia y nuestra fot- 

mación intelectual, intuitiva y moral, La vids nos ha enseñado algo distinto a cada 

uno de nosorros, y en Gerta forma, también nos ha ofrecido una oportunidad 

cognitiva diferente que Li escuela y la universidad. Nos ha enseñado a entender la 

realidad como una situación. Y, ella es algo personal para cada jugador. 

Cada actor ve la realidad con sus propios anteojos, Comprende la realidad con 

distinto vocabulario, distintas teorías, distinta proporción entre juicio analítico 

y juicio intuitivo, distintas informaciones, distintos valores, distinta sensibilidad, 

distinta acumulación de tradiciones y divinta capacidad de lectura del mundo 

que nos rodea. Ese automóvil que en este momento cruza L calle me habla > mí 

en un idioma diferente que a mi jefe. Somos discintos por lo que somas por lo 
que haremos y por lo que poseemos. Parte de esas diferencias son invisibles, están 

en nuestro intelecto. Otura parte, es bien visible, ponque está presente en nuestro 

trabajo, nuestra calidad de vida. nuestro xatus socul, nuestro togreso mensual, 

nuestra propiedad y nuestros hábitos. Vivimos en distintos lugares y frecuenitamos 

distintos sitios Tenemos distintas amistades, Nuestro mundo interno tiene distanta 

memoria y distinta capacidad de procesamiento. Somos perjonas 
El juego social exige diferencias. De otro modo no sería un juego de con- 

flicto y cooperación en relación con los otros. Esa relación es. en parte, directa 

y personal con el entorno inmediato, e indicecta e impersonal, con el entorno 

más distante y, a veces, remoto de utros juegos paralelos y de acevidides en 

otras áreas geográficas. En un mismo día, en juegos paralelos, un candidato 
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pessidencial lucha voto 4 voto con su adversario; una conferencia de obispos 
discute la ordenación de sacerdotes mujeres; un fisico en su liboratorio hace un 
descubrimiento; un cartel de la droga logra ingresar 10 toneladas de cocaína en 
Miamas, y un indigena yanarani es asesinado por un garimpetro; mientras Bo- 
tero pinta un cuadro de gordas en París Vivimos la realidad de varios mundos a 
la vez, pero estamos simados en un juego y en un lugar concreto 

El confiicto y la cooperación con d entorno inmediato son evidentes. Te- 
newmnos amistades y encmistades, compañeros y oponentes. Debacimos, cormpe- 
cunos y luchamos con otros, a La vista. En cambio, las contradicciones con el 
entorno más remoto están mediadw por el anonimato, L distancia y el desco- 
nocimiento mutnuo, Algunas industrias destruyen la capa de ozono y Juan Pérez 
no sabe por qué su hijo mucre de alguna enfermedad respiratoria. 

El concepto mismo de conflicto obhga a entender la realidad desde diversos 
puntos de vista. El entendimiento de algo que nos afecta no es una suma de 
datos apilados y clasificados. Es el modo en que ellos cobran significado según 
nuestra vimón y preconceptos. Para cada actor social, la realidad en que habita 0s 
una situación diferente. Tan diferente, que lo que es un problema para mí, puede 
ser un negocio para otro. La frase: "El tráfico de estupefacientes y pucorrópicos 
aumenta a gran velocidad” ilustra el caso, Ese hecho, en la perspectiva de un 
gobierno honesto constituye un grave problema. El mismo hecho, visto desde 
la perspectiva de los carteles de las drogas, conscituye un negocio exitoso 

2. EL CONCEPTO DE SITUACIÓN 

El concepto de situación tiene poca tradición acadéxnica. El investigador aca- 
démico obrerva la realidad con ojos científicos. Sólo le interesa omprender el 
enurudo, y comprender aquella parte que es objeto de su ciencia. Son dos Limi- 
taciones: a) comprender por comprendes, sin relación directa con la acción; y 
b) comprender desde un cubículo, sólo un recorte convencional de la realidad 
El cientifico no es un actor directo del cambio social. El dirigente político, en 
cambio, es un actor social que está en el juego social en un papel protagónico, 
no es un simple observador. Para actuar, necesita comprender. Pero, su modo 
de comprender no tiene ni la serenidad, ni la mgurosidad, ni L objetividad, ni la 
capacidad de juicio analitico propia del cientifico. Está dominado por la impa- 
ciencia de la acción y, a veces, cegado por ela. Su explicación es sólo un recurso 
que fundamenta su acción. No es su propásito principal. Debe explicar bajo 
presión de tiempo y cincunstancias, dominado por preconceptos, con alto peso 
de la intuición, compromendo con una ideología, luchando por un proyecto, 
en frente de oponentes que lo atacan y limitan su juego, en sintonía cor las 
bases populares y grupos que representa y reclaman su orientación, cercado por 
Intereses e incomprensiones, ante un pasado que le exige coherencia y lealtad 
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con lo dicho antes, y un fiuoro que lo interroga, lé crea dudas y le exige nuevos 

desafios de conducción. Ese futuro puede 1er también una amenaza de cohe- 

rencia con su pasado. Está atrapado entre el miedo a cambiar y el miedo a per- 

der la comprensión de lo nuevo. Esc dirigente no diagrostics, explica siluaciones. 

En consecuencia, la teoría de la acción exige una teoría de las situaciones Una 

teoría de la explicación contaminada, motivada y comprometida, 

El concepto de situación tiene antecedentes aJustres. Gramsci? desarcolló un 

análisis de las correlaciones de fuerzas y de los conceptos de estracegía, táctica 

y plan estrarégico También hizo una interesante distinción entre movimientos y 

hechos orgánico: y movinrientos y hechos coyunturales u ocastonales que ocurren en 

la situación. Podria decirme que en Gramsci el concepto de situación no está 

limitado a una apreciación del presente sino que también es una categoría para 

concebir el futuro, explicar cl pasado, entender la hisroria y construir el futuro, 

La sensación de mutilación, vacio mecánico, poca representarividad e insufi- 

ciencia del concepto de anisalidad en las ciencias sociales que provoca la lectura 

de algunas teorías, está ciertamente asociada a la necesidad, a veces meramente 

intuitiva, del concepto de situación. Ni la hiscoria, ni el futuro, pueden entender- 

sesólo como una cadena de efectos inserta en una mulla de relaciones causales. 

Cuando Bruto clava su daga en el cuerpo de Julio César, ciertamente hay una 

relación causal entre el uso de la daga y la uuerte del emperador. Pero, ¿cuál 

fue la idea, el motivo, que guió la mano de Bruto? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo 

llevó a la convicción de que esa conspiración era necesaria? ¿Qué hay detrás de 

la acción que causa el efecto? ¿Cómo se gesta el motivo? La historia y el futuro 

son también una malla de relaciones de sentido, motivacionales, inentendibles sin 

el concepto de situación. En las ciencias sociales, las conexiones motivacionales 

están siempre detrás de las conexones causales. 

Taylor y Bogdam lo explican de esta manera: "En contraste con el enfoque de 

las ciencias naturales, los fenomenologístas opusieron el concepto de versichen de Max 

Wiher (1968), como modo de entender a nivel personal los motivos y creencias detrás de 

las acciones de la gente” " 
La palabra versthon puede traducirse como “comprender desde adentro”, 

condicionado por el impulso y la motivación cognitiva y activa que surge de 

ser y estar comprometido en una situación, de vivirla interesadamente como 

propia. Es la perspectiva cognitiva de alguien que está situado en la realidad 

que explica para actuar. 
Sobre el significado de verstelien dice Blaug: “El término alemán verstehen sig 

nifica comprender desde adentro por medio de la intuición y la empatía, somo opuesto al 

9 phuzzio Guerra Amoles de Macnel Secreta, Siglo XX, pu, 40) 

rior, 5) y Bop E “livroductio!t vo Chuabeativs Mrnearcly Mesivada”. 10%8 Wibeoy, po 2. 
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conocimiento desde afuera por medio de la obserwición y el cálculo; em otras palabras el 
conocimiento en primers persona que es inteligible para nosotros «mo seres huemiernos, en 
vez del conocimiento en tercera persóna que puede no corresponder a nada que pueda ser 

entendido en términos humanos” 4 

Aquí está la dave de la distinción entre los conceptos de diagnóstico y situación 
El diagnóstico e impersonal, habla en tercera persona. El análisis situacional 

habla en primera persona, yo digo, yo afirmo, La razón e tan simple como 

obvia. El disgnóxico, como invesigación cientifica, se valida por el rigor y La 

porencia de la explicación misma. No necesita de autor identificado con la 

explicación. La explicación vale por $4 misma, por los méritos de su propues- 
ta, no por quien la sostiene. Una buena teoría sigue siendo buena y útil, aun 

cuando. su autor desaparezca de la memoria colectiva, En cambio, el análisis 

situacional, como explicación práctica propia de un actor en el juego social, 

sólo rene valor, aunque no siempre tenga suficiente nigor, por el autor que ha- 

bla, por el dueño de la explicación, por quien se responsabiliza de lo que dice. 

Cuando Hitler asume la teoría del espacio vital con que fundamenta sus con- 
quistas terriconiales, no interesa el valor de la teoría, interesa quién lo dice desde 
su posición de poder. Lo que vale de la explicación situacional es quién lo dice, 

aunque lo que diga tenga poco o ningún valor científico, Valo, porque tiene mlor 
político, y quién lo dice fundamenta su acción en ese dicho. El diagnóstico y la 

investigación son apenas ingredientes de la explicación situacional. Una expli- 

cación situacional concreta, probablemente no aporta nada a las ciencias, no 

crea conocimiento generabzable a otros casos. En cambio, el diagnówico como 
investigación, puede aportar un conocimiento que mejora el patrimonio de 

has ciencias. Son formas de conocer que perrenecen a dos juegos distintos y 
paralelos, que no siempre se comunican bien y a tiempo. Entre la investigación 
y la explicación situacional media la fricción comiunicarica. La aserción nueva que 
habla una ciencia no se escucha en la práctica del juego social, o se escucha con 

treinta o cuarenta años de atraso, 

Las aportaciones más enriquecedoras para el concepto de situación provie- 

nen de Jos filósofos y los sicólogos. La des de ester envuelto en una situación, 

de ser y hacer en tuna situación, junto con conocer y explicar desde dentro o desde 

una situación, es una aportación de pensadores como Heidegger”, Sarue”, 

Gadamer” y Ortega y Gasset". 

3 sp, Mark “Thee Mead logs ol Docvouva”. Candwidye Univernáty Prey”, 19KÚ, q, 47 

Y Herdegges, Marto, "Ll Ser y el Tiempo”, 1927. 

* Sure, Jen Yau), "10 der y da ado”, 1943. 

PY Gademer, Have Groorg,Trurb and Merños”, Contra, Nueya Yock, Y cda 19% 

Y Ortega y Cien, "Hircorla camo Sistema”, 1936 
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Heidegger, en vu promo Jenguaje hermético, nos dice algo similar a Weber: 
*. ser en el mundo, no es estar dentro en semido espacial; es encontrarse (befurdlichkest) 

comprendiendo y comprender escontrándose..."P 

Comprender la renlidad encontrándose en ella es la forma de conocer del hon- 
bre de acción, 

El hombre de acción no es un acadénuco, no es un intelectual, no usa plena 

mente el fuéso analítico, no está guiado por la razón cientifica, Complementa su 

juicio analítico débil con el fuicio intuitivo, No quiere ni pretende ser objetivo; 
por el contrario, está abanderizado, compenetrado de una idea y de un propó- 
sito que lo guía en el juego político, Ejerce el juicio humano, mezclando valores, 
relaciones causales, preconceptos e ideologías de un modo poco sistemático, Es 

un luchador, no es un observador. Por consiguiente, su acción jamás está ex- 

plicada por un diagnówico, Ese diagnóstico es para él algo rernoto, subyacente, 

que está sólo parcialmente a su alcance o fuera de su alcance. El conocimiento 
cientifico que se vuelca en el diagnóstico se desarrolla en otro juego y en otro 
tiempo, en paralelo al juego social. Algunos lideres, los más preclaros, se apoyan, 
aunque con retraso, en el conocimiento científico. Otros, ni tarde mu temprano, 

hacen la conexión entre ambos juegos, el científico y el práctico. Están domu- 

nados por la intuición y los valores normarnvos. 

La relación directa entre el diagnóstico y la acción jamás ha existido en el mun- 

do de L práctica, 

Siempre está de por medio la explicación siruacional. Entre L acción y el 

conocimiento siwemático media una mtuación. Y ésta $e apoya, a veces y 3ólo 

a medias, en la investigación cientifica. Derrás de la exphcación situacional hay 

un tipo de reflexión vital. Es una reflexión condicionada y comprometida con 

nuestra vida diaria en el juego 20cG4L Combina, como dice Chisewitz””, “L 
razón y la parón”. 

          

  

          
  

" Goa jodia e DD Sa y dl Ticrngua de Mires Hesdrgssr”, 195), POE., Mixico. 101 9 

* Cierra. Kad wo, 7 De de Curia”, Ldrorad Libros, Rocadona, España, 1902 
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Li capacidad de Ortega y Gasset para comprender la imuficiencia de la re- 

flexión científica en la comprensión del mundo real es nocible. Ortega destaca 

la rezón vital, que ex aroacional, por encima de la srayón abstracta, que podemos 

entenderla como una razón cientifica. En un primer intento, Orcega relza la 

drcunstanca como restricción de La realidad situacional particular que vive el 

hombre. La circonitancia escá en la siruación, es el contexto en que el hombre 
realiza su acción, piensa, reflexiona y decide: 

Dice Ortega: “Nos encontramos como un pocta a quien se da an pie forzado. Este 

pre forzado es da orcunstancia, Se vive siempre en una circunstancia única e inchedible. 

Ella es quien nos mara cón un ideal perfil lo que hay que hacer” (op. alt. pág. 72), 

En esta cita se aprecia la idea de la acción y de sus problemas y posibilidades 

en la circunstancia. Más adelante en la obra que citamos, precisa así sus reñexio- 

nos: “A la expresión de una idea es siempre, en prinagno, posible vrramcurle algún sentido, 

En todo der tratparece alguna significación. Paro ese sentido cualquiera no es el auténtico 

sentido de la expresión. La nizón de ello está, por lo pronto, ent que el lenguaje es por 
naturaleza eguévoco. No hay ningún decr que diga, 25 más, lo que quiere decir, Dice sólo 

tna pequeña fracción de lo que intenta; el resto meramente lo subdice o de por sabido, 
Esta deficiencia es congénita al lenguaje, Sí al hablar hubiese que decir efectivamente todo 
lo que se pretende decir de modo que el equitoco quedase eliminado, el lompuaje sería 

imposible” (op. cil pág 95) 

Este es un punto que merece atención, porque establece una conexión prác- 

bica entre contexto y texto, Nos recuerda, de paso, que la serniótica es ndispensa— 

ble para entender la situación. Veamos un ejemplo que facilite 9u comprenión, 
Juan le dice a Esmeralda: "Mantente muy cerca de mí”. Esa frase dice algo que 

sólo se entiende s esclarecemos lo que está subdicho, es decir el contexto en 

que se habla. Imaginemos dos contextos distintos. Contexto I:Juan es novio de 

Esmeralda y están en el autocine acaricióndose en La privacidad de la noche. 
En ese caso, la frase “cerca de mi" signitica con las mejillas en contacto. Ni un 

milímetro de distancia. Pero cllo está subdicho. Contexto 2: Juan es astronauta 
al mando de la nave Escorpio. Esmeralda es otra astronauta situada en la nave 

Gémins. Ahora, la misma frase significa "no te alejes más allí de $0 mil kiló- 

metros”. Pero ello está subdicho, La ambigucdad del texro, sin su contexto, es 
evidente. Peco ello no parece preocuparios mucho a los economistas que hacen 

planes que son sexto sin contexto. En esos planes técnicos, formulados con 

ignorancia de la planificación moderta, el contexto nbdicho es de una enorme 

importancia, y el dirigente político no lo capta, porque no está explícico. Son 

supuestos nsuales en el cálculo económico, aunque tienen, a veces, un costo 

politico desmesurado, Recuérdese el cálculo del plan de ajuste macroeconó- 

mico hecho par el equipo de economista del presidente Pérez de Venezuela 

No pudo terminar su periodo de gobierno. Anunciaron un techo de 30% de 
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mación y una economía en crecimiento antes de seis mess. ¿Cuánco está sul- 

dicho en ese cálculo ingenuo? En el concexto real, en $u momento dicho por la 

evidencia de los hechos, la inflación superó el 80%, tope en el cual el Presidente 

apostaba su asilo? Parece pues evidente la importancia de la reficxión teórica 
sobre el concepto de situación. 

La siñtación no habla, peto complementa en silencio el lenguaze formal din- 

dale un significado libre de equívocos. El contexto sicuscional complementa el 
texto del lenguaje en las conversaciones, de la misma manera que el contexto 

atuacional complementa la exphcación del texto siruacional pertinente a L 
práctica de la acción vital. El sigraficado no existe fuera de la situación, Y continúa 
h cita de Ortega: "Lo que de hecho manifestamos se apoya en innumerables cosas que 

slencamos. El lenguaje existe gracias a la posibilidad de la reticencia y lo que, en efecto, 

ensnciamos vive de do que por sabido se calla, Este complemento que se calla y que es 
sempre enormemente más que lo dicho en cada frase, lo sabemos por diferentes vías, Ante 

toda, por lo que ha sido dicho artes y va a deciese enseguida. Todo sexto se noz presenta 
por sí mismo armo fragmento de un contexto. Peso texto y contexto, a su vez suponen y 

hacen referencia a una situación en vista de la cual todo aquel decir surgió. Esta situación 

es últimamente mdecible: sólo cabe presenciaria o imaginarlo. La situación real desde la 

que se habla o escribo es el contexto general de toda expresión, El lenguaje actón siempre 
referido a ella, la implica y reclama.” (op cit. pág. 95) 

Una advertencia respetuosa. No se puede reproducir mecánicamente la re- 
Mlexión de Ortega a la práctica del cálculo tecnopolíticn en el juego social. Lo que 

se calla no es siempre lo sabido, A veces se calla por hábito, por asumir sin rigor 

un modo de cálculo tecnocrático, o por adherir a teorías amputadoras de la 
relación texto-contexto. Lo que calló, como contexto del plan, el equipo de 
economistas del presidente Pérez, no lo sabias el Presidente, y probablemente 

tampoco lo sabía el musno equipo técnico que lo asesoró. Estaban acostum- 
brados a hacer modelos económicos bajo certeza prodhiceiva y sin contexto 

político. No hay otra explicación posible, salvo el suicidio político. Lo que se 
silencia como subdicho, muchas veces, está en nuestros hábitos de razonamiento, 
en nueuras deficiencias de formación teórica, en nuestra ignorancia, En gene- 

ral, la planificación moderna es totalmente desconocida por los economistas. Y 

lo que es peor, no tienen conciencia de es1 ignorancia, 

El concepto de situación obliga a distinguir, a lo menos, a dos sujetos: yu y 

el otro. Mi persona o la pernnona que explica debe ser destacada sin ambigúe- 

dades. La distinción precia del etra, significa hacer explicito al interiocutor 
que, en el conflicto extremo, + el oponente. Explicarla realidad en que se vive 

supone necesariamente considerar el papel de los otros actores y penetrar en 

tus explicaciones De otra manera, la explicación es incomplera, desligada de su 

contexto situacional. Esta es otra aportación de Ortega al concepto de situa- 
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ción. En sus propias palabras”... una idea es siempre reaución de un hombre a una 

deserminado situación de su vida. Es desm, que sólo postemos la realidad de una idea, 

lo gue ella integramente es, sí se la torna como comireta rección a una sineación coriceta 

Es pues inseparable de bita Tal vez resalte añn más aro decir esto: pensar es dialogar 

vor la circnscancia. Nosotros soncmos DOmpre, quertnos 0 no, pretente y patente muestra 

deoenstanda; por eso not ontordemos. Máx, pasa entender el persamiento de otro tervemos 

que hacernos presente su circmmstandia, Sún esto, fuera como si de un dsálogo poseyésemos 
sólo lo que dice uno de los interlocutores * fop. cit. pág. 95) 

Esta última reflexión de Ortega remueve el fondo del problema de cmoxes la 

realidad. Hace patento la diferencia entre el diagnóstico tradicional y la expicoción 

sisnacional, El diagnóstico es un monólogo que alguien, desde fuera, aunque extó 

física y expacialmente dentro del juego, hace encerrado en su propia visión del 

mundo que lo modes. Es la relación que se establece entre yo y el sistema; yo y 

el mundo; yo y las cosas impersonales, sin referencia al ogro. Distante de cualquier 

compromiso de 1cción combingente. 

La apreciación situacional, en cambio, es un diálogo entre un actor y los otros 

actores, sxyo relato asseme uno de los actores de manera enteramente consciente del 

texto y el contexto situacional que lo hace cohabítante de una realidad con- 

fictlva que admite otros relatos, Mi explicación es un diálogo con h situación 

en que coexisto, en cooperación o conflicto con el otro. En el momento de esa 

explicación el otro no habla, está en silencio, pero yo trato de conocer qué diría 

y para qué lo diría. Trato de deducir la acción que está derrás de su silencio. 

Y, para eso, necesito comprender su circunstancia, No puedo comprender mí 

realidad sin comprender la suya, porque él interacrúa conmigo, Como dice 

Chauusewitz, la acción más eficaz del otro depende de lo que yo haga, y mu ac- 

ción más eficaz, depende de la acción del oro, Podernos ser oponentes y hasta 

enemigos. pero estamos juntos en la consrucción de la eficacia o ineficacia 

de nuestros planes. No hay forma de entender la realidad para fundamentar la 

acción más eficaz sin intentar penetrar cn la explicación del otro, 

Una última característica del pensamiento de Ortega que resulta perunente 

a muestro análisio, es La forma en que el gran filósofo concibe la historia. El jue- 

go social tiene historia. Tiene memoria y tiene marcas presentes de su paudo. 

No se puede comprender el juego social sin su historia y sin su curso hacia 

el futuro. No puede haber una teoría para el pasado, otra para el presente y 

una tercera para el futuro. Un mismo cuerpo teórico debe ser paz de capear 

los tres momentos, sn rupturas de vocabulario, de varmbles, n: de conexiones 

causales y de sentido, Por consiguiente, el concepto de situación debe tener la 

potencia para comprender esa discronía 

La teoría de la historia que propone Ortega es perfectamente coherente con 

la teoría situaciónal, Asume que ella está viva en la sitisación presente, No hay que 
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desenterrada, está aquí con nosotros, en la prácuca del juego social, Sobre este 
punto dice: “Es: pasado es parado no porque pasó a otros, sino porque forma parte de 

muestro presente, de lo que somos en la forma de haber sido; em suma, porque es nuestro 
pasado, La vida como realidad es absoluta presencia: no puede decirse que huy algo e 

no es presente, actual Si, pues, hay pasado, lo habrá como presente y actuendo ahors en 
nosotros” (op. de, páy. 52). 

La historia no es historia «il no extá ahora acruando ca nosotros, Cuando 

una parte de la historia muere, es desconocida o siempre fue extraña 4 nuestra 

cultura, no acrúa en nosotros. Entonces, pasa a tez un toma forzado de escudio, 

un relato ajono que no nos toca y con el cual no nos identificamos. Pasa a ser 

un relato histórico sin herencia, como cualquier otro relato que puede emo- 

clonarnos por momentos, sin crear radccs. "Frente a la razón pura fisico matemárica 

huy, pues, uma rszón narrativa, Para comprender algo humano, personal o colectivo, es 
preciso contas una historia. Este hombre, esta nación hace tal cosa y es así porque antes 

hizo tal otra y fue de tal otro modo. La vida sólo se vuelve un paco transparente ante la 
razón histórica (op.at. páz 53), 

“La historia es ciencia sistemática de la realidad radial que es mi vida. Es, pues, ciencia 

del más riguroso y actual presente St no fuere ciencia del presente, ¿dónde ibamos a ent 
cuntray ese pasado que se le sosele atribuir como tema? Lo opuésto, que es lo acostumbrado, 

equivale a hacer del pasado una cosa abstrarta e irreal que quedó inerte alió en su fecha, 

cuando el pasado es la fuerza viva y actuante, que sostiene nuestro hoy No hay actio in 

distams. El pusado no está allí, en su fecha, sirro equis, en mi. El pasado soy yo, se entien- 
de, mi vida” (op dt, págs. 60) 

"La vida hnonana €s lo que es en cada momento, en vista de sn pasado que en el 
presente penbura y pencñn (op ct. pde. 97) 

Exe punto es vital para el anális5 situacional y Li plamficación srruacional, de- 

sarrollada por la teoría PES: No hay ación en la distancia, se actila sólo en el presente. 

El juego social es presente. Los hechos ocurren siempre en presente. Los actores 
sociales, cuando actúan, lo hacen siempre hoy, no antes ni después. El mundo 

sólo se puede cambiar en presente, en el presente de cada día. Pero ese presente 

tiene la marca del pasado y alguna brújula sobre el futuro, Es un momento de un 

movimiento, de una trayectoria, donde los hombres buscan construir + destina. 

De otro modo seríz presente sin Norte, caótico; vacio, un pasado 
aj La situación es un pie forzado para el actor social. 
b) La acción no tiene ngnificado fuera de la situación, 
c) Explicar algo es dialogar con la situación, el diagnóstico es un monólogo: 

d) La historia está presente en la situación 
e) Nao hay acción en la distancia, se actúa sólo en el presente 

Podemos, entonces, pensar la dinámica del juego social como una trayectoria 

de siruaciones, Cada situación presente le abre o de cierra camino a las sicuacio- 
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nes posibles que siguen. Los jugadores pueden intentar crear nuevas situaciones 

con h vista fija en alguna siruación- objetivo. Podemos también comprender 

la historia como una secuencia de suuaciones, situados en la caboza de algún 

protagonista de esa hutoria Es poble, por consiguiente, planificar situactones, 
no para predecir el futuro, sino para luchar por creado. El hombre de acción 

necesita planificar situaciones. 
Escar situado significa estar dentro, compromendo, pertenecer a la realidad 

que se explica. Es ntertoridad y ese compromiso, al mismo tiempo que dan 

fuerza para la acción, ciega o lunita el alcance de nuestra vista. No nos es posible, 
sn serías diiculades, comprender la visión del otro, entender su arcunttancdia, 
su pertenencia, tu vida, Éste punto ha sido bien desarrollado por Hans Georg 

Gadamer. Este pensador aporta otro interesante ángulo de reflexión sobre la 
situación: la imposibilidad de L explicación objetica y completa de la realidad en 

que estamos situados. Dentro del bosque vemos mejor cada detalle de muestro 
entorno inmedinto, pero perdemos la visión del que observa desde otra posi- 

ción o desde la altura. Nuestra explicación situacional es suebjeriva e incomplera. 
Desde cada ángulo y cada altura se ve distinco, y bay realidades que no se vea 

La siguiente cita de Gadamer es bastante ibostrativa al respecto: “La idea rmisna 
de una situación significa que no estamos fuera de ella, y pos consiguiente, estemos incapa- 

citados para tener algún conocimiento objetivo de la misma. Siempre estamos dentro de la 

situación, y estlarecerla es una tarea que mosca se completa enteromente. ..* “existir históri> 
camente significa que el conocimiento sobre uno miseso nurca puede complerarse” P 

Un mundo de verdades diagnosticadas es un mundo de explicaciones ob- 
jetivas sostenidas desde fsera con la frialdad del investigador En ese mundo no 

debería haber conflicto social, Todo se resolvería en cl plano de las cuencias 
Sólo habría un debate cognitivo en und aproximación constante a verdades de 
nivel superior, Pero, la reabidad dice lo contrario. Estamos separados por distin- 

tas verdades y estamos, muchas veces, ciegos a la verdad del otro, El mundo es 

mundo con su dosis de ceguera, dogmatismo y pasión. 

La teoría de la acción debe complementarse con La planificación de sicua- 

ciones. Pero, ello exige que el concepto de situación ses operacional y pueda 

trabajarse con métodos prácticos, El concepto de sitmación desarrollado en 
Planificación de Súmacione”, en una época en que no tenía el conocimiento 
que se expresa en las citas mencionadas, fue original gracias a mi ignorancia 

y a mu alslamiento en prisión, Surgió de la realidad misma, De nuestra expe- 

riencia tn el gobierno de Chile, de constatar las enormes deficiencias de la 

planificación tradicional y de la carencia de métodos de gobierno, Del corte 

  

* Gades, Ham Georg, Tentk and Mertod”, Comamwz, Now York, 2 cdir. 1048, pp KAMA 

"Msi, Cabos "Panilicación de Siaciome”, POE Mésica, 1977. pp 62-121 
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abrupto entre cálculo político y cálculo técnico: En aquella epoca imuvia la 

necesidad de lo que hoy llamo mzón tomopolitica. Después, con más teoria 

4 mado, redescubrí el concepto de sttación, como una perla extraña, muy 

poco conocido, poco usado, muy incomprendido, y totalmente ignorado por 

la teoría económica. 

El concepto de siterión de esa obra pionera intenta buscar un asidero prácu- 

co- operacional 31 concepto marxista «¿de formación social. La idea fue entender la 

formación social como una situación. Quería sacarla del ámbito de La explica- 
ción científica e implantarla en la teoría de la acción simacional. En ese periodo, 
1975-77, me pareció necesirio 

) Encontrar una caregoría totalizante, con la potencia para mtegrar la expli 
cación y el cálculo del politico y, el técnico, capaz de servir de referencia a las 
metas y la evaluación de un gobierno; de allí la idea de planificar situaciones 

3) Possbilitar la distinción y periodización de los cambios sociales que se poo- 

ducen en la formación social, con el criterio del actor dentro de la situación 

111) Seleccionar de la totalidad concreta aquellos aspectos que, en cada caso, 

son relevantey para la acción de un actor especifico que está dentro de la reali- 

dad explicada; por consiguiente, toda explicación de la realidad es en parte una 

explicación de si mismo. 
1w) Identificar los planos de la ecalidad que condicionan y determinan las rés- 

tricciones, capacidades y posibilidades de los actores para producir eventos capaces 
de alcanzar los objetivos que se proponen: de allí surgió la distinción, hoy bastante 
difundida entre los conocedores de La teoría PES, entre reglas, acumulaciones y fsjos 
en la explicación situacional de los problemas del juego social. 

v) Precisar quién explica la realidad y reconocer que ell explicación es una 
forma especifica de comprenderla en relación a los propósitos del actor y a la 
situación de Este en ella; toda explicación tiene un autor que debemos identi- 

ficar; la explicación promodio de dos actores es la explicación de nadie; toda expli- 

cación es relariva a la simación del actor que explica, 
vi Reconocer que el actor que explica la ecalidad, a través de su auto- 

referencia es wo entre varios actores que coexiten en ella con propósitos 

conflictivos y, por consiguiente, esa realidad ¿dimite turías explicaciones distintas 

igualmente verifíables desde el lugar de la reahidad que se toma como centro de 

observación y acción. 

vi) Comprender que las afirmaciones anteriores no contradicen la exitten— 

cia de leyes objetivas y de procesos creativas oljerivos, independientes de nuestra 

situación, voluntad y percepción. 

Una aserción explicativa es verificable o falaz con relación a la situación 
del actor que explica. Así, estamos obligados a admitir que existe más de una 

verdad verificable, 
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Recuérndeso el ejemplo de Putnarmo”, limitado al lonas espacial o físico, pero 

aplicable cambién a cualquier otro tipo de fans siniacional en la práctica del 
juego socul Dos niños exploradores, A y B, rituados en dos planetas distintos, 

disparan al mismo tiempo sus purols de bengala. Eso es lo que afirma un ob- 

servacior, Sin embargo, el niño A sostiene haber disparado primero; lo rnismo 

asegura B. En realidad, ambos dicen su verdad relatiss a la posición o stuadón que 

ocupan en el espacio. En el ejemplo de Putnam Ls dos verdades son verificables 

por cada niño explorador porque la velocidad de movimiento de la luz respon- 

de a una ley objetiva independiente de nuestra voluntad. intereses y potición en 

la realidad, Eso permite al niño A afirmar que su luz de bengala salió primero. 
Pero el mismo argumento sirve al niño B desde 5u posición de lanzamiento. 

Aun más, es sobre la base de exa ley objetiva que un observador equidistante 
de ambos puede afirmar que A y B dispararon al miseno vempo. En este celaro 

rituacional hay pues toes verdades verificables empiricamente. ¿Puede el concep- 

to de diagnóstico dar cuenta de esta complejidad? ¿La verdad de quién auame el 
diagnóstico si debe ser una y única? ¿Cuál es la verdad objetiva? ¿La explicación 

que contiene el diagnóstico de un Plan Económico esla verdad de quién? 

Una explicación no es independiente de quién explica, para qué explica, desde 
qué posición explica y frente a quiénes otros explican. 

Una explicación situacional es siempre hecha por “nosonas” o “ellos” como 
obrernadores intelecruales o como «tores, Por lo tanto, es importante distinguir 

mi explicación de la explicación que intenta dar cuenta de la explicación de 
los “otros” y precisar sí se trara de 1n actor o un observador. En vez de buscar 

una sols explicación yerdadera, la teoría de las rituaciones exige diferenciar las 
explicaciones, según scan 15 autores. La explicación de Churchill sobre el inj- 

cio de la Segunda Guerra Mundial no es Li misma explicación de Hitler. Un 

prometo de ambas explicaciones es La explicación de nadie. No ayuda 4 com- 

prender el origen del conflicro. No es una explicación de la reabidad, es una 
imposición cognitiva artificial sin autor que la asuma como actor. Nache planifica 
su juego con esa explicación media. La explicación equidistante y distante de 

un periodista imparcial de la lda de Pascus, no sólo será diferente, sino además 
ierclevante para el desarrollo del conflicto béhico 

El acto previo a explicar una situación consiste en distirgrir, aunque sea 
borrosamente, lo que llamamos situación y lo que larmamos, trasfondo escénico o 

entorno. Hay que delimitar, vale decir distinguir, mestro foco de atención de lo 
que no nos parece relevante. Separar el cuadro, del marco y la pared. Esta distin- 
ción supone favorecer ciertos criterios, Por de pronto, serán nuestros eriterios (no 

los de ellos); pero aún asi, un mismo actor puede distinguir diferentes situaciones 

  

Y Panico, Miry ed “Las Hombres dcurón de das lec”. Beryuar Murgos, FCE, Méxion 
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para distintos propósitos a partir de una misma realidad. Año más, la misma 
distinción entre tiruación y trasfondo e situacional. Yo, desde mi ventanal de Ia 

Negra, observo la rocas y el mar furioso con sus crestas blancas. Ese es mu foco 

de atención, el texto de mu observación. Las casas y la gente en la playa son el 

trasíondo, Pero, al lado está mi amigo con mis binoculares. Sigue el juego de sus 

hijos en La arena. Para 6d, cl texto se cofiere a sus hijos y el mar embravecido es 

el trasfondo. Miramos hacia el mismo lugar y vemos distintas cosas, 

Una situación es una discinción hecha por un actor en relación con su ac- 

ción en cl juego social. De esta forma existen muchas maneras para distinguir 

una situación, con sus fronteras difusas, del contexto que sólo nos interesa corno 

tal. La situación, asi definida, comaituye un espacio de producción social donde no- 

sotros jugamos un papel al igual que nuestros oponentes, y donde todo la que 
allí ocurre en términos de producción social depende de nosotros y ellos, en 
interacción con el entorno que nos envuelve a ambos. 

El concepto de distindón se debe al maremático Spencer Brown": “Lina dis. 
tinción divide el mundo en dos partes, ese y este, o entomo y sistona, o nostros y ellos, etc. 
Una de Lo más funbamentales de todas las actividades humanas es hacer distinciones” 

A partir del concepto de distinción, Spencer Brown lega a la categoría de 

indicación, Cuando quien disungue produce una disinción con un propósito 
concreto, se convierte en una indicación, La frase “esta parte es nía”, hecha por 

guien reclama esa parte, expresa una indicación. Primero distingue dos partes y 
después indica que una de ellas tiene propietario. 

En este sentido, la explicación de la situación, en nuestra propia mutorrefe- 
rencia, que comienza por seleccionar problemas, es primero una distinción (estos 
problemas son parte de mi proyecto de gobierno: esos otros quedan fuera), y 

después es una indicación, pues lo hago con el propósito de enfrentar los pro- 

blemas seleccionados. En L explicación situacional $e inclican nudos causales, 

actores relevantes, secuencias entre los nudos, iniciativas, respuestas, etc. 

La tedicación vs nuestra forma de dividir el mundo para actuar sobre éL Por 
consiguiente una realidad determinada admite muchos indicaciones. 

En el paradigna trachicional de Las ciencias aplicadas, se lama diagnóstico 2 

la explicación de la realidad hecha con apego a normas de objerividad y ri- 
gurosidad. En la planificación normauva tradicional también se usa la palabra 

diagnóstico, para donotar L explicación que fundamenta el plan. Son dos sos 

distintos para un mismo nombre. Es un trasplante indebido sin Las debidas m- 

terfases entre dos juegos distintos y paralelos: el Juego de las Ciencias y el Juego 

Político en el gobierno. Hay un salto entre el mundo de las investigaciones y el 

* Broea, Íperics "Tar Laos 0d Fama”, Albos ad Vir: 190, Lords, Jalidas Presa, Mio 1772. 

* Viera, Frases, Poecrgón el Modopal Arana”, North Halkind, HN Vide, 197% 
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mundo de la práctica política. De un juego sólo se pasa al otro con L interme- 
diación de una apreciación situacional. En el Jutgo de las Ciencias ese diagnósxico 
cs uno y úrico, a pretende ser niguna. En ese caso, sin mayor ceflexión, h palabra 
tigurosto parece sinónimo de objervo. Pero, en el fuego Politics, la fuerza o el 
actor que planifica está dentro del sistema planificado y órte contiene además 
oponentes cón capacidad de explicar y planificar según sus propios intereses 
Resulta evidente que pueden existir varios diagnósticos sobre una misma 1eali- 
dad, porque tal objenvmidad pura es impowble en un juego confíictivo Aun el 
observador explica desde una situación, ca su circunstancia. Esa subyecividad 
existe, es inevitable, no puede ser amputada del modelo que explica la realidad 
sino al costo de falta de correspondencia. Si el diagnóstico ignora o amputa las 
subjenvidades, no puede ser riguroso. Un modelo teórico sólo puede y debe 
simplificar la realidad, pero no puede amputarla, No basta con la coherencia 
lógica del modelo teórico, es necesario que sea correspondiente con la realidad 
Por consiguiente, el diagnóstico no puede ser, al mismo tiempo, único, riguaroso y 
objetivo. Aquí es donde aparece la necesidad de la explicación sitstacional. 

Por otra parte, el mundo real también se compone de ideas, creencias y valo- 

res, además de cosas materiales. Hasta abrora hemos hablado de la realidad como 
algo obvio, evidente por sí mismo 
  

Material Inmaterial (ide) 
  

El suurudo material en la prácsca social; Pr 7 

lo que los actores sociales se han eoonceptos, «rologías, 
valores, sInaciories 

Dimensión aubjeriva 
(visrón situacional 

) apropiado de ln ciencias     
El mundo material en lu rencias; Las ciencios sccrales       Dimensión obje: 

[ión cientifica) 
  

Conocer la realidad no se agoth en la comprensión de las cosas, debe incluir, 

además, la comprensión de las ideas, las cocencias y los valores. Por lo tanto, en un 

proceso social contradictorio y conflictivo la realidad consiste no sólo en lo que yo 

£reo que es, no adernáx en do que los otris creen que es, Conocer la realidad es in 
bién conocer las ideas, creencias y pensamientos de los otros, Estamos obligados 
atentar pensar como el oro para wperar el monólogo del disgnóscico. Esto es 

de fundamental importancia para la planificación estratégica, porque el clado in- 

teractivo exige intentar conocer Ls rmotivaciones y acciones posibles del opomente. 

Y cllas no dependen de mi explicación situacional, sino de su explicación. 
En el campeonato niundial de finbol de Suecia en 1958 ocurrió una situa 

ción que revelen toda su ampbitud Los limitaciones del disgnóxico y de los 

planes normativos que ignoran al oponente. Es una anécdota tan famosa como 

divertida. En la víspera del partido entre Brasil y la Unión Soviética, el entrens- 

dor Feoka, ante sus jugadores, los instruye sobre la estrategia que deben seguir 
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para ganar el partido, Explica las posibilidades del juego desde yu visión paru- 

cular y, como en un monólogo, asume que los rusos harán todo aquello que 41 

predice y desea. Son como marionetas dirigidas por el propio Foola, Caando 

termina su explicación se prodoce un largo silencio entre los jugadores, Feola, 

muy seguro, los incita al debate insiviendo con la frase: ¿alguna pregunta? Está 

convencido que los ha anonadado con su brillantez. Nadie responde, hasta que 

después de varios esfuerzos, Garrincha, jugador genial, pero al mismo tiempo el 

menos intelectual del equipo, levanta la mano y dico con timudez y preocopa- 

ción: ¿Usted ya arregló toda su estrategia con los rusos? 

En la intuición de Garrincha, acostumbrado a las dificultades del juego equi- 

librado y a competir con adversarios duros e inteligentes, no parecía muy clara 

ano facilidad ororgada por el oponente. Aparentemente los rusos harían todo 

lo que Feola quería que hicicran para que Brasil ganara el partido. ¿Será que el 

ascoto Feola hizo un acuerdo con los rusos? 

Desde el conocimiento de esta anécdota, entre los practicantes del PES, 

cuando vemos un diaynóstico y un plan tradicional, nos decimos en broma: 

¿Jos rusos no juegan? ¿Los rusos no explican y no hacen estrategias? ¿Será 

que el planificador tradicional hizo un acuerdo con los actores sociales, con la 

adversidad, con la incertidumbre y con las sorpresas, para que el plan cumpla 

sus metas? ¿Nadie ni nada se opone a nuestras metas, y así podernos alcanzarlas 

sin estrategia y sin considerar al ocro? ¿El curo es un observador que espera 

sonriente nuestro éxico? ¿Qué ba cambiado para que el fraciso que revela el 

diagnóstico del pasado, con su registro de incumplimiento del plaz, ye convierta 

abropramente en éxito en el plan sobre el fucuro? 

La teoría de las mtuaciones es vital para el análisis estratégico, y resulta 1m- 

comprensible que todavía haya alguna reflexión estratégica sin análisis situacio- 

nal. Es indispensable distinguir con rigor entre la investigación pura, la wwves- 

ngación aplicada contenida en un diagnóstico y la explicación situacional del 

hombre de acción. Las trex están relacionadas, pero cumplen una función bien 

diferenciada en el juego soci, 

3. La ASIMETRÍA DE LA EXPLICACIÓN SITUACIONAL 

Lo que preocupa a caca actor frente a la realidad puede ser muy diferente, 

Y puede ser un grave error de apreciación situacional pensar que el otro valora 

las mismas preguntas que yo. En realidad, cada uno, en su cucunsrancia, tiene 

un foco de arención diferenee y distintas valociones. Yó no estoy frente a mi 

oponente como ante un espejo que reproduce los musmos movimientos, sólo 

que cn una imagen invertida, El tiene su lista de problemas y yo tengo la mía 

Nuestro foco de atención y valoración es asimétrico, Por consiguiente, las expli 

caciones situacionales son asimbiricas 
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En una investigación ocurre lo contrario. La clave esti en hacer las preguntas 

adecuadas, porque hay un solo conjunto de preguntas correctas El problema 
es acertar con ellas. Por Jo tanto, dos investigadores que por diferentes carninos 

portulan una misma teoría cientifica hacen explicaciones simétricas: responden 

a las mismas preguntas con iguales respuestas o sus equivalentes. 

La caregoría de situación exige lo opuesto, Saber diferenciar las preguntas 
adecuadas, descubrir la asimetría de las explicaciones de los actores en un juego 
concreto, Y este es un concepto teórico de Ja mayor importancia en el amálixía 

estratégico, porque la capacidad para comprender la asimetría de la explicación 
del ptro determina la calidad de la estrategia propia. 

El problema es el siguiente, Explicaciones distintas sobre una misma realidad 
vo sólo significan distimlas ropucióa a nna misma y dosica pregunta, sino distin 

tas respueestas a Listinias preguntas O yes, antes de diferenciar hs ospuetas en 

la explicación de la realidad debemos preguntarnos: ¿cuáles son La preguntas 
relevantes que su circunstancia provoca en cada jugador? Hay pues, un proble 

ma previo de diferenciación de las preguntas. El conjunto de interrogantes es 
asimétrico para cada jugador. 

En una situación de inflación, la pregunta clave para las organizaciones sindi- 

cales es ¿cuánta es la pérdida de salarios reales? En cambio, para una organización 

empresarial la pregunta crítica es ¿cuánta os mi descapitalización? Las preguntas 

claves son distintas, Esta asimetría contribuye de manera importante a la jacom- 

prensión en ls negociuciones y 4u giro hacia confrontamientos, Es una «le Lo 

fuentes del conflicoo cognitivo que puede convertirse en conflicto de intereses. 

Un ejemplo interesante de esta asimetría es el siguiente: 
En L guerra de Las Malvinas el general Galñeri razona asi: Las Malvinas 

pueden ser nuestro proyecto de recuperación política. Tienen alto valor para 

Argentina y bajo valor para Inglaterra. Podernos tomarlas por sorpresa, sin gran 

resiencia. Después será muy costoso para Inglaterra recuperarias. Inglaterra no 
irá a la guerra por un objetivo de bajo valor. Sólo protescará y presionará 

En la cabeza del general Galtieri hay una única pregunta para arnbas partes, 

y csa pregunta se reliere al melo material y emocional, de las Islas Malvinios. 

¿Cuánto valen las Malvinas para Argentina? ¿Cuánto valer las Malvinas para 

Inglaterra? Asume que la misma pregunta es válida para armbos gobiernos. 

Su preconcepto se fundamenta en el tamaño de las tslas, la distancia respecto 

a ambos paises, su valor histórico, ecc. Hace una suerte de tasación de las islas 

desde L perspectiva propia y desde la perspectiva inglesa, Distingue dos pers- 
pecuwas, + propia y Ll de Inglaterra. Distingue dos explicaciones simétricas. 

Asume que La pregunta es la misena y hay dos respuestas distintas: alco y bajo 
valor, La preocopación de Inglaterra es la misma que la de Argentina. Son opo- 

hentes ante un espejo y las preguntas +00 simétricas. 
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Pero, y pensamos ua poco, puestos en la cabeza y las circunstancias de Mar- 

garer Tharcher, la pregunta pertinente para Inglaterra no es la que supone el 

general Galtieri, No ex el valor de Las Malvinas lo que está en juego, sino el va- 

lor de ser invaidos por un pais sudamericano y dejar esa agresión un respuesta, 

ensandlo un precedente de mucho valor para otras situaciones en Otros puntos 
de la tierra. Es un precedente que puede ser aplicable a Gúbraltar y a todos los 
territorios aujetos a algura disputa. Obviamente, el valor del precedente para 

Inglaterra es muy tmperior al valor de Las Malvinas. En cambio, el valor del 
precedente es nulo para Argentina. La Thatcher concentra su atención en el 
valor del precedente, micorras Galtieri se concentra en el milor de las islas Este es 

un error monumental de anábiis situacional. Galtieri le atribuye a la Thatcher 

su propia explicación y no sabe diferenciar las explicaciones. El general Galters 

ignoró el concepto de asimetría situacional 

Esta no es una críuca ficil a otros. También es autocrítica. Algo sumilar me 
ocurrió, cuando el Presidente Allende me encargó negociar con el Embajador 

Korry de los EE.UU. una mina de hierro de propiedad de la Bethelem, una 
gran empresa nortesmericana internacional. El propósito era no sólo nacional: 

zar la mina de hierro, sino verificar la posbilidad de una negociación aceptable 

para ambas partes y ver la posibilidad de extenderlo a algunas minas de cobre. 
la negociación fue exitosa y con buena voluntad de ambas partes. Estaba el 
camino abierto para negociar una de las empresas cupriferas, En esis conversa- 
ciones, el Embajador, un hombres inteligente y flexible, refiriéndose a Lu em- 

presas del cobre, fuera de mis competencias de negociación en ese momento, 
me dijo: “Páguenos un dólar por Ls minas y hay acuerdo”, Ciertamente, el no 

quería decir literalmente un dólar, Él quería significar con esa frave que para su 

gobierno no era el valor de las minas lo relevante, sino el precedente de aceptar 

una expropiación sín compersaciones. Pero, nosotros, en nuestra ciecunstáncia, 

no capramos el mensaje, Estábamos obreaonados por crear una doctrina de 

expropiación basada en el valor de las minas y de la sobreuulidades indebidas 

alcanzadas por las empresas cxplotadoras. En nuestro cálculo, nosotros no debía- 

mos nada a los propictarios. Ellos le debian a Chile. Pero, justamente la doctrina 

Allende sentaba un precedente muy costoso para los Estados Unidos, 

El análicas suacional es complejo. Exigo estudiar al otro, ponerse en su cr 

cunstancia para comprender su foco de atención y distinguir lo que valora y no 

valora. Ese salir de ná para entaer en el otro, exige atribuirle al oteo una explicación 
Se trata de un esfuerzo especial para pensar como el 0 Naturalmente, el error 

de atribución es fácil, y puede ser muy costoso. Pero, no hay alcernativa. Nece- 
sicamos teoría y métodos para estudiar a los otros 

Este énfoss en Le dificultad para estudiar al otro, no debe descuidar el estudio 

de si mismo, Tampoco ello es ficil. Yo estoy en la situación, pero además, yo, el 
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que explica, soy yo mismo, ¿Tengo la capacidad de verme a mí mismo como 

realmente 50y? ¿Cuánta ceguera situacional hay dentro de mi cuando se trata de 

ná? Una buena posibilidad es someterse a pruebas bien diseñadas para aprender 
de 4 mismo. Pruebas verificables por un tercero. 

Explicar la situación es explicar mi situación y su situación. Es difennciar las 

explicaciones de los diversos jugadores y atribuir correctamente a cada jugador 

las explicaciones diferenciadas. Implica también verificar sí los jugadores juegan 

de manera consistente con las explicaciones que les arribuimos 

Un diagnóstico técnico riguroso tiene valor. Pero, no es más que La materia 
pelma que press un actor social para formular su apreciación situacional 

De las argumentaciones anteriores 52 deduce claramente que la explicación 
situacional no es una esphcación estimulada solamente por la realidad presente, 
mi es enteramente racional. En realidad, podemos calificarla de cuasi racional, 

pues se apropia, en alguna medida, de las ciencias del momento, pero funda- 

mentalmente es una explicación cargada de pasiones, tradiciones, intuición y 
preyuiciós. En toda explicación traemos al presente noestro pasado, 

Como dice Gadamer, “Nosotros siempre estamos situados dentro de tradiciones” 

La tradición es nuestro modo de ser al margen de la reflexión critica, Es lo 

que aceptamos porque ya es parte de nosotros, Combina una herencia de pa- 
siones, Intiniciones y prejuicios, pero también de verdades. En relación con los 
prejuicios, conviene distingurr aquellos que provienen de la auzoridid resperada 
y no cuestionada, de aquellos que «* deben a atolondramiento en el propio jur 
cio Ya hemos aralizado que los prejuicios implican un ahorro de juicio y son 

necesarios en la prictica social. Hay pues prejuicios legítimos. Dice Gailamer: 

"Como el intebecto humano es demasiado débil para prescindir de los prejuicios, al menos 
e aforrunado hober sido educado con prejuicios verdaderos” (pág. 273)... "Los prepucicios 

verdaderos deben, de todas maneras, 501 finalmente justificados por el conocimiento recio 

mal, aunque esa tarea marca puede 101 completada” (273), 
"El atolondranciento es la fuente de errores que surge en el mo propio del tazona- 

mento. La autoridad es, sin embargo, responsable por lo que se origina en el so uso en 

abroluro del razonamiento propio...” (pág. 277) "Si el prestigio de la autoridad desplaza 

iuwestro propio fuicho, entonces la autoridad es de hecho una fuente de preneicios” (pág. 

279) “Ann la tradición más genuina y pura no perdura a causa de la inercia de lo que 
alguna vez existió. Ello necesita ser afirmada, aceptada, cultivada.” (páy 251) 

4, CUÁNTOS TIPOS DE EXPLICACIONES SÓN POSIMLES 

Para comprender mejor la teoría de los sicnaciones, quizá ses interesante 

examinar una gama amplia de posibles reliciones entre el actor que explica y 

  

* Gabias ¿Hara Cocag ,"Toath aná Marbad”. Coneitaan, Nerr York, 7 edie. 788, y 282. 
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la realidad explicada. La reabdad no es igual pará todos, Refleonemos sobre 

esta metáfora. Cada actor tiene en el juego social una suerte de torre de ob- 
servación ubicada fisica y mentalmente en un lugar particular del juego, Cada 
torre tiene una altura, un ángulo de oteervación y un radio de alcance diverso. 

Cuda actor está en una situación particular, en 1 circunstancia. Su explicación 

de la eualidad tiene también que ser particular, tiene que ser su explicación 
diferenciada de otnts. 

En la diferenciación de las explicaciones sobre la realidad cuentan cuatro 

variables. Estas son las variables y los simbolos para distimguirlas: 

a) La identidad del sujeto que explica La realidad o es objeto de una explicación: 
Los simbolos utilizados 500: OB = observador: Al = actor 1, A2 = actor 2. 

b) La autoría de la explicación. ¿Quién explica: yo, tú o él? La lorca E a la t2quier- 
da del simbolo del ssjero marcará la identidad del autor de la explicación. 

c) La preocupación o mterés del actor que explica la realidad R está indicada 

con el símbolo El a la derecha de su identidad, Evo simbolo indica: ¿Explico 

preocupado por mi bilents. o por el interés del otro 

d)La posición desde la cual explica el sujeto, ¿Dento del juego? ¿Desde 
fuera? Para precisar la ubicación del actor basta con saber que un observador 
OB siempre explica desde fuera. En cambio un actor, sea Al o A?, siempre 
explica desde dentro. 

e) La calidad de la torre de observación de quien explica: ¿Cómo es el capital 
cogmtivo del sujeto que explica? ¿Cómo es la variedad y riqueza del poisaje 
social desde donde obrerva? 

f) La referencia o punto de vista que conscientemente asume el sujeto que ex- 

phica. El trébol (>), seguido de la identidad del actor indicará el punto de vista 

atumido en la explicación; por ejemplo EA1 (4) A?, indica que Al explica 

asumiendo el punto de vista de A2, asumiendo su circunstancia. 
Pot ejemplo: (4) EOB —+([R (A1, A2)] = D, indica el típico diagnóstico 

tradicional en que un observador técnico (OB) explica la realidad desde fuera, 

y asume inconcientemente su propio punto de vista (4) EOB. No hay una 
preocupación explicita por los actores Al y A2. La realidad R aprociada desde 

punto de vista del otro está omitida. La omisión del signo ( representa un trato 
distante y supuestamente equiracivo, sia conciencia de que siermpre bay un pun- 
to de vista asumido, ounque se crea que la visión propia es objetiva y se ignore la 

viuión de los otros. Los otros son tratados como agentes e ignorados como actores. 
El sujeto que explica EOB no reconoce la necesidad de diferenciar explicacio- 
ne. Por el contrario, apoyado en las ciencias, quiere encontrar una explicación 
única, válida para codos, objetiva, mgunosa y verdadera 
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Caso del diagnóstico 

([4JEOB Ludica que el ebeervador OB explica desde eu punto de vista 

on laudia que se trata de un observador que explica deyde fuera 

a La cenisión de O indica el imtormo de objetividad; no se abardoriza 
coc niempeno de los actores, 1430 preocupa por tu presentación 
      Indica La realidad explicada, que comprende dor actor 

(RIAL, A2)] que son cados v urtador como agentes 
    

Por ejemplo, la explicación situacional típica del método PES, puede precisarse 
con el siguiente 
  

Caso de la explicación rituocional 
  

Punto de | Explica a! Actoras | En interis | Explica | Reconociendo al aior A2 
vu de Al | ¿cror Ad ócAl | simarión y «1 punto de vita 
  

    
+ E Al 0 > Ri4A72)                 

La torre de observación influye en la calidad de la explicación, pero es irre- 

levante para elaborar una taxonomía de explicaciones posibles. La calidad de la 
explicación no cuenta para precisar quién explica, para qué explica, en la cabeza 

de quién explica, y dónde está su foco de atención y valor, No es el momento 

de profuincdizir en la calidad de la explicación situacional, pero ciertarnente 

cuenta en la exploración del cálculo interactivo. 

En la explicación situacional hay dos preguntas distintas e importantes: 

Primera, Representatividad de la explicación, ¿Qué hará o jugará el 
otro? La respuesta a esta primera pregunta depende de la profundidad del es- 

tudio según el foco de arención y valores del otro. Exige enter en la autorrefe- 

rencia del otro, penetrar y comprender sus puntos de visa, sín juzgar su calidad 

o sy aceptabilidad. 

Segunda. Potencia o calidad de la explicación. ¿Es una explicación efi- 
caz? ¿Cuál será la calidad o potencia de su jugada con el fundamento de su ex- 

plicación? La respuesta a esta segunda pregunta depende del código operacional 
o de personalidad del ocro, de su capital cognitivo y de varias otras variables 

que estudiaremos en s4 momento, y que por el momento sintecizamos en el 

concepto de torre de observación de un actor, Exige stlic de la autorreferencia del 
otro para evaluar la potencia de las teorias que aplica en la lectura de la realidad 
y la propiedad con que construye su explicación situacional 3 partir de los pa- 

radigmas científicos vigentes, 
Si olvidamos por un momento esa tocre de lectura de la realidad, podemos 

construir una tipología de seis modos distintos de explicación de la reabalad 
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Caso "Caso 11 Diagnóstico Características: 

2) El vemo que explico se día fuera de la realidad, 
no end comprometido con ella 

(| RIAL AD) 1 db) lanon la explicación del otro 

Ñ : A 0 Intenta la objetrridad y la rigurosidad ciontióica 

Ejomplos El hiutoriador que nurra, el científico 
que invesaga el obmervidor tinparcial, enc 

    

Sa A 

        
(4) EOB -> [R(ALA2)] | ea) EOB >> 18J | 

Í           

En los dos primeros casos, dl sujeto que expbca es un observador OB que 

se ubica fuera de la situación, y puede representar la actitud del historiador, de 

un investigador o de un cronista extranjero que, en tránáito por tierras desco- 

nocidas, narra analiticamente un proceso social que no vive, y sabre el cual no 
puede ni quiere tomar decijones, 
  

  

      

    
  

      
  

Caso 2; Caracteristicas: 

Diagnómico a) El rajero que explica se etús Erora de la reslidad. 
interpretativo b) So explicación intenta tepresentas la cincustancia 

pr óznnn del otro, ponerse en mu autocroferencia. 

Ri(+) A20,A1] 
Ejemplo: El histociador que intento ponerse en la 

— HH cabeza y ls civermtanician de Julho César 

EOB > [RJ EOB > R[(4) A2LA1]       
El sujeto OB no es un actor, es un observador de la reahdad. Explica pro- 

fessonalmente, descomprometido de los intereses de los actores. Se trata de dos 

tipos de diagnósmaco: el tipico del imustigador, o disgnóstico puro, y el diaguástico 

mterpretalivo, en que el cronista trata de situarse en la posición del protagonista, 

simplemente para comprender e interpretar su papel en el relato 
  

Caso 3: Explicación Características: 

situacional fanática 3) El sujeto que explica ac sitúa dentro de la ecaladad, 
está comprometido con ella 

===] bi Su explicación ignora al corro y expresa sólo yu 
7 punto de vista; está ciego a la realtitad del otro, 

[ (EMIR (A2) e) El otro no me preocupa 

Ejemplo: La posición 0311 respecto al pueblo judio 

y [- 
  

  
(5) EALO + RIAD) 
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El tercer caso, representa un tipo especial, pero no excepcional, de expli- 

cación iituscional. Es una explicación fanatizada, prohandamente ideologiza- 
da, bastante común en algunos silitantes de movimientos y partidos políticos 
extremistas, Dicha explicación considera al otro como un objeto perturbador 
de su proyecto, que no despierta interés, ni poc sus probleraas, ni por sus ideas 
Simplemente es algo que molesta y que quizá debería no existir o ser suprimi- 

do, Toda la explicación es egocéntrica, en aucorreferenicia (e) y en su foco de 
atención y valor (03), El otro no existe como igual 

  

Caso 4: Explicación Caracteristicas: 
situacional 1) Esla típica explicación situacional: el acroc se sisia 

| o —, dentro de la realidad, compromenddo con su proyecto 
pe Se) bi El que explica se sicús en la circusraness del otro, 

pero en el merá propuo de hacer más porente su 
explicación para Ediar con dl con ventaja 

Ejemplo: La explicación que fundamenta el cálculo 
Ú interactivo en ua juego conflicama 

[(SJEALIJR(SAD) o
 

  

  

  

(A) EA1[] > R(A4JA2 

  

  
EE 
        

El cuarto co represente la típica explicación situacional desarrollada en 

"Planificación de Sitsiaciones”. Yo explico en mi mutorreferencia (AJEAL y pre- 

ocupado por mí (ATO), consciente de mi circunstancia, y también de la cir- 
cunstancio del otro A2. Sé que comprender la realidad me exige situarme en 

la autorreferencia del ocro ($)A2, pero no etoy preocupado por su situación 

(A20), sino por la mía. Quiero conocer al otro para vencerlo. 

  

Caso 5: Explicación Caracteristicas: 
situacional excéntrica | 2 Elrujeso que explica « sitúa dentro de $: realidad 

53 Me olvido de mi; sólo explico en la cabeza del oro 
y huco comprender su cacustancia, preocapado por él. 

  

BAIl=R[(4)A2' Ejemplo; La explicación del misionero exisporo, 

LA 
El quinto caso muestra la explicación situacional excéntrica. Representa cl mo- 

delo explicativo opuexo al anterior. Explico desde adentro, pero olvidindome 
de mi.Yo no soy el centro del problema, ni lo que interesa es mi circunstancia. 

Li centro está fuera de mí, está en el otro Yo explico EAl asumiendo la aresore- 

|   

    

> RIGMA2D] 
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ferencia del oro (4) A2 y preocupado por su situación A20D. Es la explicación 
del misionero religioso. 

  

Caso 6: Explicación Caracteristicas: 
situacional invertida a) El acror que explcs se siríta derzro de le resbidid. 

b) Estoy preocupado pot má. yo explico y me pregunto 
¿Obama me ve el oqo? 
) Me interesa macho la opinión del otro. 

d) Mi apreciación sobr tl mo cs lo más relevante. 

EAI]+R[(4)A2] Ejomplo: Juan quiece taber como lo ve su pola, 
Esmeralda 

  

      

  

EAID>RHa4)JA2] 
              

El sexto caso muestra un juego explicarivo complicado Yo quiero saber como 
el otro me ve, porque deseo o nececito que me vea de un modo particular Yo 
explico, EA10, asumiendo la circunstancia del otro (4) A2, pero preocupado 
por mi A10J, no por él o por ella. Es ua tipo egocéntrico de explicación si- 
tuacional que asumo utilitariamente la circunstancia del otro, Es la explicación 
típica de la conguista amorosa. 

5. Los DOS SURMOMENTOS DE LA EXPLICACIÓN SITUACIONAL 

En toda explicación situacional conviene distinguir dor momentos: 
a) El momento 1, de entrada en la perspectiva del otra, para intentar ver La 

realidad como él La ve; en este momento ¡ólo interesa L representatividad de 
la explicación, y esa explicación es eficaz s logra identificarse con la autorrefe- 
rencia del sujero estudiado, 

b) El momento 2, de regreso a la posición propia, para calificar la potencia o 
calidad de la exphicación del olm de acuerdo con las teorias más potentes que 
maneja el actor que explica; en eme momento sólo interesa la potencia de la 
explicación que le atrihaimos al otro, y esa calificación es eficaz en la medida que 
la teoría del actor explicante es más potente que la teoría del actor explicado. 

Ambos momentos son complementarios en la explicación vituscional El 
primer momento permice la correcta difermmasión de las explicaciones. El se- 
gundo hace posible la correcta calificación de las explicaciones. 
  

Previsión de posibilidad Veribicación de calidad 
  

  

Primer soamento 40Qué liará el ono ¿Qué epera de su acción, 
Enva en la porción del ono em ss lrcumstapcia? segán tu punto de niza? 

¿Qué hala mo ¿Lubl serd lo eskitadd de m acción, Segundo muersento 
Regresa a la posición propia emma chocan? regi má puto de vata?             

TLOMÍA DIT FUEO O SOCIAL 

La confusión sobre la función de ambos momentos puede conducir a errores 
fatales. Estos erroves pueden ser. 

a) Atribuir al ot la explicación propia. 
b) Descalificar la explicación del otro e ignoraria. 
e) Desconocer ha asimetría de las exphcaciones. 

Cualquiera de estos errores deteriora La calidad del cálculo interactivo. 

6. DISTORSIONES COGNITIVAS DE LA EXPLICACIÓN SITUACIONAL 

Tods explicación simacional es tocompleta, porque es incapaz de apreciar 
la realidad desde todos los puntos de vista de los jugadores relevantes. Todo 
jugador explica con un cierto grado de cguers situacional. Estamos ciegos a 
una parte del mundo, exactamente aquella parte que los otros jugadores ven y 
aprecian y nosotros no vemos ni valoramos. En general no sibemos diferenciar 
hs explicaciones y comprender el mundo con los ojos de nuestros oponentes o, 
simplemente, de los otros jugadores. 
Hay perspectivas de la realidad que no vemos porque no vemos lo que está: 

+ Fucaa de muestro foco de atención. Nuestra atención cs como el haz de 
una linterma en la noche, está relativamente concentrado, no está disperso, No 
yermos lo que está fuera del haz de la linterna. Nuestro foco de atención no es 
libre, está guiado por nuestros intereses y nuestra capacidad cognitiva. 

+ Fuera de nuestro campo de comprensión, Como dicen los filósofos del 
lenguge, sólo vemos de la realidad aquella parte para la cual tenernos conceptos. 
El mundo del hombre es del comaño de su vocabulario. Un niño con un voca- 
bulario de 40 palabras sólo puede ver un mundo de cuarenta conceptos. 

+ Puera de nuestra referencia. Es muy dificil tuarse en la cabeza del otro, 

ponerse sus anteojos para comprender su realidad, Hay que introducirse en $u 
realidad y en su vocabulario. ¿Cuál es la explicación de la realidad de un nar 
cotraficante en Colombia? ¿Cómo explica Sadarn Hussesn la realidad de Irak? 
¿Cómo explica esa misma realidad el presidente Clinton? ¿Cómo podemos 

precisar las diferencias de puntos de vista entre el presidente del Brasil y los 
dirigentes del Movimiento de los Sin Tierra sobre la Reforma Agraria? 

+ Fuera de nuestra posibilidad de percepción según nuestros preconcrptos. 
Sobre muchas cosas no tenemos conceptos, sino preconceptas y prejuicios, Por 

años, en los cursos de PES he utilizado el fimoso dibujo de Escher sobre los 
pájaros blancos y negros, y es evidente el preconcepto a favor de los pájaros 
blancos. El dibujo sobre los cubos que se adjunta ha servido en más de doscien- 
ts ocasiones pura verificar que los participantes en nuéstoos seminarios denen 
distintos preconceptos sobre un cuba Unos ven 6, 7, 23, 18 cubos.
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¿Cuántos cubos completos ve usted? 
  

    

  

  

* Fuera de nuestro foco del tiempo. El Profesor Linsone” de la Portland 

Sute University, Oregon, ha elaborado el concepto de tasa sicológica de desacento 

del iempo, para explicar ete tipo de ceguera siruacional. Su propuesta de análisis 
se basa en las investigaciones de Tveriky y Kahneman”, Dice el Profesor Lins- 

tone: "Los experimentos de Tuersky y Kalinenman demuestran cómo los seres humanos 

aplican una tasa sicológica de descuento del tiempo a su prepis parado y así distorsionan 

la integración de pu propia experiencia, esto 6s, sus probabilidades subjetivas. Los eventos 

recientes hienden a ser robredestacador en relación a los más remotos, Similarmente, mira» 
mos al futuro como 33 lo Iuciésemos por el extremo equivocado del telescopio: lar crisis y 

las oportunidades distantes aparecen menores de lo que realmente son. Tal descuento del 

futwro afecta drásticamente le elección entre proyestos alternativos” 

Las mismas razones destacadas por Linstone permiten comprender que no 
vemos lo que exá discante en el tiempo porque, a causa de la alea tasa de des- 

cuento que le aplicamos a Ls posibilidades fiacuras, las expulsarmos de nuestro 

foco de arención 

* Fuera de nuesua capacidad de aceptación. No queremos ver lo que * 

rechazamos, nos disgusta o nos causa dolar. La mente humana se defiende con 

la supresión de la información dolorosa 

*Puera de nuestra capacidad de distinción en medio de le sobrecarga 
de información. El mundo moderno se caracteriza por la especialización y 
ha sobrecarga de información, de modo que es ficil pasar por alto indicios de 
realidades importantes que llegan ¿ nosotros ocultas en masas enormes de in- 

formación especializada 

* Fuera de nuestros hábitos arraigados de ver y conocer. La razón hu- 

mana opera con ciertas distoruones, entre Las cuales conviene destacar: 3) el 

impresionisno circanstancial; db) la desviación de nuestro foco de atención hi- 

  

Y Lissitezaz, Mamid, “Muhtipe penpecave bos dechician inakina”, Fletes. Nori Hollbesd, How Yare, 1414 

* Teri A. y Eshuesoo, Dl "edgement ende wotesamty: heuristic and bes”, ca, el 14%, 1174 
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cia las señales fuertes para ls urgencias y débiles para las importancias; y e) una 
cierta proclividad hacia el raciocinio basado en réplicas mecánicas. 

El impresionismo cirmntancial queda bien expuesco con el conocido crso del 
bibliotecario y el agriculcor. Se trata de un pucbio agrícola pequeño de 30.000 
habitantes, donde hay una biblioreca con 1 bibhotecario, y unos 8,000 agriculto- 

ros. Estamos es la calle y observamos que un hombre de unos 50 años, de espaldas 
curvas, anteojos de fondo de botella y can dos libros bajo el brazo cruza dle una 

acera a la otra. Prente a la pregunta de si ese hombre es un bibliotecario o un 
agricultor, la inmensa mayoría de los encuestados responderá que es un bibliote- 

canto. Contra todas las probabilidades, afirmarenos que es bibliotecario en base 
al estereocipo de tina peona que comple esas funciones. Pero $ ragonarmos con 

lógica, las probabiidades de que sea agricultor son muchisimo mayores, 

La denviación hacia Las seriales fuertes es ocro vicio muy común y de enorme 

imporancia en Lo organización de h agenda de un dirigente Un simil bioló- 

gico huma bien el caso. Si una persona padece de alergia, va al médico, porque 

la alergia molesta mucho, emite señales fuertes desproporcionadas a mu impor- 

tancia. En cambio, si tiene cáncer al páncreas, no siente dolores, no hay señales 

de alarma, y la enfermedad es mortal, De] mismo modo, las urgencias políticas, 

cómo una huelga o alguna reunión de emergencia, golpean de inmediato nues 

tra atención, mientras que cosas tan importantes como el atraso en ol desarrollo 

de un campo básico de las ciencias y la tecnología para el desarrollo futuro del 
país no entran en nuestro foco de atención. 

Por último, la prodividad hada el esciocitio basado en réplicas mecánicas no permi- 

te una lectura rigurosa de la realidad, ya que con La réplica mecánica separamos 

el texto de lu situación de su contexto, para razonar por simple trasplante de 

una realidad a otra. El raciocinio es del tipo siguiente: 51 en el país A el sisrcrma 
de seguridad social Z, funciona len, aquí debe funcionar bien. 5 en el país A 

fracasó la refocma W, aquí debe fracasar cambién. Si tal teoría no se enseña en 

las universidades de USA, seguro que no es sólida y aquí no debe enseñarse, 
La réplica mecánica es la negación de la explicación rigurosa de la realidad, y 

fomenta la imitación irreflexiva 
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Sesión 6 

El juego de las ciencias 

Sísxresis 

1, Crítica de las ciencias 

- Critica de la teoría económica positiva 

Critica de la compartimentalización de lo cconónuco 

L
e
 

y
l
 

po
 

El juicio humano 

-El juicio de aceptabilidad: conflicto de valores u
u



  

1. CRÍTICA DE LAS CIENCIAS 

Las ciencias son un fuego que intenca descubrir los secreros de la maturale- 

xa y de L realidad social Como en todo juego hay partes en conflicto. Es un 

juego lleno de sorpresas, donde se reproducen casi todas las complejidades 

del juego social. Prigoginc”, expresa de este modo la complejidad del juego 

de lay ciencias “En cientos de modos diferentes los cientificos han expresado su 
extrañeza cuendo, al determinar las preguntas correctas, desadbren que pueden ves 

como el rmmnpecabezas encaja. En este sentido, la ciencia et como sn juego entre dos 

partes, en el cual tenemos que adivinar el comportamiento de una realidad sin relucio- 

naría con nuestras creericias, nuestras ambiciones o nucrtras esperanzas. No podemos 
Jorzar y la mutaraleza a decir lo que nosotros queremos que diga. La investigación 
científica no es sun monólogo Es precisumente el riesgo que hace que este juego sea 

emocionante.” ¿pág 5). 

Y agrega cn The End of Certainty'": “Yo siempre he comsuderado a las ciencias 

como ten diblogo con la natunilezo, Como en cualquier didlogo real, las respuestas son a 

menido inesperadas, y 4 veces, asombrosas” (py, $6). 
Einstein, destaca La misma dificultad cuando uftema que la naturaleza dice no 

a la mayoría de las pregrentos con que se la interroga, y ocasionalmente quizás. 

En esto juego, han perado desigualmente, según las escuelas de persamiento, 

el por qué y el cómo ocurren los procesos, El por qué alude a las sorextones de senti- 

do de Weber. El cónco, ers cambio, se refiere a las eelaciones causales tipicas de Las 

ciencias clíacas. Para un aristotélico es más interesante saber por qué ocarre un 

prceso que describie cómo ocurre. Para Newton, en cambio, el por qué no tiene 

importancia, no interesa ¿sión mi nus motivaciones, pues se preocupación es h 
mecánica celeste, no la ciencias sociales 

La teoría económica está fundada, en apariencia, como una ciencia social 

Pero, en realidad, no representa la complejidad del juego social. Quiere pare- 

cerse a las ciencias de la maruraleza, donde el movimiento de las cosé y sus 

estados de equibbrio y desequilibrio, ocurren tm MONVACIOnes e INLENcCIOnES y 

sin el sentido que imponen la voluntad humana, Su paradigma es la fisica clá- 

sica determinittica, No reconoce la evolución no deterministica de las crermias 
  

* Presi My, Order mt a Có”, Masa Monhia, 1044 

e Pegogíne, ys, “The Esud ol Cortatieo””, Pros Press, 11000 
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naturales con los aportes innovadores de Lorenz, Alan, Prigogine y Jantsch”", 
Hoy, en el pensamiento cientibico avanzado se reconoce que la certeza y el 
determinismo sob un caso muy particular, y que lo general los procesos 00 
mdererminisicos, Un ejemplo de rales aportes son la tecría de las estricooas disi. 
pativas de Prigogine y la teoria del Yezzy gambling” de Door '* 

Cegada por una faba visión de Lu ciencias naturales, la teoría económica está 
megura e incómoda con su status de ciencia social. Supone que el equilibrio 
es lo general, como $ se trae de istermas de final cerrado. Para ser ciencia, le 
parece que debe imitar a L finca clásica. Intenta postular leyes positivas del fun. 
cionamiento de la producción de bienes y servicios y su distribución entre los 
parucipantes de ese proceso. Para formular tales leyes, asume que el hombre está 
vacio de sus principales caraccerísticas humanas: la creatividad, la inteligencia 
dinánuca, la versarilidad, el erzor, la solidaridad, la generosidad, la renuncia a las 
saristacciones que contradicen su ética, los hábicos, las motivaciones societales y 
la multidimensionalidad de sus modos de raciocimo y emotividad, que evitan 
la mercantilización del proceso social 

La visión de la economía sobre las cienció es cuestionable. Sigue todavía ape- 
gada a la igualdad: ciencia = determinismo = certeza = objetividad, La fisica, la 
química y la biología indeterministicas son desconocidas por la teoría económica. 
De modo que no sólo copia lo que no debe, sino que copia lo atrasado. 

En La práctica social, lo económico es un aspecto importante, pero no es 
todo, En el hombre éconómico, una Gección de la teoría económica, ocurre lo con- 
trarto: la economía es todo: Es un sujeto frío y mecánico que calcula siempre, 
en cualquier circunstancia y en cualquier ámbito, en función de un beneficio 
individual, y lo hace con las caracteristicas deshumanizadas de un pubot<ohfelo 
programado con criterios simples de maximización. En la teoría económica el 
hombre dejó de sez hombre para parecerse a una máquina fisica que tiene pro- 
predades o caracterimicas cwables. No es creador de su propio y variado perfil 
hurano. Por el contrario, es una máquina exructurada por La lógica única y 
monórona del mercado en todas sus actuaciones El hombre económico es un 
software incapaz de producir su propio programa 

El status de las ciencias sociales, diferenciadas de las ciencias naturales o 
fiicas, os un apunto sobre el cual no hay consenso. Esta obra toma posición 
definida sobre este debate. Las ciencias sociales tienen complejidades y par- 
ticularidades bien diferentes a las de las ciencias naturales, diferencias que 
ráican en su naturaleza humana. Las cienciós sociales se refieren a relaciones 
entre dos hombres y no, simplemente del hombre con las cosar o con los objeros 

Y fica, Bischi,"Cotyog Prisjues el Esclurnioa” em "Tio: Esalutiu zin Vino”, Bolder Wisnricw Fees, 108% 

FE Doce elos, Urbrentando 9 Incortbumbrr y hi Vitdilel Pobiica”, Puerma PES NAZ, 149, Función Añade 
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de la naturaleza. La teoría soctal tiene la complejidad de los procews erea- 

tivos relacionados con el mudo interno del hombre, con la mente humana, 

con la reflexión, con las motivaciones, ha pasiones, los procesos cognitivos y 
los valores. Las ciencias sociales no se agotan en una trama de relaciones cam- 
sales simples, sin actors, sin reflexión, sin motivaciones y sio propósitos. En 

ha teoria económica tradicional, la palibra actor fue surtituida por la palabra 

agente, La reflexión y la metivación, que son complejas y cambiantes, están re- 

emplazadas por el concepto rigido y estable de conducta. El propósito concreto 

que eseructura la conexión de sentido se simplifica en objetivos abstractos, 
vacios y estáticos, 

Tampoco el proceso social se rige por leyes determuniscicas. El mundo de las 
relaciones sociales es un mundo que crea leyes y, muchas veces, no sigue lepes. Es 
un mundo donde, en genceal, son imposibles la» predicciones, Sobre este punto 
Hegel (5) hace una distinción vital para las ciencias sociales cuando distingue 

dos preguntas: ¿qué loy rige tal fenómeno?, frente a ¿qué ley produse tal fenóme- 
no? Es da diferencia que existo entre las leyes naturales, existentes con indepen- 
dencia de la voluntad del hombre, y las leyes sociales, que són un producto creado 
por el hombre y modificable por el hombre. Sin embargo, hay leyes sociales que 
un hombre no puede modificar Ningún gobernante individual puede derogar 
la ley de la oferta y la demanda. Eso nó le quita el carácter humano y social a 

las leyes del mercado, y la mejor prueba de ello es que un colectivo social sufi- 

cientemente monvado con propósicos de solidaridad puede pasar, por un cierto 
periodo, por encima de las leyes del mercado, La fuerza de la intencionalidad 
coleciva puede lo que no puede un individuo. 

Por su parte, La ciencia tradicional, como herramienta del hombre para co- 
nocer su mundo, y orientada por los principios del positivismo lógico, exige 
h exstencia de leyes deterministicas y de la capacidad de predicción de Lis 
mitemas. La Jey con capacidad de predicción es, según es versión filosófica, 
lo que distingue a las dencias de la metaficida. Estarnos 35 ante un dilema: si Ls 

ciencias están estrechamente definidas, la complejidad del mundo no puede 
ser explicads por Ls ciencias, aunque las ciencias existen para comprender el 

mundo.Vale la pena, pues, explorar de inicio esta contradicción. O adaptamos L 
complejidad del mundo a la simplicidad de la versión deterministica de lo que 

luramos ciencias, o concebimos las ciencias con la capacidad de comprender 

h complendad indeterministica del mundo 

El mundo es como es. Con su complejidad y creatividad. No es como nos 
acomoda que sea. No podemos ajustarlo a una explicación teórica simple. La 

conclusión es clara. Debemos respetar la complejidad que tiene li realidad y 

cambiar la concepción de las ciencias deterministas para explorar las post- 

bilidades de un concepto más amplio, Este concepto más amplio debe abrir 
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espacio a los procesos crostivos que, por definición, no siguen leyes; son impre- 
decibles, son indetermintriicos 

El mundo social está siempre en conserucción. No es un producto acabado 

en proceso de evolución. Está en construcción creativa apoyado en la madu- 

rez creciente de la razón humana. Y <n los procesos de construcción humana 
mandan la creatividad y los valores. Es imposible que los procesos humanos 

cróxtivos sigan una ley determinática. 

Las ciencia tradicionales asumen que el mundo es prodecle. La realidad de 

cada día Jo niega. La obuervación de la realidad social confirma que la mayoría 

de los procesos escapan a nuentra capacidad de predicción. Es imposible conocer 

el futuro. Y, ante exa imposibilidad fictual y verificable, caben dos posicionez 
a) tener fe en que cl sistema social sigue leyes, y perseverar en los esfuerzos por 

descubrirdas; confiar en que la imposibilidad de hoy reude en muestro conoci- 

muento y no exá en la estructura creativa de la realidad o, b) explorar caminos 
distintos para comprender la realidad; asurrur que la realidad social es creativa, 

está en constante construcción, ho sigue leyes dererminísticas y puede ser en- 

tendida sin necesidad de acudir al concepto de dey determinéstica. Enta posición 
implica renunciar a la predicción como regla general, pues se trata de una pre- 

tensión sin fundamento. Comprender la realidad no conduce necesariamente a 

lograr la capacidad de predicción del fururo, 
Esta critica se iucribe en la segunda porción. 
La realidad social tiene campos estructurados y consolidados que coexisten 

con oteor muy dinámicos, creacivos e inestructurados, Los más consolidados 

tienden a regime por leyes. Los más dinámicos son creativos y sorprendentes. 

Por ello, el juego social combina diversos tipos de procesos que pueden ser 
comprendidos mediante los cinco modelos teóricos siguientes. 

Modelo 1: Sigue una ley deterministica, cuya evolución es predecible. 
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Modelo 2: Sigue un orden cuentitativo previsible, cuya evolución está dentro 

de un espacio de poubilidades bien definido, con todas sus posibihdades enu- 

merables y probabilidades objetivas bien definidas. 

Modelo 3: Sigue un orden regido por el mismo patrón que el modelo 2, 

pero con incerteza cuantitativa; es decir, sin la posibilidad de precisar proba- 
bilidades objetivas 

Modelo 4: Sigue una lógica de desarrollo incierto, cuya evolución tiene un es 

pacio de posibilidades mal definido y donde sólo es ponble explorar y enumerar 

algunas posibilidades, nunca todas; existe incerteza cualitativa y cuantitativa, 

Modelo 5: Na sigue Jógica alguna y está regido por el azar mal defini- 
de, cuya evolución es completamente incierta, y sólo podemos enumerar 

e imaginar algunas de la sorpresas posibles, sin la posibilidad de precisar 

probabilidades. En extos casos de cos, el racional colectivo es sustituido por el 

emocional colectivo. 
Un caso social concreto combina, en proporción variable, estos cinco 

tipos de procesos que responden a diversos estadios de maduración. El deter- 
minimo es sólo un caso especial, una excepción que destaca los procesos 

más maduros y acabados En esa combinación de modelos, la predicción sólo 

puede ser un cálculo complementario de otros cálculos más complejos. Nin- 
gún modelo puro es capaz de explicar la realidad social concreta. El modelo 
1, más estrecho y exigente, el determinístico, no puede representar la realidad 
por la rigidez de sus propuestas, El modelo 5, de azar mal definido, tampoco 

puede, por si solo, explicar la realidad, porque excluye la posibilidad de los 

modelos más rígidos y más regulados que existen en la realidad social, El 
mádelo 5 es excluyente de los modelos 1 y 2. El modelo 4, caracterizado 
por una lógica de desarrollo incierto, es suficientemente general y consutuye 

un cónjunto que comprende los modelos 1,2 y 3,La realidad social está bien 

representada por el modelo 4, excepto por periodos de extrema incerteza, 

que son ocationaler y excepcionales, en los cuales las posibilidades de cál- 

culo previsivo son mínimas. Cuando ello ocurre, sólo hay un espacio para 

el cálculo reactivo que incluye tanto sorpresas imaginables como inimaginables 

El cálculo proactivo es muy limitado y exige abrir un espacio a dox llamados 
planes de contingencia 

De este modo, salvo por la excepción del modelo 5, podemos decir que todo 

problema social se desartolla en el modelo 4 y es un problema cuariestracturado. De 

la argumentación anterior se deduce también que un problema cuatiestruc- 

curado comprende, como aspectos del mismo, problemas tipo 1, 2 y 3, que 

venen dimnto grado de exrucuuración. Desde este punto de vita, la realidad 
furura de un problema cuasicrtructurado no e predecible 
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Problema Cumesrrucrurado 

      

Sólo pueden ser predecibles ulgumos aspectos de los problemas sociales, nanca 
la cotalidad del problema tal como ocurre en la realidad social. Una cosa es 
predecia, en alostracio y nislado, un evento de rna situación, y otra muy distinta es 
predecir la situación que contiene ese evento. Dependiendo de las cincunstancias 
y del caso, a veces es posible predecir un evento, pero nunca es posible predecir 
una situación. Esta disunción es de extroma importancia, porque hay ciencias 
consumados para predecir eventos en abstracto, pero la práctica nos exige trabajar 
con simaciones concretas, sta dsociar el testo del contexto. Por ejemplo, afirenar 
que Li ley de la gravedad afecta de un modo preciso y predecible el cálculo 
del lanzamiento del cohete Saturno al planeta Marte, no es lo mismo que 
predecir la trayectoria del cohete en su curso hacia Marte en cualquiera de las 
circunstancias complejas que la realidad pueda ofrecer en el momento de su 
lanzamiento, Tampoco tiene la misma dificultad afirmar que en la formación 
del precio internacional del petróleo opera, sin dudas, la ley de la oferta y la 
demanda, asumiendo el vacio de otms efectos, que pronosticar el precio del 
petróleo para los próximos tres años, En un caso, el evento está sislado de sus 
cucunstancis para comprender y alar el efecto de la ley que lo rige y, en otra, 
el evento está inscrito en las circunstancias complejas en que debe operar la 
ley, junto y confundido con otras variables que lo afectan. En el primer caso, el 
teórico acude al sespuesto de “ceteris paribus”. En el segundo caso, todo canabía 
€ influye, nada permanece cónstunte. 

La argumentación anterior es muy importante para evitar las armputacio- 
nes teóricas. No se puede comprender un problema cuasiestructurado sin 
entender sus aspectos bien estructurados, pero es imposible comprender un 
problema cuasiestructurado sólo con las teorías que soportan el análisis de los 
problemas tipo 1, 2 y 3. El análisis global de un problema cuasiestructurado 
sólo puede hacerte construyendo teoría con la suficiente potencia para com- 
prender el modelo 4 

Explicar la resiidad y predecirtla son dos procoros cognitivos de distinto conte- 
nido y propósito. Sin embargo, la explicación de la realidad y la predicción de 
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ha misma úenen una estructura lógica en común. Hermpel y Oppenbeim'”, sostit- 

nen que la llamada explicación implica las mismas reglas de inferencia Wógica que 

la predicción. La única diferencia entre ambas reade en el tiempo: la explicación 

so hace después de los eventos, y la predicción calcula antes de los mismos. 
La inferencia lógica simple establece esta relación: 
  

A ————> B 

[Come] 
que se lee, 1 A es verdad, B también es verdad. El antecedente es A y el 

consecuente es B. En el lenguaje técnico de la lógica, se dice que debemos 

afirmar el antecedente para obtener una conclusión sobre el consecuen- 
te. Esta relación no es reversible. Si afirmamos el consecuente no se deduce que 

el antecedente es verdadera Es decir, s1 B está verificado, ello no asegura que 
A es verdad. Por ejemplo, “el diseño (A) es un cuadrado, por consiguiente tiene cuatro 
lados (B)”. Pero, de esto no se deduce la relación inversa: “si el diseño tiene cuatro 

ludos (B) no es necesariamente us cuadrado (A)”. Es pues una falacia afirmar 

el cansecuente. En cambio no hay contradicción lógica en negar el conse- 

cuente, Por ejemplo, decir, “si no tiene cuatro lados, no es un cuadrado”. 
Esta es la base de la propuesta de Popper” para rechazar la verificación 

positiva y adoptar la falsación o negación como exigencia que debe cum- 

plir una propuesta teórica. El erterio de verificación del positivismo lógico cae 

en la falacia de afirmar el consecuente. 
Si ahora vemos la relación A -+ B como una relación de causalidad hineal 

sumple, la llumada predicción hace lo mismo que la inferencia lógica. Dice, 

a ocurre Á, entonces necesariamente ocurre B. En este segundo caso se busca 

aislar una relación cansal predicuiva unica y cierta, con una probabilidad igual 
a 1, Y en ese caso especial, una relación causal, si opera el supuesto de cetorís 

paribis, establece una predicción. Una equivale a la otra. Pero, lo general es la 
relación causal. Lo particular y excepcional es L predicción. 

Esto es muy importante para entender el concepto tradicional de ciencia 

Porque hay relaciones causales que no conducen a predicciones. El siguiente 

caso estructura una relación causal que no permite la predicción: 

      

j 
¡ 
+ 

  

p Bi 

    
Y Hempel y Oppenhesm, “Siodias 1 ha Logic of Uxplizanoo”, Mew York Prems. 1965 

E Popper, KuL "El Untweso Abierto” y "El Desarrodo del Convcemento Ciomálica”, Pridón, 40M, 
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La relación anterior sólo establece una capacidad de previsión bicn defi- 
nida, ya que el efecto de la causa A puede ser Bl o B2, siempre que concurran 

las circunstancias |, En este caso, no hay capacidad de predicción y la relación 
causal sÓló permite prever dos posibilidades, bajo la condición de que A se rea- 
lice en las circunstancias $, 

Usaremos la notación: 
  

    
B 

a —— 4 [5] 
  

Para indicar que A genera un espacio [a de posibilidades cerrado y bien 
definido, siempre que ello ocurra en las corcunstancias f. 

La relación anterior tiene la estructura tipica del cálculo interactivo, 

Puede representar a dos o más actores que concurren con sus acciones en la 

producción de un resultado. Establece una relación entre actores, de tal 
modo que la acción del actor 1, Al, es acción u reacción respecto de la acción 

A2 del actor 2. La eficacia de la acción del actor 1 depende de la acción del 
actor 2 y viceversa. Supongamos que fj = B* U A2, donde B* expresa las 
circunstancias de contexto ajenas a la voluntad de los actores sociales y A2 

representa la acción o jugada que realiza un oponente, el actor 2. La acción 

A2 es una ciecunstancia o una meriente para el actor 1 y, al mismo tienpo, es 

una opoón para el actor 2. En cambio B* es una variante para ambos actores, 

Llamenos Al a la acción que realiza el actor 1. La relación anterior podemos, 

ahora, escribirla del siguiente modo: 
  

pr 

Actor 1- Al Blipt) 
] N | q 

/ 

f A 
Ácuoc 2: A2 B2p3)       

Esta relación indica que las jugadas Al y A2 son realizadas por los actores 

inencionidos y producen los efectos alternanvos B1 o B2, O uno o el otro, Si 

conocemos las probabilidades pl y p2 de ocurrencia, el modelo es probabilístico y 

bien estructurado. Sin embargo, hay una incerteza que impide el cálculo de pre- 

dicción. El modelo de Mendel que sistematiza las leyes de la herencia biológica 
sigue esta estructura probabilística. Permite comprender el proceso, pero no per- 

mite predecir Sólo es posible prever posibilidades. Se puede conocer sin poder 

predecir, y se puede predecir sin conocer la estructura causal de un proceso 
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El siguiente esquerna muera una aplicación del modelo de Mendel 
  

p< empre que ambos ver heterorigotos 

Juas (A 2) | B1 (p1*0.25) ojos negros (A A) 
(ojos negros) SS Pe 

—» Bl (p2*0,5; ojo regios lA 

Dd     (ojve miro 13 (p3/=0.25); ojos azules (a a) 
  

Este modelo probabilística, aunque más complejo que el decerminístico, es 
excepcional en el proceso social. Exigo dos condiciones a las cuales escapa, en 
general, la realidad de la interacción humana: a) todas las posibilidades deben ser 
conocidas, y b) las probabilidades deben ser objetivas y conocidas, 
La realidad social es compleja, es decir, es mal estructurada y creativa. 

No podemos enumerar todas las posibilidades, ni podemos precisar las proba- 
bilidades objetivas de los eventos enumerables. Si el proceso es creativo, es 
nebuloso. En esas condiciones no sólo es imposible la predicción, sino que la 
capacidad de previsión es mal definida. El caso siguiente muestra un ejemplo 
abstracto donde el universo de posibilidades de resultados es sólo parcialmente 
cónocible o enumerable. 

En este caso, $ el actor 1 realiza la acción Al, en las circunstancias (9%, y el 
actor 2 produce A2, los resultados pueden ser Bl o B2, pero también pueden 
darse resultados no imaginables (87). La relación causal está abierta a algunas 

consecuencias no enumerables. No conocemos todas las posibilidades ni pode- 
mos calcular probabilidades objetivas: 
  

  

  

Actor 1: Al p BLip=3 

SR 
——> B2p=7) 

e B? 

En exc caso: 

al p Al           

reronfa DAL JUEGO 1OCIAL 

Ambas relaciones indican que el espacio [B de posibilidades está abierto 2 
alternativas que sólo son parcialmente enumerables. En este caso: 

[B= [B1 B2..... Bil 
donde j es un número incierto no precisable. Por consiguiente, [8 no corstita- 
ye un conjunto enumerable de posibilidades. Las relaciones causales no condu- 
cen sempre a la predicción. Y sa lo principal es explicar e) mundo, las relaciones 
causales son la esencia de las ciencias, no la predicción en base a leyes deter- 

munisticas. En conclusión, lo primero que debe establecerse es que sia relaciones 
raurales mo hey ciencia, pero hay ciencias sín capacidad de predicción. 

El determinismo exige alta precisión y medición. Se prueba en la predicción 
de hochos Es una indicación única, puntual, medible y exacta del consecuente 
o de un evento futuro, El indeferminismo, en cambia, establece la previsión, 
que es una predicción de un espado de poribifidades que comprende muchos 
hechos. No predice hechos, La previsión define las fronteras del espacio del 
conjunto que contiene todos los hechos posibles, Y, sí el universo de po- 
sibilidades está bien definido, esc espacio de posibilidades tiene frontera; 
precisas. Es un conjunto precio No es un conjunto nebuloso o un fuzzy. 
set. Por el contrario, sí el universo de posibilidades está mal definido en la 
realidad misma, como ocurre con los procesos creativos, la teoría establece la 

previsión de algunas posibilidades. El conjunto que comprende todos 
los hechos es nebuloso, cs un fuzzy set. For ejemplo, la teoria de Darwin 
explica lo que no puede predecir, poco puede prever algunas pobilidades. 
Este es el llamado paradigrna de Seriven!”, 

De manera que la prueba de la predicción pura establecer un divisor de 
aguas entre ciencia y 10 ciencia, exchuiria a la parte más dinámica del desarrollo 
cientifico moderno que se preocupa de los procesos inciertos, abiertos y creati- 
vos. Es pues una concepción estrecha de ciencia, que no se ajusta a la comple- 
jidad de la realidad. Si el mundo es indeterministico como sostiene Popper, 
y también la teoría PES, las ciencias definidas con criterios determinísticos 

significarian una renuncia a comprender el mundo, Pero eso es contradictorio 
con el concepto mismo de ciencia. Implica invertir el proceso cognitivo. Es. 
ajustar la realidad a un preconcepto teórico, En vez de crear una propuesta 
teórica capaz de lidiar con la complejidad creativa de la rezidad, una morma a 
priori establece, sin ningún fundamento, que: 3) la realidad es determinéxica, b) 

la tarea de las ciencias es descubrir las leyes derermnisucas que la regulan, y <) 
el criterio único de validación de las ciencias es la predicción. Ello es contrario 
a las ciencias y estimula el barbarismo de las amputaciones, pues es más cil 
  

crios “Esplentlos al Perdición la Denda" Vieacy” hcmnce, 13, 1994,
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ignorar los procesos reales que no su ajustan a esto concepto limitado de cien- 

cias, excomolgando a los indeterministas como cultores de la metafinca, que 

teóorizar sobre los procesos indererminítticos. 

  

Posibilidades bica definidas Posibihidadcs mal definidas 
  

  

  

                     
  

Es también necesario precisar que en la descripción del mundo hay relacio- 

nos causales y asociaciones casuales. La diferencia es obvias. Las primeras 

establecen una relación necesaria entre dos variables, y son un componente 

esencial de las ciencias. Las segundas constatan ura conexión de paralelismo 

a concomitancia casual que puede o no repetirse, y carece de sinubicado ex- 

plicarivo, Por consgwente, pueden haber predicciones acertadas sin significado 

explicativo, si ellas están fundadas en asociaciones casuales. Por ejemplo, entre 
la tasa de inflación y la magnitud de los premios de loteria hay ciertamente una 

correlación estadísticamente verificable, pero que no explica nada. El cálculo 

paramétrico, como opuesto del cálculo interactivo, está basado en correla- 

ciones estadísnicas que verifican asociaciones entre variables que pueden o 

no corresponder a relaciones causales. La predicción, aún basada en métodos 

refinados estadísticos y economértricos no implica una explicación. 

Popper establece un criterio de demarcación entre ciencias y no ciencias. 

Su punto de parda es una crítica al positivismo lógico asentado en el princs- 

pio de verificación significativa. Este principio emablece que toda asevera- 

ción sobre el mundo o es analítica o es sintética, y es verdadera por virtud 
de la definición de sus propios términos, o verdadera por virtud de la expe- 

nencia prictica. Pero, para que una aseveración sex significativa, debe cumplir 

con la capacidad de ser verificada empiricamente. Es una exigencia correcta 

y necesaria, siempre que ses bien elaborada la prueba empírica y se eviten los 

extremos simplistas. Esta exigencia se presta, sin embargo, para concebir algu- 
nas interpretaciones mecármicas peligrosas que hipervaloran el cuantitativismo 

superficial. Es el caso extremo de Percy Bridgman'”, con su metodología del 

operacionalismo, Bridgman argumentó que para descubrir el significado de 

un concepto cientifico sólo se necesita especificar la operación fisica realizada 

* Endeman, Veo “The MHarues od Pica Thcocy”. 1754. 
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para asignarle un valor medible, Por ejemplo, inteligencia es lo que es medido 
por los test de inteligencia, con lo cual una convención de medida recmplaza 

la teoría, La medición, en vez de ser un requisito, se convierte en la sustancia. 

Puede advertirse aquí el origen del vicio del cuantitacivismo simplista en la 

Teoria Económica, 

Una teoria debe ser constatada en su validez. D)e otro modo no habría fron- 

terás entre ciencia y no ciencia. Pero verificar una teoría, positivamente, no 

es lo mumo que negar su validez. Hay una asimetría fundamental entrc la 
inducción y la deducción, entre apmbar y desaprobar, entre verificar y 

falsar, y entre asegurar una verdad y negara Por ejemplo, ninguna cantidad de 

observaciones de cisnes blancos puede permitir la inferencia de que todos los 
cisnes son blancos: pero la observación de un solo cisne negro es suficiente para 

refutar la conclusión. En sintesis, nunca se puede demostrar que algo es verdad, 

pero sí se puede demostrar que algo es falso. De aquí la propuesta de Popper 

que sostiene que la ciencia es el cuerpo de proposiciones sintéticas acerca del 

mundo real que pueden, al menos en principio, ser falsadas medisnte observa- 

ciones empíricas. Esta línea de demarcación trazada por Popper entre ciencia y 

no ciencia no es absoluta, es una cuestión de grado. Las fronteras son difusas: En 

un extremo están las ciencias duras, las ciencias auturades. En el otro extremo 

están, la pocsía, las artos, la literatura, ecc En el medio, oscilantes hacia ambos 

extremos, están las ciencias blandas, las ciencias sociales, 
Recordemos que a toda teoría se le exigen tres condiciones para alcanzar la 

categoría cientifica: a) coherencia lógica interna, b) correspondencia con la rea- 
lidad, y <) operacionalidad. Si carece de coherencia lógica, sólo por azar pueden 

ser válidas sus conclusiones, 51 no guarda correspondencia con la realidad, es 
decir no se tehiere a problemas reales, ampuca variables o descansa en supuestos 

irreales fuertes, tampoco puede alcanzar proposiciones válidas, Por último, st no 

es operacional, no puede tener significado práctico ni ser falsable por la via 
experimental, Ninguna condición por separado basta para validar una teoria, 

Deben cumplire simultáneamente las tres condiciones mencionadas. 
La imitación de la física, que trata de relaciones del hombre con la maturale- 

za, y donde tiene sentido evitar las contaminaciones ajenas al funcionamiento 

mismo del mundo nacural, ha estimulado amputaciones muy importantes en la 

economía, cercenamientos que traicionan su carácter de ciencia social. La pri- 

mera grin amputación se tefiere a los valores: “Es un error muy común mantener 

que sien csserpo de conocimientos se basa en un sistema de walores dado, ello significaria 

meramente que no és tan dhentífico como las ciencias fisicas. Es aún más comán pretender 
s.m e 

que lo contrario haría científica una teoría 

* Kasouros, Homa, "ieotogh y Mesado e Eooncenia”, 11, Blame Erticcomes, 1942, p 49 

205



    

CAMLOS MATUS 

Asi, lo que es requisico de la ciencia en el cisb de la fisica se convierte en 

falta de rigor en las ciencias sociales, porque en la relación entre los hombres lo 

más fundamental son los valores. En general, los economistas huyen de la ética 

y de los juicios de valor. Es un mundo con el cual no saben tratar y excluyen de 

las ciencias. Se sienten incómodos con el plano de las subjetividades. El origen 

de esta posición de los economistas debe rastrearse en la concepción de ciencia 

propuesta por el posiuivismo logico. Albi están las fuentes de inspiración de la 
teoría económica positiva. 

El positivismo lógico, asociado al lustre nombre de Comte, tiene su piedra 

angular en el Tractatus Logico Philosophicas de Wittgenstein'”, Años más tar- 
de, el mismo Witrgenstein fundó la filosofía del lenguaje con su obra Investi- 
gaciones Filosóficas, la cual es también piedra angular de ese cuerpo filosófico 

y constituye un discurso contradictorio con el primero, De manera que Wit- 
genstein, caso notable, pone un pic en cada uno de los grandes cuerpos hilosó- 

ficos del mundo contemporáneo. La semilla del Tractatus de Witrgenstéin cavó 

en buen terreno en el llamado Circulo de Viena, que integraban Moritz Schlick 
y Rudolf Carnap. La idea básica de estos grandes filósofos era producir una 

sintesis entre los enfoques puramente teóricos y deductivos, con el análisis de 

los héchos mediante procedimientos cuantitativos verificables, De este modo 

combinaron el análisis lógico y la observación empírica, como componentes 

necesarios de la investigación cientifica. Y ello fue un avance frence a la simple 
especulación teórica sin referencia para su validación práctica. 

La esencia del positivismo lógico está bien expuesta en este comentario 
de Kuouzian: “El proceso de la investigación cientifica comienza con la observación 

parcial o experiencia serisorial. Thles observaciones se formulan bajo la forma de hipótesis 

primanas que a través del análisis lógico dan logar st las teorías generales, Tales teorías se 

cometen entonces a contrastación por media de un método apropiado de observación (o 

experimentación) para verificar sus implicaciones. Si la contrastación conduce al éxito en 

la verificación de un teoría, ésta debería ser aceptada; en caso contrario debería ter descur- 

tuda, Se sigue que para que una teoría reclame el rango de científica debe ser verificable. 

Por consiguiente, todos los enunciados y teorías que no sean verificables no son nada más 
que nidos sin significado" 

"Los enunciados metafísicos son aquellos que se resisten a la verificación emplri- 

ca... Lo mismo ocurre con los enunciados normativos, los fuscios de valor o las categorías 

éticas. En el mejor de los casos decir de algo que es bueno es producir un enunciado 
tautológico, pues la cualidad de la bondad de esa cosa no puede ser verificada objeti- 
vamente (es decir empiricamente); sólo puede referirse a una definición axiomática de 

ME ttgimitao, Lubre "Torctucur Logico Prilosptncio”, 1922. 

2 Besar, Horva, "Mtología y Mibsodo én Esóncezia”, HBlume Ediciomos, 1982, y 71 
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bondad y ello lo convierte en taruológico: Ahora bien, si los emenciados metafísicos no 

son stenificaticos y dos juicios de valor som tautológicos, se sigue inmediatamente que 

todas las investisaiones racionales sobre el mundo de la realidad deben compartir el 

mismo método. Esso es, el método científico tal y como los positivistas lógicos lo describen 

debe ser único y universal: en perticular, debía ser aplicable tonto a las cencas naturales 

como a las sociales” (pág 72) 
En resumen, de acuerdo al positivismo lógico, un enunciado es racional, o 

ses cientifico, s1, y sólo si, es verificable en la observación empírica. Es aceptable 
a ye verifica en la observación empírica o en la experimentación. Los enmancia- 

dos metafisicos y los juicios de valor carecen de significado y son tautológicos, 

La investigación científica: es Ónica y universal, cualquiera sea su ámbito. No 

genera diferencias en los métodos de invesugación sí la teoría se refiere a rela- 
ciones del hambre con las cosas o a relaciones entre los hombres. El método 

científico es uno solo para cualquier po de realidad, 

De la argumentación anterior se deducen dos afirmaciones cuestionables: 

a) las ciencias ge refieren a aquellas proposiciones que pueden ser declaradas 
verdaderas o falsas; todo lo demás está fiera de las ciencias, y b) la verificación 

empírica, representada por la capacidad de predicción, es la prueba definitiva de 

la verdad científica, La primera afirmación la destruye el propio Wittgenstein” 
con su filosofía del lenguaje, desarrollada posteriormente por Austin'**; Searle””* 

y Habermas!'*”, La segunda afirmación la descalifica el propio Popper con su 
enterito de falsación** y su argumentación en contra del determinismo en las 
mismas ciencias naturales, 

Antes de examinar con cuidado las relaciones entre el positivismo lógico y 
li economía positiva, es necesario considerar algunas preguntas básicas sobre las 

ciencias como herramienta privilegiada del hombre para producir conocimien- 

tos. ¿Cuál es el papel de las ciencias? ¿Ciencias para qué? ¿Las ciencias agotan 

el conocimiento que el hombre debe tener sobre la realidad para actuar cón 

eficacia sobre ella? ¿La explicación científica se agota en las relaciones carsales? 
¿Puede explicarse la realidad social con omisión de las conexiones de sentido*'5? 
¿Puede haber ciencias sin leyes deterministicas? Porque las ciencias no se de- 

mandan a sí mismas, salvo cn la cabeza del investigador puro que sustituye la 

dermanda social por preguntas que inquietan sus reflexiones. 

"iygentto, Ledwig *Inntipaloes Fifa”, ... 

Aumia, don," Cómo hater cosa como las blocs”, 

19 Segate John, “Fporós Acts”, Cambridge Unrresdty Pre, Dew York, 19% 

1 Hoberanas, Jurgen, “Tecas de ls Arora Comurnciónva”, 

WN Popper, Kart. "El Dessrmbo del Conocimiento Ciestico”, Paidós, 1968 

VE Weber, Man, Ecoocmía y Sociedad”. POE, Mánce 
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Las ciencias son para el progreso del hombre. y lo que es progreso es una 

cuestión de juicio humano, de valores, El hombre busca conocer para cambiar 

La realidad. Este es un enunciado de valor, no es positivo. Los enunciados pasi- 
tivos no pueden referirse a fines, se reheren a las medios que el hambre usa en 

la práctica soctal, Pero, los hombres, guiados por sus fines en el juego social, son 
parte de la realidad que debe s0r estudiada por las ciencias sociales. El hombre 
tiene un mundo interno creativo que no tienen las cosas. Tiene sentimientos, 
conocimientos, preconcoptos, hábitos, valores, intereses, motivaciones, razones 
y puiones. Piensa, crea y actós con la intención de producir resultados. No 

tiene, excepto en grandes agregados promedios, una conducta predecible, re- 
gular y monótona. No es una marioneta de la política económica, ni un agenes 
pasivo manípulible. Es un actor pensante, normativo, concertador, estratégico y 
manipulador. El hombre, actor del juego social, opera en un medio en el cual 
interactúa con otros hombres. En su juego creativo utiliza la acción instrumen- 
tal, pero siempre en relación directa o indirecta con una acción social. ¿Pueden 
las ciencias sociales ignorar el juicio humano, sea racional o irracional, objetivo 
o subjetivo, intultuvo o analítico? ¿Puede ignorarse a los valores como algo sin 
significado en el mundo de las ciencias? ¿Puede la teoría social ignorar el mun- 
do interno vivo y creativo del hombre? ¿Puede tratar la acción social del mismo 
modo mecánico que la acción instrumental? 

Una cosa, necesaria y significativa, es distinguir entre el juicio analítico, ex- 

presado en relaciones causales verificables entre verdaderas o falsas, y el juicio 
de valor, que no se expreta en relaciones causales m es validable con los cri- 
tenos de verdadero o fabo. Otra, muy distina e injustificada, es declarar sin 
agnificado los juicios de valor. Los juicios de valor están detrás de la conducta 
humana como conexiones de senudo'*, No pueden ser ignorados y declarados 
sin significado para las ciencias. El mundo social seria inentendible sin los ju 
cios de valor, y sin estos juicios de valor no habría freno para la desviación del 
uso de las ciencias hacia el barbarismo 

En dos hechos fisicos podemos olvidar, porque es irrelevante, que es Galileo 
quien, desde la Torre de Pisa, lanza cuerpos de distinto peso para poder probar 
su ley de cuida libre de los cuerpos. La atención está centrada en los cuerpos, 
po en quien los lanza. No interesa quien los hace caer para los efectos de la 
operación de la loy fisica, Ni la mano de Galileo, ni su mente, ni sus descos, 
pueden hacer cacr los cuerpos de alguna manera especial La ley opera con in- 
dependencia de la voluntad del hombre. En cambio, en las ciencias sociales, es 
fundamental identificar quién actúa y por qué accús, porque la ación puede ser 
intencional y porque sus resultados dependen, al menos cn parte, del acror que 

19 Buds 
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los produce y de los actores afectados. Detrás de la acción están los valores y las 
motivaciones, lo deseado y lo rechazado 

Por consiguiente, hay otras formas de conocirmento que rebasan el modo 
tradicional de las ciencias fincas verticales y asépticas. Esas otras formas dde co- 
hocer aportan proposiciones que no son venficables como verdaderas o fales 
Na todos los hechos observables son clasificables entre verdaderos o falsos, pero 
podemos constatar su existencia y su influencia para desencadenar las relaciones 
causales y viceversa. Por ejemplo, cuando Hider ordena invadir Autria emite un 
acto de habla, «speech act, en la filosofía del lenguaje— que se lama directiva, 
la cual produce un hecho observable que desata una ocupación militar. ¿Qué es 
esa orden? ¿Una causa de la invasión? ¿Puede entenderse la 11 Guerra Mundial 
como una red de relaciones causales sin conexiones de sentido cargadas de va- 
lores? ¿Cuál es ha relación entre los valores y las conexiones cauiales y vicevena? 
¿Tiene importancia para el hombre enterarse que para una escucha filosófica la 
calificación de la guecra, las drogas o el crimen como malos es una tautología sn 
mignuíicado? ¿Por qué las relaciones causales sienen más significado que las comento 
mis de sentido, hasta el extremo que podemos ignorar las últimos en las ciencias 
sociales? ¿Cómo se califica la acepeabilidad humana de los resultados sociales si 
no es por medio de juictos de valor? ¿Interesa a Ls ciencias conocer el juicio que 
el hombre ciene sobre el sistema social en que vive y las causas de su aceptación 
o rechazo? Las fuerzas que mueven la acción del hombre están, en parte, en su 
mundo interno. No se puede discutir sobe valores para calificarlos de verdaderos 
o falsos. Eso es cierta. Pero se puede discutir sobre valores en relación con el efec- 
to de su aplicación a la realidad, yus costos y vus beneficios y, a la inversa, sobre el 
efecto que una práctica reiterada nene en la formación de los valores 
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La validación de una teoría con los criterios de verdadero o falo sólo es 

aplicable a Las aserciones o afirmaciones que establecen alguna adenudad o una 

relación causal. Las conexiones de sentido no son ni verdaderas ni falsas. Por 
consiguiento, el criterio de verificación para declarar verdadera o falaa una too- 

ía un criterio que se refiere sólo a una parcela del conocimiento humano. 

Los valores y las ideologías no 30n ni verdaderas ni falsas, pero ello no los hace 
menos relevantes para la práctica social que las aserciones falsables. 

Si nos concentramos ahora en la parcela restringida del conocimiento que se 

refiero a aserciones canales declarables verdaderas o falsas, ambién es nocoaría 
una reflexión. El criterio de verificación de una propuesta teórica con los refe- 
rentes entro verdadero o falso, provoca varias interrogantes: 

1, Con respecto a la verificación es importante disinguir dos exiencias: a) 

que un enunciado cientifico sea verificable, aunque no pueda ser verificado ahora 
o por el momento, y b) que un enunciado para ser científico, debe estar pre- 
viamente verificado mediante alguna prueba empírica. La cualidad potencial de 
verificable depende de la estroctura del enunciado, mientras que la verificación 
réal está condicionada por la posibilidad de realizar la experimentación, Si se 
aplicara estrictamente la segunda exigencia, que es mucho tnás rígida, la teoría 

de Einstein, que no fue contrastada empiricamente hasta 1919, no era científica 

en 1915. Era una simple deducción lógica clasificable como metafíica, ¿Cuál 

criterio debe aplicar? 

2. ¿Son siempre verificables Las leyes sobre eventos parciales propuestas por una 

ciencia compartimentalicada y vertical, cuando en la pricuca los eventos ocurren 

en situaciones y ls situaciones cruzan los diversos juegos sociales, los cuales son 

indivisiblos y todos están intercontaranados? ¿cómo depuramos una ley económica 

de yu contexto político y sus curcunstancias? ¿En cuáles condiciones y casos es 

posible la verificación empirica? ¿Cómo puede verificarse empiricamente una 

teoría que depende de condiciones B sin especificar o irreproducibles a voluntad 
en h práctica? ¿Cómo se hace la verificación para depurarh de su contexto? ¿Se 
puede hacer verificación empírica rigurosa fuera de un hboratorio y en relación 

con procesos humanos que están contaminados tanto par el lado del observador 

como por la realidad observada? ¿No sería interesante distinguir entre venficación 

empírica vertical (que implica aislar el efecro de un evento) y verificación empírica 
horizontal (que implica predecir o prever el efecto conjunto de la multicausalidad de 

explicaciones y la multidepartanentalidad de resultados? 

3. ¿Cuántos pruebas von necesarias para verificar una teoría? ¿Una, 10, 207 

¿Dónde está el límite en que las pruebas son suficientes? ¿Puede haber un cr 

terio cientifico para definir la validez de la prueba práctica? ¿Por qué venficar en 

vez de falsar? ¿Na es evidente la falacia de afirmar el consecuente? 
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4, ¿La observación se hace con la mente en blanco? ¿No está guiada por pre- 
conceptos y teorias? ¿Qué es observar? ¿Qué guía el foco de atención de La 
observación? ¿Se puede observar sin teoría o sin preconceptos? ¿Observar no 
es un acto de selección guiado por algún criterio ex-anté? 

5. Verificar la existencia de leyes significa que toda la mulidad sigue leyes. ¿Y 
cómo se verifican las teorías sobre poncesos creativos, cuando en ese caso le ley 
es que no hay ley? ¿0 no existen los sistemas creativos? 

6. ¿En que casos la verificación engaña, es decir la doy es faba, pero la observa- 
ción empírica la comprueba? ¿Es ello posible o unpasible? ¿Cómo se distingue 
en la verificación empírica entre relaciones cunsales y casuales? 

7. ¿Cuál cs la base roórica del postulado que exige siempre la verificación: em 
pirica para calificar de verdadera o falsa una propuesta teórica? Se asume que 
e evidente por sí mismo, que es una propuesta normativa, que es un juicio de 
valor; ¿0 es un criterio positivo también verificable empiricamente? Si es lo 
úlumo: ¿Cuáles son las pruebas empírica) de que la verificación empírica es una 
condición suficiente para declarar científica una propuesta teórica? 

En síntesis: 

1. La regla de venficación empirica del positivismo lógico cae en la falacia de 
afirmar el comecuente y no tiene el carácter de una categoria positiva Tal prin- 
cipio no ha sido rigurosamente contrastado y verificado dentro de las ciencias 
naturales y es muy probable que resulara refutado sm fuera contramado en las 
ciencias sociales. Más parece un prejuicio que un postulado cientifico. O defi- 
nitivamente es un postulado normativo parcial. 

2. La misma objeción puede hacerse al criterio de verificabilidad empírica. 
Por ejemplo, ¿Cómo se verifica que un juego abierto no regulado tiene infi- 
mts posibilidades de desarrollo y, por consiguiente, los jugadores no pueden 
enumerar todas las posibilidades? Esa afirmación no puede probarse mediante 
experimentación, poro, puedo probarse mediante el raciocinio lógico. ¿Hay al- 
guna razón para que el raciocinio lógico sx insuficiente para validar una teoría 
(lo cual es correcto) y deba complementarse con la verificación empírica y, cn 

cambio, la verificación empírica sea automficiente, y ny requiera del comple- 
mento del raciocimo lógico (lo cual es incorrecto)? 

3. No es dira l razón para descartar otros criterios de verificación tonto o más 
fuertes que la verificación empírica, especialmente en el caso de los sistemas crea 
tives, como es el caso de L verificación lógica a partir de supuestos. En este último 
debería verificarse la correspondencia de los supuestos con la realidad observada La 
prueba de verificación lógica no puede ser descartada, al menos para aceptar pro- 
visonamente proporciones científicas sujetas todavía a refutación o tuperación. 
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2. CRÍTICA DE LA TEORÍA ECONÓMICA POSITIVA 

La llamada teoría económica positiva domina hasta hoy en L mayoría de los 
economista, y es sinónimo de teoría neoliberal. Esta teoría económica positiva 

ene sus raices en la filosofía del positivismo lógico, aunque con un cierto gra- 

do de confunón. Los economizas no se caracterizan pustamente por us buena 

formación filosófica m su amplia formación cultural, 
Los economistas positivos trazaron una linea rigida de demarcación entre ens 

tados de hedss y ensnciados de valor Es una <istinción necesaria que no vamos a 

criticar. Pero, inmediatamente después, sigue un paso dudoso. Afirman que los 

enunciados de hecho se refieren a las dendas y los de valor a la metafivica, Eso ya 

implica afirmar que entre las ciencias y la mecifisica no hay relaciones. Algunos 
economistas son todavía más rígidos, y exigen que los enunciados de hecho sean 

cuantitativos, sunque lo cuantitativo no ses siempre lo más relevante 

La economía positiva que conocemos no sólo quiere ser una ciencia dura, 

sino, adernás, descz parecerse a la fisica determinística de algunos ficos. No 

acepta que hay diferencias entre las ciencias naturales y las sociales. Detrás de la 

construcción teórica de la economía hay supuestos que deben ser discutidos a 

la luz de la teoria de la interacción sacial. 

Los prinespales supuestos que dominan en la construcción de la teoría eco- 
nómica positiva son los siguientes: 

a) El ámbito de lo económico debe delimirarse con fronteras bien definidas que 
excluyen lo dimersión política, es decir, debe compartimentalizarse y nislarse de Los 
perturbaciones de otros proceios sociales, para ser estudrado con propiedad. 

b) Los procesos económicos siguen leyes, o sen otativos, no hay ciencia sin 

leyes y sin capacidad de predicción 

€) Las leyes económicas deben permiar una buena capacidad de predicción del 

fururo y de Jos resultados de la acción de política económica; la potencia de la 
teoría se verifica en su capacidad de predicción. 

d) Las relaciones que ocurren en la economía son relaciones del hombre con el 

proceso de producción de bienes y servicios, y no relaciones entre los hombres, con lo 
cual la interacción humana y la acción social son sustituidas por el cálculo paramétrico 

y L ación initnumental 
e) La teoría económica potitima puede, sin otros cuerpos teóricos comple- 

mentarios, apoyar l acción normativa de política económica; es decir, que las 

propuestas normativas fundadas en la teoría vertical «departamental cienon validez 
en la unidad transdepartamental de los problemas del juego social. 

1) La teoría no es teoria 1 no es aséptica, Debe surgir como st razón técnica 

libre de todo juicio de wefor, bajo la forma de una deducción lógica que debe ser 

verificada emplricamente, 
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David Ricardo fue el padre fundador del requisito de neutralidad, y creó el estilo 
de lógica abstracta y elegante que caracteriza hasta hoy la teoría económica; con- 
viruó la economía política en una teoría económica construida como un ejercicio 
de lógica pura, casi 2utónoma. Los economistas postivistas establecieron el segun- 
de requrito, el de verificación empérica, con mucha más fuerza que el primero. 

Estos supuestos y emilo teórico no molestan a la mayoria de los economis- 
tas, pero perturban a los más lúcidos y cultos. Por ejemplo, Joan Robinson, la 
destacada profesora de Cambridge, hizo en vida la siguiente reflexión: “Durante 
mmnersios años, trabajé como profesora de Economia Teórico, Me gustaria creer que gont 
mi vida honestamente, pera muchas veces tengo dudas”, 

Manifestaciones como cestas no sn aisladas, y están bien representadas en 
grandes economistas. Por ejemplo, dice Heilbroner!'*: “Así, tenemos que la mayor 
parte de los intentos para encontrar los cincientos de la ciencia cconóncica nos llevo a 
conceptos lan esccridizos como indispensables. No es sorprendente que TC. Koopnuens, 
comentando sobre los diversos, curque igualmente insatisfactorios esfuerzos metodolágicos 
realizados por Lionel Robbins y Milton Friedman, termine su ensayo com el siguiente 
lamento: «la conclusión que se impone es que la economía como disciplina científica se 
encuentra todaria en el aires”, 

Mi antiguo profesor en Harvard, Y Leontieff, también, en más de una oca- 
sión, ha hecho notar el peligro de transformar la teoria económica en un ejer- 
cicio de lógica formal o en un mero campo de aplicación de las matemáticas. 

Pero, Lh mayoría de los economistas operacionales que hacen su práctica en 
el nivel medio del análois económico, tienen una visión y seguridad muy poco 
mguros sobre su ciencía, que contrasta notoriamente con la preocupación de 
los economistas más científicos, Quizá, la explicación pueda encontrarse en esta 
observación del Profesor Bla “Pura ser perfictamente franco, la metodología de la 
economía tiene poso espacio en el entrenamiento de los economistas modernas”. 

En otras palabras, la ciencia económica se enseña como si gus fundamentos 
epistemológicos fueran sólidos e indiscutibles, Los economistas se forman sin 
criticar el fondo de los problemas que presenta la economía como ciencia. Sin 
embargo, según el mismo Blaug, pareciera que las cosas comienzan a cambisr 
“Más y más economirtos están comenzando a hacerse preguntas cada vez más profundas 
sobre lo que están haciendo... y hay nn rúmero creciente que sospecha que todo mo entá 
bien em la casa que ha construido la economía” 

Con abuso de amputaciones prohibidas, la teoría económica amume que los 
llamados problemas económicos son divisíbles o compartimentalizables como 
  

Wi Petro. Jormn, “Teaching Econ”, 

Y Healtroner, Motberrl.. “Eon Capualamo y Foca”, Alisnra, Mutrgd, 1971, p 164 

PP lv. Mark, Thor pdertodalogy al Bormomia”, Mew York, Cambeñdoo Linivenity Pros, 1900,
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una ciencia vertical Concluye así, también, por deducción lógica que, 4 partir 

de un análisis económicas, es posible sugerir soluciones económicas. En otras pala- 

bras, entre la teoría económica y la politica económica sólo media la aplicación de la 

primera. No hay espacio para la tooría de la praxis. 

Exa idea, dominante entre los economistas, permite que ellos ignoren la 

planificación estratágica pública, dos mécodos de arváliis de problemas cuasiestruc- 
turados y, en general, acepten respuestas sarraplistas y, en algunos cavos infancles, 

4 dos doce problemas ya enumerados que demanda la praxis del juego social. El 

caso de la planificación es especialmente dramático, pues cusi todas las oficinas 

de planificación de América Latina operan todavía con métodos imprácticos, 

de escaso o nulo rigor científico, obwoleros, tecnocráticos y deterministicos. Y, 

lo que es más grave, lo hacen con el apoyo de los organismos internacionales 

de financiamiento y cooperación técnica que, en este campo, compiten con el 

atraso de un asesorados. La pereza intelectual ha logrado una extraña combina. 
ción de muchos recursos y poca teoría, todo lo cual hace estable, satisfactorio 
y hasta atractivo el atraso teórico. Alu están los planes de inversión y sus bancos 

de proyectos centralistas; las proyecciones vacias de sentido y sin relación con 

el contexto político; las predicciones de variables infundadas: el coantitátivismo 
en refinada desproporción con la falta de escenarios, la omisión de los actores 
socialés y La viabilidad política; el olvido del concepto de apuesta bajo incerteza; 

y el desprecio por el procesamiento de los problemas reales como características 

dominantes de la plunificación tradicional sobreviviente. Un teenocriamo de 

bajo nivel, avalado por los organismos internacionales. 

En vez de analizar la práctica del juego social y su multiplicidad de recursos 

excasos, diversidad de criterios de eficiencia v eficacia, variedad de fuentes de 

incerteza ineductble, el teórico de la economía se encierra en su propia teoría 

Está en el fondo de tu pozo vertical, reficvcaonando hasta el limite de us pare- 

des, Explora cada granito de arena, mientras pierde la visión de lo que es rele- 
vante pata la práctica social, No ve la unidad del proceso social. Como dice un 
proverbio japonés, “La rana que está en el pozo no sabe como es el mundo”. 

El morcado es el centro de la teoria económica Y zobre el mercado la eco- 

nomía positiva ha ganado nus gran batalla intelecma) y práctica. Hoy nadie 

discute seriamente La sustitución del mercado por una planificación cencral. Sin 
embargo, cl modelo teórico que representa el mercado €s, ciertamente may ca 

ncaturesco A partir de supuestos muy gruesos se pretende llegar a conclusiones 

muy finas, con el alto riesgo del fanatismo de do sencillo y dogmático 

"Si tuviéramos que virmalizar el fancionamiento del sistema, tendriamos que uma- 

ginar un grupo de individuos sin rostro ni relación alguna —¿hduso sin historia pes- 

jonal excepto por lo que se refiere a lo que poseen” que de reúnen eh una plaza de 

mercado, aftumin a weces.con la cabeza y se desvanecen en. el aire. No hay ayer y, apa 
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rentemente, el mañana munca llega, Puede ser urca buena desoripción para un mercado 
primitivo en dende se intercambian Denes, pero a duras peras puede tener sigrrificado 
como una abstracción de uma economia industrial compleja en donde se produces y 
distribuyen bienes. Puede ser un sistoma lógico elegante, seque no perfeito, pero di. 
fialmense una descripción (por muy simple que sea) de los procesos de producción y 
distribución en la sociedad humana”, 9% 

La teoría del mercado ejemplifica bien la imitoción de la fisica. Los consu- 
midores 16 parecen seres humanos. Parecen robos que tenen una calculadora 
por cerebro, cuyo software tiene ana función de maximización simple. Jamás 
hacen nada sn un cálculo egocéntrico de costos y beneficios. No ticnen cop- 
tumbres, ni sentimientos, ni emociones. Sólo piensan en el beneficio individual 
inmediato y no hacen nadi pensando en otros o en el colectivo social. Son 
frios calculadores de cualquier decisión. Esa es la definición de un comssmidor 
racional. Los productores tienen caracteristicas parecidas, o maximnizan utilidades 
ahora o a largo plazo. No tienen otras motivaciones sobre su país o el mundo, 
Consumidores y productores son agentes sin ideales. 

El intento de los economistas ha sido crear una ciencia con las mismas carac- 
terísticas que la fisica. Ese intento, errado en nuestra visión, ha tenido un costo, 
Han dobido aceptar fuertes amputaciones de la realidad social. Hay amputaciones 
básicas que afectan variables esenciales de La realidad social, como las que se 
refieren a los valores, la ética y La creatividad; amputaciones intendepartamentales, 
que provienen del cerco aplicado en La definición de lo económico como, por 
ejemplo, la omisión del poder político como un recurso escaso; y amputaciones 
operacionales, que se formulan con el ánimo de simphficar el modelo, y terminan 
siendo sobrezmplificaciones maceptables (funciones continuas, competencia 
perfecta, relaciones lineales, maximización con criterios vacios, erc.). 

La simplificación de la realidad es obligatoria en las ciencias. Para hablar 
de teoría abstracta es necesario omitir las variables que parecen irrelevantes 
para su falsación y su aplicación a las decisiones prácticas. Tal omisión se 
Justifica, por consiguiente, bajo dos condiciones distintas: a) la de irrelevancia 
para su falsación, y b) la de irrelevancia para la efectividad de su práctica 
en el juego social. 

La primera condición indica que La variable omitida no tiene efecto significa- 
tivo sobre La predicción de resmltados, según los enunciados de L propia teoría 
econórmea y dentro de su mbico de análisis demarcado convencionalmente. Es 
una condición necesaria, pero no suficiente para validación. 

La icpunda condición es más exigente. Indica que la variable omitida es irrele- 
vante para la determinación de los efectos colaterales de la aplicación prác- 

E rrrian Hee, ap 1 q 47 
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tica de la teoría, o ser de los copos que afectan el análias de intercambio de 

problemas con otros dominios de la realidad en los diversos juegos sociales 

(politica, ecología, seguridad, ética, erc) El cumplimiento de este segundo re- 
quisito puede lograrse por dos vias: a) amplando cl radio de dominjo de la teo- 

ría incorporando más variables, o db) destacando algunas variables como críticas 

para el intercambio de problemas, destaque que debería entenderse como un 

anuncio o señal de que esas variables son un nexo significativo con el juego 

social, Además, dichas variablos críticas de nexo evidenciarian el carácter 

vertical parcial de la teoría y la necesidad de estar atentos al intercambio de 

problemas que genera en su aplicación práctica, 

Si el intento de simplificación omite variables que no cumplen ambas con— 

diciones, es una amputación que, inevitablemente, afecta la validez de la teoría 

en cuanco a sa correspondencia con La realidad 

El más extremista y conocido de los teóricos de la economía porinva es Mil- 

ton Friedman. Él, como nadie, ha divulgado su obra en palabras simples, y por 

consiguiente, sus argumentos han quedado desnudos para tecibir la crítica. Sus 

ernterios metodológicos son lor siguientes: 

a) Las hipótesis iniciales son empíricas, derivadas de un experiencia sensorial 
inmediata y directa, sin preconceptos teóricos (¿Es esto posible?), 

b) Las hipótesis teóricas sólo alcanzan el scarus de científicas si son verifi- 
cables o están verificadas emplricamente, pero este criterio metodológico no 
esclarece o confunde los criterios de falsación de Popper con los de wenficación 

del positivismo lógico, 

€) La venficación empirica t0 refiere a la predicción de los resulcados, in que 

unponen los supuestos del modelo teórico; aun más, Friedman sostiene que 

es irredevanto el realismo de los supuemos, por conyguiente desprecia el criterio 

de cwrrespondencia eu la formulación de teorías, y como declara redundante la 

verificación lógica, su método descansa sólo: a) en la lógica procedimental del 
modelo teórico y b) en la verificación de resultados. 

d) La teoría ecónómica no tiene nada que vez con los valores ni con el 

contexto político; es un pozo vertical blindado, sin conexiones relevantes; sista 
totalmente el juego económico de los orros seis juegos que propone la teoria 

de la interacción social 

e) La explicación de la realidad debe depurarso de toda mediación subjetiva, 

una realidad, una sola explicación verdadera 

En esta versión de la economía posiciva se entremezclan varias confusiones 

filosóficas o epistemológicas. Todas ellas provienen de una concepción derma- 

sado primaria del positivismo lógico y de una falsa identidad de Popper con 

esa escuela filosófica 
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“Popper ha sido identificado erróneamente coma 141 positivista lógico por amigos que 
pusecen sus enemigos” Y 

Si hen hay coincidencias importantes entre los positivimtas lógicos y Popper, 
50 s0n menos importantes us diferencias Popper representa una filosofia mus- 
cho más rigurosa, fexible y potente Veamos las diferencias 

Primero: Popper exige que un postulado cientifico, para ser tal, debe ser 
Jalsable, es decir, rechazable mediante algún tipo de contrastación. Los po- 
stivistas lógicos exigen que wa empiricamente verificable. La intención de s0- 
meter a prueba la teoría es la misma, pero el tipo de prucba cs bien distinto, En 
electo, lo que és verificable es también falsable, pero lo que es falsable puede 
no ser verificable. Demostrar que una proposición no es cientifica, no es lo 
mismo que demostrar que es científica, Por ejemplo, no puede demostrar que 
est líquido no es agua pura, pero no poder demostrar que es agua bendita 
mezclada con un producto desconocido. En este aspecto, el criterio de faka- 
ción de Popper es bastante más amplio que el de verificación de los posirivis- 
tas lógicos, Sin embargo, las aserciones creativas, y aún las probabílisticas, von 
proposiciones inherentemente infalsables, porgue no se refieren a ningún 
proceso observable. 

Segundo: Popper, al igual que los posicivistas lógicos, cree en la unicidad 
del método cientifico, Pero, lo único en lo estrecho no es lo mismo que lo ársico en: 
lo amplio. No es lo mismo aplicar en las ciencias sociales los criterios estrechos 
del ponavismo fógico que los criterios de Popper. Las implicaciones de esa 
unicidad son completamente distintas en Popper. Para postalar esa unicidad, 
Popper no cac cu la rigidez del positivismo lógico, de manera que las ciencias 
sociales no sufren con una camisa de fuerza. Para los posicivistas lógicos el mé- 
todo es único dentro de los estrechos limites de sus criterios. Popper considera 
el método cientifico como único dentro del amplio marco de su propuesta 
metodológica. En realidad, Popper no sostiene que hay un sólo método de 
investigación científica Sostiene que hay un enfoque metodológico gene- 
ral de las ciencias que debe ser único. Ese enfoque único y general tiene 

has siguientes caracteristicas: a) debe ser racional; b) al menos en un principio 
debe ser ceórico; c) debe ser reulima, es decir debe dirigirse hacia la solución 
de problemas reales; y d) debe permitir y alentar la aparición de ideas nuevas y 
audaces. Se trata, pues, de exigencias que también deben y pueden cumplir las 
ciencias sociales, a pesar de sus diferencias con las ciencias naturales 

Tercero: El positivismo lógico espera que las hipótesis primarias sean pro- 

ducto de una experiencia sensorial inmediata y directa, sin preconceptos tcó- 

UU Kinownwn, Hon. sy sp 0



  

CABLOS MATUS 

ricos, Popper, por el contrario, considera ana hipótess micial como una su- 

posición teórica, uni conjetura, quizá un juicio de valor o incluso un mico, 

que puede tenes sus raices en la experiencia pasada Arguye que es lógicamente 

imposible llegar a una hipótesis a partir de la oboervación directa, porque toda 

observación ya está impregnada de buena o mala teoría, 

Cuarto: Según el poutivsmo lógico todos los enunciados invenficables —ya 

sean metafísicos o normativos son rudos sin significado, En cambio para Pop- 

per, cualquier upo de enunciado infalsable puedo ser significativo y contener 

un conocimiento significante, aun cuando sólo llegan a ser ciencia 31 50 con- 

vierten en falsables, Así, la ciencia se desarrolla por uta transformación desde 

las hipótesis metafísicas y normativas miciales hacia propuestas Gables, según 
$ contraste con la experiencia o el rigor de la crítica racional. 

Quinto: Para Popper el criterio de Gisabitidad e normativo. Ni es evidente 

por sí mismo, ni es un postulado positivo que exige el intento de falsición para 

ser aceptado, En cambio, para el posicivismo lógico, no es claro el status del 
criterio de veri8ficabilidad. 

Sexto: El positivismo lógico demanda la verificación de las teorías cien- 

dficas sólo y exclusivamente por medio de contrastaciones empíricas. 

Esto gencra dos cuestiones problemáticas: a) el número de contramaciones 

exitos que se requieren para validar una teoría, el cual es un problema que 

no puede teóricamente ser especificado, y bj una vez que una teoría se consi- 

den verificada, no hay ningún cnterio claro para rechazarla cuando nuevas y 

recientes contrataciones tienden a falsarla. En cambio Popper sostiene que la 

Gisación de una teoria puede hacerse por des vias: a) la critica racional, y b) 

la crítica empírica. Una teoría está vigente a ha rosistrido con éxuo cl intento 

de ser falsada. Esa vigencia no exá asegurada para siempre. Pero, puede ser 

considerada cientifica mientras no ses falsada. Popper somwene que la con- 

sistencia lógica es el requisito más general que sé debe exigir a cualquier teo- 

ría, porque una explicación autocontradicioria es compatible con cualquicr 

evento, y entonces, nunca puede ser refutada. Pero, la falsación también tiene 

sus problemas 

El Profesor Blaug sostiene que: ”...Núsuna teoría puede ser falvada defuritiva- 
mente por yu solo experimento”, y recuerda lo tesis de irvefitabilidad de Duhermn, 

que dice: "En realidad, ninguna ecfutación de una teoría puede ses definitivt: siempre es 

posible decir que los resultados del experimento no son confiables, o que las disorpanisas 

constatadas entre lor resultados del experimento y la tecría son solamente apurentes y que 

desaparecerá; cón el avance de muestro commocimiento” 

En los últimos tecinta años ha cobrado una fuerza arrolladora la teoria eco- 

nómica positiva neohberal, hasta el exaemo que ha hecho enmudecer a los 
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homibres más sensatos y cultos. Tiene la fuerza de lo simple. Sin embargo, sus 
fundamentos teóricos son débiles y, en estricto rigor científico, la teoría eco- 
DÓMICA, te4 poxitiva O no, tiene una enorme cantidad de grandes problemas 
mal resueltos o sin resolver. En algunos caros su capacidad de predicción opera 
bles, en otros opera mal Depende demasiado de las circunstancias y del juicio 
de los analistas que aplican una misma teoría, Pero, en muchos casos, impone 
soluciones inadecuadas o muy costosas a los problemas reales, justarnente por- 
que no analiza cl intercambio de problemas con los otros departamentos de 
las ciencias, especialmente en sus relaciones con el juego politico, Feente a este 
panorama, no hay alternativas mejorts, con suficiente rigor y amplitud. Sólo 
hay crínicas. Hay, pues, una crisis teórica que perdura porque no tiene respuesta 
en un paradigrna superior. 

En general, la tcoría económica, está construida sobre cinco supuestos bási- 
cor: primero, es una ciencia vertical que debe imponer analiticamente sus fron- 
tera», segundo, el proceso económico sigue leyes, no existe la creatividad; tercero, 
la potencia de la teoría económica se verifica en su capacidad de predicción del 
futuro; csarto, la economia establece relaciones del hombre con las cosas, en 1u 
producción y desteibución, y no se refiere a las relaciones entre los hombres, no 
implica la interacción humana m debe explorar el mundo interno del hombre; 
y quinto, el método de invesigación de la economía es similar al de cualquier 
ciencia de la naturaleza: no hay diferencias de método entre la ciencias natu- 
rales y las sociales. 

El primer susprcerso del conxtricio veórico denominado teoría económica, consis- 
te en la comparamentalización, supuesto que es propio de las ciencias verticales 
hderadas por las ciencias naturales. Sin embargo, en el campo de ls ciencias na- 
turales han surgido numerosos cuerpos científicos transdepartamentales, como 
la bioquímica, biofisica, etc. para dar cuenta de las relaciones más significativas 
entre esos departamentos cognitivos, En el campo de las ciencias sociales, ese 
esfuerzo transdeparramental cs muy débil. Esa debilidad ha creado un espacio 
indebido para la práctica del juicio iutuítivo en la solución de las contradicciones 
y relaciones que deberian estudiar las ciencins de la acción. El andléris tecnopelético 
ha sido, hasta abiora, una cuestión de sentido común y juicio intuitivo. 

El segundo supuesto implica: a) desconocer la creutividad humana de lor su- 
Jetos del proceso económico, o b) amor que esa creatividad desiparece O se 
anula en los grandes agregados económicos, lo cual permite trabajar con leyes 
dorcrminísticas. En realidad, la teoría económica ha seguido ambos caninos. 
Cuando en L microeconomía se elabora, por ejemplo, la teoría del consumidor, 
se ignora de plano la creauividad humana. Todo está mecánicamente detor- 
nunado, Por su parte, la macrocconomia, que trabaja con grandes agregados, 
tampoco reconoce la incerteza que penera la interacción humana. Y, entre la 
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mierveconomía y la macroeconomía, no exsee una teoría económica de la es- 

trategía de los grupos económicos, que es un conflicto entre pocos donde ganan 

ventajas los actores más creativos, los mejores estrategas, Para facilitar la aplica- 

ción de las leyes determinísticas, h teoría económica desconoce las conexiones de 
sentido y el mundo interior del hombre. 

El tercer supuesto asame que el douderatarm de las ciencias sociales es la pre- 

diición del futuro, Esta es una consecuencia natural del uso rígido del concepto 
de ley cientifica, En efecto, en la tooría económica ley económica es anónimo 

de ley dererminísuca. No se reconoce el principio de que las ciencias pueden 

conocer sin predecir y predecir sin conocer 
El cuento supuesto amput la realidad económica, pues ignora que las relacio- 

nes entro los hombres, <a decir la interacción humana, está derrás de todo el 

proceso de producción de bienes y servicios, Ésta amputación crea, a uu vez, las 
condiciones pará nora con menos nocoriedad las relaciones entre el poder 
político y la economía. Facilita la departamentalización inconsciente 

El quinto supuesto asume que la relación entre la teoria social y la acción socral 
es de similar naturaleza a la que existe entre las ciencias naturales y la acción 

instrumental, en circunstancias de que, en este último caso se trata de una rela- 

ción entre el hombre y las sas, y no entre los hombres. En oras palabras, se Ignora 

l enorme diforencia que existe encre aplicar la fisica nuclear para producir 
encreía atómica (velación entre el hombre y la naturaleza), y usar la bomba 

atómica en una guerra (relación entre los hombres). En un caso, el propósito es 

comprender y alterar un proceso fisico. En el segundo, en cambio, se trata de 

alterar las relaciones humanas. De este modo, en la teoría económica sólo existe 

la acción insenenental. 

En cute sentido, es notable la despreocupación de los economistas por le 

teoría de la acción Juomana. Esta enorme falla cognitiva es lo que ha movido a los 

economistas a producic una teoría de la planificación muy primaria, como una 
rama sunple de la politica económica 

Los supuestos inadecuados de la economia postiva producen dos tipos de 

defectos: a) deterioran la capacidad de predicción y previsión de resultados en 
el mismo ámbito de la economía, y b) crean efectos colaterales de alto custo, 

porque dejan el intercambio de problemas con los otros departamentos de las 

ciencis (politica, ecología, ética, etc.) librados a La limitadas posibilidades del 

cálculo intuitivo. Si esta crítica da en el blanco del problema teórico, ello de- 
bería verificarse en la práctica en gruesos errores de cálculo en las predicciones 
económicas y en la formulación tecnocránica de la política eoonómica, tin una 
debida conuderación de su costo político, ecológico y ético. 

El cuadro adjunto reseña, un mayor examen serio, algunos casos latinoame 

ncanos destacados que permiten esta verificación. 
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» Predicción de | Eficacia politica |, 
ji resultados de lu acción e p 

L Piar che ajunre muero-ecombnaco 
; ; : Muy Gras dgare | Dovitoción del 

del presidente Prez en Ventura 
, penód y deáiciente pobtico Prradenec 

2. Ajuste económiós preu dente Muy Gran dosgarte | Destirición del 
Bucaráo e Ecuador deficiente politico Premiere 

),Ajuze maciocconómico de Bala Si pi y s pun una sep 
en la presidencia de Par Estermnoro Acercada | A era E 
fiegunde presidencia) sale primero en | apeorecha más 

y , las elecciones adelante 

4.Ajuue imerscconómico del Debicienes, gran ? a 

presideno: Salinas en México Neri despate político a .8 at 
e Presi         

En el cuadro adjunto pueden observarse caros, como los dos primeros, don- 

de todo fue mal, o el cuarto, donde, con buenas predicciones, la acción de ajuste 

creó más problemas que los que resolvió El tercer co es una excepción: buena 
predicción de resultados, buena eficacia política y acumulación de prestigio 

político, ¿Qué hizo la diferencia en estos cuatro casos?, porque en todos ellos se 
aplicó el mismo cuerpo teórico de la economía positiva. Obviamente, las dife- 
rencias están en los otros juegos que marcan el contexto del juego económico, 

ai como en L profesionalidad de los políticos y los economistas. La cahdad de 
la intuición y Ls circunstancias hicieron la diferencia 

El ataque a las debilidades de La economía positiva, hay que reconocerlo, tam 

bién ha ido de poco peso y parcial. Ha estado más cargado de pasiones ideológa- 

cas que de argumentos de peso y rigor, y muchos veces, la critica no va al fondo 

del problema, Ha primado li antipatía de la izquierda por el modelo neoliberal 
y los adjerivos descalificadores. A la luz de la teoría de la interacción social, po- 
demos ahora formalizar mejor la crítica al método de la economía positiva. Una 
notable excepción a la carencia de rigor crítico es el libro de Moma Katouzian, 
citado aquí vartas veces, que tiene una argumentación serta, sobria e importante 

en contra de la economía positiva. Crítica que, al parecer, ha encontrado poca 
receptividad. Es natural, desde el incersor de la economía positiva, con un activo 
fiosóbico débu, y desde li cima de un paradigma implantado, se ve mucho menos 

que desde fuera y en las barreras de la oposición de minoría. 

Una palabra más sobre las amputaciones, Ciertamente, la teoría económica 

en general, y en particular la economía positiva abusa de las maputaciónes, con 
chro quebrantamienco del criterio epistemológico de crrespondencia entre teo- 
ría y realidad, Frente a este abuso, la respuesta de los economistas pontivhts es 

sorpeendente: no hy tales amputaciones, porque los supuestos en que descansa 
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una teoría sen irrelevantes para su verificación como verdadera o Alsa. En otras 

palabras, se añrma que a parur de supuestos falsos se pueden construir teorías ser 

dadoras Frscz Machlup, quien cuvo una relación personal con el circulo de Viena, 

fue el primero en argumentar que la verdad de los supuestos no tents la menor 

importancia”. Por el mismo derrotero, dice el profesor Friedman'"; "En la me- 
dida en que es posible decir que una teoría realmente tiene supuestos y en la medida en 

que su realismo puedo juegurse independientemente de la validez de Las predicoones, la 

relación entre el sigeificado de una acorta y el realismo de aus supuestos es casi la opuesta 

a la sugerida por la opinión que estamos criticando, Se comprolvini quee hipótesis verda- 

denimente importantes y siyrifcarivas tienen supuestos que són representaciones de la 

ralidad daramente inadecuadas y, en general, ovanto más tigrificttiva ses la teoría, menos 

realistas serán las supuaestos len esse sentido). (Aquí agrega una nota que dico: "Natural- 

mente, el contrario de la proponaón no es válido: los sspuestos que 10 son realistas en 

este sentido no garantizan sena tara siguificaticn"), La mzón es sesilla. Una hipótesis 

ex importante < explica mucho a través de po, esto es, si ubstrac los elementos comunes y 

enrnciales de la masa de circunstancias complejas y desalladas que rodean el fenómeno ¡ue 

ha de explicarse y permite prodiciones válidas sobre ellas, Para ser importante, por comsi- 

godente, uma hipótesis debe ser desermpiicumente falsa en sus supuerstos; no toma en ni da 
amenta de mirouna de las otras mudas circimstancias concomitantes, ya que su perdaders 

éxiio demuestra quee son irvelemuntes para dos Jernómenos que deben explicarse”. 

"Explicándolo menos paradójicamente, el problema importante sobre el que hay que 

interrogarse acerca de los muertos de una teoría no es sí son realistamente disenpiiwos, 

puesto que no lo 10n nunca, sino 48 260 aproximaciones mficdentemente buenas para el 

propárlto que se tiene entre mimos Y esta pregunta dricamente puede respondere ob- 

sernmindo si la teorías es eficaz lo cxcal significa surinistrar prebiciones suficientemente 

ujstados Así, pues, las des pruebas independientes so reducen a tna tota” 

Nótese que Friedoman llogz a sostener, con más audacia que rigor, que para 

que tna hipóress teórica para ser importante o significativa debe ser descriptiva» 
mente falsa en sus supuestos, 

¿Qué son los supuestos de una teoria? Son como las bases de un edificio, son 

sus pilares fundantes Tods le construcción teórica descansa en esos pulbres Y 

esta relevancia es vilida tanto para La comtrucción teórica como para la yerif- 

cación de su solidez en la prácoca. Ergo la añirmación de que los supuertos son 

irrelevantes nos lleva a dudar del sentido común más elemental. Es tan fuerte la 
afirmación y tan contraria a la lógica, que sería interesante verificar est extraño 

principio epistemológico no sólo en la teoría económica, sino también en la ar- 
  

1 De Pechísm el Vesificanen ts Bocca”, hortera Exoecec Journal. pudo 1955 Le sig el Prozas 
Model, Mahon Fricdcam, Essoya de Eccecods Pitiva, Mad, IZ 

P EFrleóman, Mibroa, La Mutrelalagia de le Bunermis Museo, em *Tiiayos de isunotnia Poni”, Tal CGrodos, 
Maid. 1947 
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quiteccura, el cilculo de esabilidad en la ingermería, la biología celular, emc.. El 
principio, aplicado al cálculo de ingeniería, debería decir más o menos así: para 

que un edificio sea sólido sus bases deben ser débiles o falsas, No parece una declara 
ción muy evidente. Claramente necesita una demontración lógica o empírica, 

Como la palabra predicción de resultados puedo ser muy exigente, especial 

mente + pensamos ea la complejidad crcarva del juego social, ahora, con gran 

cautela, el Profesor Friedman agrega: “Con el objeto de evitar confirienes, debería 

adepntizse de forma explkcita que la predicción por medio de la cual se comprucha la 

wlidez de una hipótesis mo es preciso que se reficra a fenómenos que todavía nu se han 

producido; es decir, no es preciso que sean predicciones de acontecimientos futuros; pueden 

neferiese a fenómenos que han sucedido, pero tratarsz de obrervaciones que no se han 

realizado todavía o que son desconocidas para la persona que efestús la predicción. Pre 

ejemplo, una Íuporesis puede implicar que tal y tol cosa deben haber ocurrido en 1906, 
dudas determinadas cirrunstancias conocidas” (pás 15), 

¿Migmbea esto que una ceoría puede verificarse por su capacidad de predecir 

el pasado? ¿O se refiere sólo y únicamente al caso especial de descubrir aconte- 
cimientos no advertidos que ya ocurrieron? Vamos a suponer lo último, a pesar 
de la ambigúedad del texto y la osadía mostrada e6 otras afirmaciones 

Como un ejemplo de supuestos falsos que producen teorías verdaderas y ve- 

cificables en la práctica por la experimentación, Friedman cita la ley fisica de la 
caída libre de los cuerpos. Dice que tal ley, exige el puesto del vacío para que 

opere h formula: s = 1/2 ¿gr”), donde s es la distancia recorrida, t es el tiempo 
y $ es una constante 

Este ejemplo de la fica dice, en verdad, la contrario de lo que quiere sostener 

Friedman.Se trata de la conocida ley de Galileo, que establece que un cuerpo en 

caida hibre en el vacio se acelera a h toga de 9.8 metros por segundo. Galileo dejó 

caer vanos objetos de diferentas pesos desde li Torre inclinada de Pisa y demos 

tró que, tanto Jos cuerpos perados como los Ireianos, egaban al suelo al mismo 
tiempo si eran lanzados conjuntamente, Friedman afirma que se trata de una ley 

vesdadera construida sobre la bise de supuestos falsos, porque en la atmósfera 

real no hay nada semejante al vacío De ahí concluye que, sólo por sus results 

dos se demuestra la verdad de la ley, esto es, por el hocho de que los cuerpos en 

caída libre aceleran aproximadamente a 651 tasa en la realidad, La experimentación 

decide todo, los supuertos son irrelevantes Aqui, Ericdman confunde el criterio 

de las ciencias verticales de artar soe variable para constatar tan efecro, que sólo 

permite constator una hipótesis en un liboratorio, con el criterio de bh praxa 
social y de la ciencia horizontal, que exige h multicausalidad y la tranedeparta- 
mentalización en la apreciación de los resultados del juego social. 

En cue raciocimo de Friedman hay dos confimones elementales: a) el su- 

puesto del vacio no es un supuesto labo on relación al enunciado de la ley; el 
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vacio puede crearse, exixe, y joumente sólo en esas condiciones de yacio se 

vorifica la ley, y d) $1 se intenta contrastar la ley en condiciones distintas al vacio, 

o sea en la armósfera real, vale decir en condiciones en que el supuesto del vacio 

resulta falso, la ley no se verifica. Efectivamente, los cuerpos en caída libre en la 

acrnóstcra real no aceleran a la tasa de 98m por segundo: aceleran a tasas más 

bajas. O sea, con un supuesto falo, la ley resulta falsada, El supuesto cuenta y 

hay una relación clara entre supuestos y resultados. La palabra, aprocimadamente, 

que usa Friedman, pará sugerir que la diferencia de resultados en uno u otro 

caso) es pequeña, introduce in juido de ualor sobre lo que es pequeño o grande, 

que no agrega ni quita nadas a la esencia falsa de su raciocinio. 

  

      

  

      

Irrelevante Kielevinte 

A (1 (3 
$ v ds Viniables audciale Predicción validada 

A del modelo teúrico de seudrados                 
  

Pero, vamos tmkx al fondo del problema, Lo menos que puede decirse de la 

cita de Friedman, en su conjunto, es que es incoherente y carece de rigor cien- 

tífico. Veamos las fallas. El gráfico adjunto muestra el raciocinio de Priedman 

Los supuestos (A) son irrelevantes, lo que cuenta son los resultados obtenidos 
con un modelo que supo destacar de La realidad las variables cruciales Lo que 
cuenta es la relación (13), las werables eormciales, tom (E) los resmbtados 

Su argumento exige: 

a) Que los supuestos son irrelevantes para la selección de las miriables cruciales 

del modelo seórico; pero, 11 es a55, ¿con cuáles criterios puede decir que las 

variables seleccionadas son cruciales? ¿Cómo selecciona las variables relevan- 

tes? ¿Con qué criterios descara vartables? ¿Emaya al azar hasta encootrar un 

conjunto de variables que muestran €l resultado que doses? ¿Poro, eso es teoría? 

Sobre este punto, la ugulente cita de Blaug (op, cit) es bien pertinente: “No se 

neitsita decirle a un economista que es posible hacer promósticos económicos adecuados en 

el corto plaza, como lo es posible con el pronóstico del tiempo, con la ayuda de reglas de 
azar que producen resultados satisfictorios, axenque nu tengamos niruuna idea del por qué 
ello ocurre. En sintesis, es demasiado obvio que es perfectamente posible predecir bién 
3ín explicar meda”. 

El destaque en negritas cs nuestro, y muestres exactamente el peligro de la 

propuesta de Friedman, porque en Ls ciencias económicas la predicción que 

acierta 3 ciegos no abre espacio eficaz para la política económica. No basta con 

la correlación casuul en wez de la conexión cautal. No basta predocir sin conocer. 
Se necesita comprender las causas para evaluar costos de modos alternativos de 

turervención, Hay causas que osrán derrás de los causas, y cualquiera de ellas 
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puede ser una buena baso de predicción, pero no necesariamente una buena 
bae para la intervención social. La genuina explicación cientifica debe conectar 
Causas con efectos, y molvaciones con Causas, 

Ls interesante, analizar también el caso contrario: explico bien con baja Capa: 
cidad de predición. Para Friedman esto seria inconcebible. Sin embargo grandes 
porciones de la ciencia moderna que operan con mecanismos indeterministicos 
proporcionan buenas explicaciones con deficiente capacidad de predicción. Por 
ejemplo, un biólogo puede tener una buena explicación falsable y no falsada 
hasta el momento de como se produce un infarto cardíaco, pero ser incapaz de 
predecir el día y la hora en que un paciente debe ser afectado por dicha dolen- 
cia. El Principe Andrey, en Guerra y Poz de Toluoi”, tiene una bueria teoría 
para plamficar su defenta del ataque de las tropas de Napoleón, pero no puede 
predecir el flanco, el diz y Lh hora del araque. Ciertamente, en este requisito de 
predicción hay un implismo macepable. 

b) Que no hay distinción alguna entre simplificación y emputación en un mo- 
delo teórico; todo modelo teórico es una vimplificación, porque es distinto que 
la realidad miuna, es vna abstracción de ella.: una aumpistación, en cambio, es un 
supuesto que produce, consciente o inconscientemente, la exclusión de varia- 
bles significativas para la verificación o falsación, respecto de la predicción de 
resultados y la eficacia de la teoría para enfrentar un problema real, Obviamente, 
los vupuestos ampuradores no pueden producir teorias con buena capacidad de 
predicción y alta eficacia, en el sentido de generar uo intercambio de problemas 
con el minimo de costo. Sobretodo, s: las amputaciones se refieren a supuestos 
que ignoran las relaciones del juego económico con los otros juegos sociales. 

€) Que los rernliados siempre dicen más que los smpuertos; en ceras palabras, si 
la teoría predice bien, a pesar de sus supuestos filos, ¿es verdadera? Suponga- 
mos que hay un terremoto y el edificio no se case ¿Nos de esc resultado tanta 
segundad que no necesitamos verificar la solidez de mus cimientos? En Jómca 
elemental esto no puede demortrarse, y en cambio sí puede demostrarse lo po- 
sibilidad de na asociación no causal y cirunstancial entre un acierto de predicción 
en base a teorías erróneas, Por ejemplo, podría sostenerse que el SIDA tiene 
más incidencia en los paises de mayor tamaño, y verificarse estadísticamente, lo 
vnal no demuestra que la teoria que relaciona la magnitud de la población con 
el número de enfermos de SIDA sea verdadera, y mucho menos significativa y 
til para atacar la enfermedad, 

d) que L predicción de resultados, por sí misma, es significativa, cuando lo que 
interesa a las ciencias sociales es la potericía de la teoría para azecar los problemas con 
el menor costo económico, político, ecológico, etc; pueden haber ceorjas con 

? Vedia, Leña, "Gueria y Par”, Edicion Aguiar, Madrid
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bueria capacidad de predicción circunmancial y baja eficacia paro Handamentar la 

acción corrector (caso de algunos planes de ajuste macroeconómico); La palabra 

predicción de resultados es ambigua, pues no precia sí ar trata de resultados dentro 

del ámbito de lo económico o también fuen: de El, para dar cuenta del vector de 
resultados en los diversos juegos sociales de nuestra propuesta: ¿A qué se refieren 

los resultados que validan una propuesta? ¿Queda validada una tooría que predice 

bien L tasa de inflación y genera un altísimo costo social. hasta el extremo que 

contribuye a la desuirución del Presidente de la República? 
e) Que la predicción puede referirse a] pasado; bueno, ciertamente este es un 

abuso de la palabra predicción, pero eso no eslo más importante; lo que cuenta 

es que la. predisción del pasado ya incorporó implicitamente toda la complejidad 

de dos priwesos arvalivos y, por consiguiente, la simple asociación de variables ya está 
confundida con las relaciones comales y las relaciones de sentido; la verficación 

sobre el pisado no es una buena prueba cuando los procesos son creativos y na 

repetitivos, como ocurre con el juego social, 
f) Obviamente Friedman ignora compleramente en La construcción de una 

tooría las conexiones de sentido, que destaca tan bien Max Weber; la objeción 
es obvia ¿puede tener capacidad significariva de predicción (predicción que 

alimenta la capacidad de enfrentar los problemas) una ceoría que ignora las 

conexiones de sentido? 
Pero, no sólo se trata de la amputación de variables fundamentales. También 

kh economia positiva abia de las sobresimplificaciones. La siguiente cita de 
Katouzian ahorra comentarios sobre exe tipo de razonamiento vertical am- 

putado en sus relaciones con los otros compartimentos de las ciencias y sobre- 

amplificado hacia adentro: “El escenario es de los favorizos de los Ísbros de texso: dos 

países, dos produciós, rendimientos constantes, ele. Sin. embargo, los supuestos que no 16 

mencionan soe; ¡no hay historia, mi instituciones, ri rigideces tecnológicas, ni transfereniias 

de recuriós, ni desempleo, ni se ejerce un poder políticas desigual, libre comercio entre Los 

distintos países y competencia perfecta. . 109 
A estas debilidades deben agregarse algunos vicios, como es la repugnancia por 

lo cualitativo e impreciso, con su deuderatum de medir y cuantificar todo con 

un grado de preciuón refinada incoherente con la torquedad de dos supuestos. 
Lo cualitativo puede ignorarse. Esto recuerda el pensamiento de Saine-Exupery: 

“Los adultos gustan de los números, Cuando se des habla de tan caurcigo nuevo rruérca Hacen 

preguntas sobre lo esencial [...) pero proguntan: ¿qué edad tiene? ¿couárdos hermanos tiene? 

¿tuánto pesa? ¿emónto gana au padre? Sólo entonies piensan que lo conocen” 

De los comentarios anteriores se deduce, implicitamente, que el criterio políti, 

fundado en La teoría política, sólo interficre como perturbación en la correcta apli- 

cra, Hera, "tdontogia y Mérodo qu la Donrocenda”, Hi Bras Eiea. 1940 
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cación de la teoría económica, En otras palabras, la teoría económica no recono 
que hay otras ciencias que también trabajan con recursos escasos, que el poder 
político es un recurso escaso que debe ser considerado, junto con el criterio eco- 
nómico, en la soma de decisiones, Se asume que el criterio político debe ser in- 
troducido por el politico en base al sentido comaán y al juicio intuitivo. Ad es como la 
política y La economía se colocan en pie de desigualdad: la economás como cien- 
cia, la política como un juicio sin rigor cientifico. Juicio humano que es necesario 
suÍtir como un costo, tanto en rigor como en recursos, que resta eficacia a la sama 
aphcación de la tooría económica, ¿Por qué esta desigualdad si ambos dominios 
Operan con recursos escasos, fuerza política y recursos económicos? ¿Acaso la 
eficiencia y la eficacia polísica 1 pueden defenderse en el plano de las ciencias? 

3. CRÍTICA DE LA COMPARTIMENTALIZACIÓN Df LO ECONÓMICO 

Las reflcxiones anteriores conducen a una critica más básica. ¿Es suficiente la 
teoría económica como ciencia vertical para fundamentar la política económi- 
ca? La compartimentalización ha permitido a los economistas ignorar el poder 
político como un recurso escaso tan importante como los recursos económi- 
cos. Esta pregunta conduce de inmediato a esta otra: ¿Qué es un recueso escaso? 
¿Por qué se ignora la escasez del recurso fuerza política? 

En ms Foundations, Paul Samucison reconoce que no puede haber nada 1í- 
gido sobre dox límites de la ciencia económica: “Sín embargo, es evlilente que, 
Jógicamente, no hay mala de fundamental en los limites inadicionales de la ciencia econé- 
mia. En veulidad, todo sistema puede ser tan armplio e ten estrecho como le consideremos 
necesario para alconzas los fones propuestos, y los datos de un sistema pueden hacene 
mriables de otro más amplio, sí así fuera conveniente. La fermdidad de cualguiós teoría 
dependerá del grado de profundidad con que se enfoquen los factores pertinentes de la 
investigación partular de que se ate" 

Aqui, Samuekon, presenta una posición flexible sobre la extensión del radio 
de dominio de cada comparumento vertical de las ciencias. Pero, no alcunza 
a visualizar la necesidad de las ciencias horizontales o ciencias de la acción. 
Porque, la extensión del radio de dominio de una ciencia vertical produce ime- 
vitablemente un cosco en pérdida de psofundidad y no reside allí el problema 
central de las relaciones de L teoría con la praxis. 

Puede que una parte del problema de Lo teoría económica esté en su radio 
de extensión, en fronteras quizá demasiado estrechas, pero ni es el problema 
principal, m es una vía exenta de peligros, Implica el riesgo de mantener es- 
trechos dos criterios económicos y aplicarlos a dominios cada vez más amplios 
donde ellas son crecientemente itapropiados, Quizá hay una confiwión sobre 
  

Prato, Pra), Forsrdatcor ol Eciuarás Andiyas”, Married Urwecary Pum, p. 
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dos tipos de límites. Hay Úmites de dominio analítico o cognitivo, y Umites de validez 

en la picó. La cuestión reside en precisar los liomites de mlidez en la prexis de 

una ciencia vertical, y fundamentar su complementación con las ciencias hor5- 
2ontales de la acción. En una primera apooamación, esc limito de validez debe 
referirse a la magnitud de los efectos colaterales que produce la aplicación pura 
de la ciencia vertical. Dicho en otras palabras, depende de la precisión y rigar con 

la que podamos evaluar el intercambio de problemas que genera una teoría en la 

práctica económica en relación con la totalidad global del juego social 

En los textos más elementales de economía se asume que todo lo que es 

exo es un recurso económico. La hipótesis anterior abre dos caminos de 

crítica: a) el poder político es un recurso escaso ignorado por la teoría econó- 
mica con seriós consecuencias sobre sus conclusiones o, b) el poder político no 

Es un recuno escaso O es escaso en otro sentido y para ouo departimento de 

las ciencias, con lo cual surge el problema del análisis trarmdepartamental y, en 

particular, de las fuertes relaciones entre política y economia 

Usamos la palabra securso para denonunar tanto los recuros económacos, como 

los tecursos de poder y fuerza política. La palabra recurso tiene un so ambiguo 

tanto en polínica como en la economia, Se usa tanto para denominar acunmadacio- 
nes cómo flujos, Por muchas razones, en economia estamos obligados a distinguir 

entre los recursos físicos y los financieros. Una distinción similar no existe en el 

ámbito de la política. Es obvio que li equivalencia entre las acumulaciones de 
fuerza y sus Bujos, los hechos políticos, con la acumulación económica conadicio- 

nante de la producción de bienes y servicios, sólo trepe una correspondencia en 

el nivel de los recursos fisicos, y no en el plano de los recursos financieros. 
  

Dominio Regla Acumulaciones Finjos 

Modo de: e=gu- 

lación política 

Mado de Aj Vecsores de capacidad de pro- | A) Barnes y servicios 
regulación ducción económicos 

económica D) Veceores de capital financiero | 8) Pujos financieros 

  

Política Aj Vectores de fuerza A) Hechos politicos 
  

Econo» 

mía             
En efecto, los recursos financieros son excásos en un triple sentido: a) cuan- 

do se unan se gastan, deben restarso del capital acumulado, no pueden gastarse 

otra vez los mismos recuesos, b) son limitados, tienen un techo para su uso en 

un Sempo dado, y e] pueden crearvo o ampliarse, pero con ciertas imitaciones 

relacionadas con el tiempo 
En el dominio de la politica el rocuno fuerza es limitado, porque está distribni- 

do entre los actores del juego social, Nadie controla coda la fuerza. Además, el uso 

de la fuerza no gasta o consume necesariamente la fuerza, no $e resta inevita- 

blermente del capital politico, como quién gira contra su cuenta en el banco Fl 
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mo de la fuerza puede aumentar o diseaicasr el capital político, todo depende de 
h eficacia de las jugadas, es decir de la eficacia de los Bujos de producción 

¿Hay alguna diferencia conceptual entre el recurso fuerza y el recurso Capa- 
cidad económica de producción? Ambos constiruyen un capital heterogéneo, 
recen o decrecen en su relación con los Mujos que producen, son limitados en 
vu desponibilidad, en uno y otro caso La acumulación condiciona el límito de la 
producción de los flujos y, de igual modo, tanto los recursos de fuerza como los 
recursos económucos se crean y apropian por Jos actores sociales. Ergo, la fuerza 
politica es un recurso escavo de uso obligatorio para jugar y tomar decisiones. 
No basta con el recurso económico. Los actares del Juego social paracipan en 
UN Sistema que opera con varios recuesos escaños y, por consiguiente, con wdrios 
initerios de eficiencia y eficacia, 

De este primer argumento se deduce una conclusión clara: toda propuesta 
política basida exclusivamente en un juicio técnico-económico compartimen- 
talizado no puede constituir uns política ni ser la última pahbra de una deci- 
nón. Esc juicio técnico es sólo un aporte parcial al conjunto de variables que 
deben pesar en la toma de decisiones en el juego social. 

En efiecio, la teoría económica se satisface en sus propuestas normativas cos la 
relación: recursos —> producto — resultados, dando una apariencia de meu- 
tralidad técnica que se agora en los conceptos de eficiencia y eficwda, sin preguntarse 
para qué, Porque la eficiencia y la eficacia, en abstracto, von vacías, y necesitan, en 
última instancia, ser sometidas a un juicio de valor sobre su contenido. En efecto. 
en la unidad el juego social, y considerando las relaciones transdepartamentales, 
es inevitable analizar la gestión de los jugadores con l relación 
  

Recurso = producto — resultado —+ realización — calificación 
efichencia elvacia viabilidad aceptabilidad       

El tecnocratismo compartimentalizado se agota artificialmente en el análisis 
de eficiencia y eficacia unidimensional. Se trata de una clara imputación de 
vartobles fundamentales del juego social. La fuerza política, como recurso escaso 
exigido para producir jugadas, introduce la necesidad del análicis de viabilidad 
política, a fin de analizar la brecha entre el debe ser sómico y el puede ses político 

Por su parte, la existencia de varios recursos escasos y varios cuerpos de cien- 
cias departamentales, obliga no sólo a proguntarie por los costos y beneficios 
denvo de un departamenta, como el de la economía por ejemplo, sino por los 
costos y beneficios mnsdepartamentales. De aquí surge la necesidad del análisis 
do intercambio de problemas en base al juicio humano de aceptabilidad. Esta 
amputación no es inocente, pues deja en el campo de la intaición nebulosa, sin 
nor científico, los conceptos de viabilidad y armprabilidad
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ZU Ye 
    L Marón Pollaca ] | ¿para qué acudo? 

Los swpuesxos y la metodología de la economia pomrva han conformado 

en la práctica una ciencia económica con baja reprosentatividad de la realidad 

social. Esa baja representaividad no es inocua, porque lo que el teónco cercena 

en sus reflexiones abstractas, alguien después lo cercena en la realidad musma, 
con el consiguiente costo social. 

Estas caracterínticas son las siguientes: 

1. Unidimensionalidad de la eficiencia y efñcacta oxonómica 

La economía reconoce un solo recurso escajo, Ergo, los criterios de efi- 

ciencia y eficaciz económica son producto de un cálculo departamental que 

ignora la complejidad y variedad del proceso de producción social en el cual 
hay recursos cicaos tan importantes como el poder político, los conocimientos 

y las capacidades organizacvas. Aquí wurge un nesgo de barharismo: poner que 

el único criterio de eficiencia y eficacia que cuenta es el criterio económico. 
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En realidad, lo eficiencia y la eficacia económica deben competir con otros 

ericerios de eficiencia y eficacia que operan en la práceica del juego social y 

son objero de estudio en otros departamentos de las ciencias. El criterio eco- 
nómico ni es definitivo nu superior, por ejemplo, al criterio político, Cuando 
hay contradicciones entre los crirerios de eficiencia y eficacia debe analizarse 

el intermembio de problemas en el nivel teórico mperior del cálculo tecnopolitico 

que opera con meros recursos excasos Lateoría económica analiza sólo un cormpo- 

nente del vertor de vectores de recursos escasos del juego social: el vector de recurmos 
ECONÓMICOS ESCALOS. 

2. El cálculo ccomémico tiende a ser vn cólolo determinista, 

Con el criterio errado de evaluar una teoría por su capacidad de predicción, 

la teoría econónuea ha intentado copiar los modelos deterministicos elemen- 

tales de las ciencias naturales. El paradigma de las ciencias sociales en un juego 

creativo plagado de incertidumber y sorpresas no puede ser la predicción. Ella 

es imposible. La buena teoría se verifica por su capacidad de ¡wevisión de re- 
sultados posibles en contextes condicionales explicicos y concretos. Para un actor 

del juego social, el sistema vocial está plagado de variables que: a) no son pre- 

decibles, s0n erráticas y sorpresivas, y b) están fuera del control del sujeto que 

persigue un resultado concreto en el juego. El suponer constante ambos tipos 

de variables es una jugada burda de pizarrón que no simplifica sino armputa 

la teoría. No basta con la lógica o coherencia énterna de la teoria. Debe además 

ter representativa de la realidad a la cual pretende aplicarse. Por cllo, la teoria 

económica debe introducir mérodos más potentes para explorar el futuro y 
lidiar con la incertidumbre y las sorpresas. Debe revisar su concepción deter- 

minística y economucista de la planificación, 

En bs ciencias naturales, las circunstancias se asimdan a un contexto o Un 

ambiente que corresponde a un medio físico que mo tienz intenciones ná elabora 

otrategías. Ese medio contiene warizbles que perturban la pureza del expe- 

rimento y deben depurarse para aislar la relación causa-cfecto que interesa 

comprender y medir Pero, en las ciencias sociales de la acción interesa lo con- 

trano: el efecto conjunto y contradictorio de múltiples variables inseparables 

de La unidad del juego social. Por consiguiente, si se asumen constantes, como 

datos exúgenos, o se ignoran las circunsancia, no se produce una ganancia sino 

una pérdida de compremión y de calidad del cálculo social. Porque esas cir- 

cunstancias son cambiantes e influyen decimvamente en los resultados (relación 

causa-efecto) y son, en gran parte, creadas por los mismos actores de acuerdo a 

sus mornviciones frelación motivación-acción-reacción). Las circonstoncios son 

parte esencial de la acción misma, y depor ex una ampucación que deja el 

texso del discuno teórico sin el contexto que le da significado. 
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3. La fualbilidad econdenica es sólo una instancia de análisis 

que debe ser probada en el análisis estratégico de la viabilidad política 

La teoría económica normativa que fundamenta L política económuca no 

sólo cs una simphficación unidimensional, sino una simplificación de las rela- 

ciones entre la teoría y la acción. mite complementar el plano de análisss del 

debe ser técnico, con el plano político del puede sex, y el plano de los valores del 
debe ser político, o combiene ser, 

El cálculo tecnopolítico integra el análisis de lo conveniente (valores), lo posible 

(viabilidad politica) con lo necrsario desde el punto de vista do las ciencias. 

  

      

    

    

  
  

      

    
      

        

a) "debe ser” técnico | 

teoría (ebicioncua, clicacia) Proposta Che 

b) “puede ser” político a) fctubihdad técnica 

(visbibdad) b) viabilidad política 
acción ¿) “debo ser" político 2) aceptabilidad ideológica 

(aceptabilidad)       
4. La teoría económica de los grandes agregados está hisociada 

de la teoria de los actores ccoonómicos en el jergo interistivo 

La teoria económica opera con sujetos que Dima agentes, tanto en la ma- 

crocconomía como en La microeconomía. Los agentes tienen conductas me- 

cánicas predecibles. Siempre maximizan o minimizan algo de acuerdo a un 

erterio vacia, No existe el cálculo interactivo en la teoría económica Todo se 

reduce al cálado de presticciones y, en la práctica, al cálculo parsmésrica. Estos agentes 
operan bajo conexiones causales, sin conexiones de sentido. Interesa predecir lo que 
hacen, no las motivaciones particulares de la acción. Esta proclividad hacía un 

óptimo vacio de valores. 

Los actores tienen motiyaciones y actúa en base a conexiones de sentido. 

No maximizan o minimizan cualquier cosa, 11 mucho menos con la músma 

ponderación. Si 12 trasa de un enfermedad costos de un hijo no aplico el 

mismo criterio econámico que cuando compro jamón en un supermercado 

Ex necesario distinguir el valor del propósito de la eficacia del propómto. Matar 

judios era el propósito nazi, uns moavación de alto yalor negativo para la ma- 

voría de los seres humanos, Pero lus cámaras de gases fueron altamente eficaces 

¿Qué maximizo, el valor del propósito, o la eficacia del propósito? Esta es una 

confusión peligrosisima. 
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M obvación: 

Deseo más igualdad 

Valor del 
propórto 

  

       

  

Cobrencu a 

incoherencia 
      

      Acción casual Eficacia del 
Impuestos Progresios propósico 

$. Como no existen actoms en la teoría econdmlca, tipo aparece la dimensión 
subjeros del análisis siticaciónal. 

  
                

La teoría económica explica sin actor identificable en base al concepto de 
diagnóstico. Ergo, l1 teoría económica no puede explicar el conflicto social ni 
entender a los hombres normales 

En, esc diagnóstico no aparece m el conflicto cognitivo, m el conflicto de 
intereses, má los conflicoos interpersonales. El hormus economicus es una cal- 
culadora mecánica que sólo opera con criterios abstractos, y explica como un 
científico unidimensional, objetivo, riguroso, deshumanizado y bárbaro. Esto 
puede producir errores compensables y aceptables en el análisis macmeconó- 
tuco, pero créa grandes errores de apreciación de lo que es posible cn el ámbito 
político. En la teoría económica todos los actores tienen tina misma explicación 
de la realidad en que viven, No hay comico social, sólo huy competencia eu dl mer- 
cado. El concepto de werrichen no existe en la tooría económica 

6. La teoría económica desconoce el concepto de problema comtsiestracturado, 

Esto hace que el modo de cálculo de la teoria económica sea: 
a) Preciso, cuantitativo, bien estructurado y unidimensional; todo puede ex- 

presarse con modelos matemáncos. 
b) Riguroso y de jerarquía superior al de otras ciencias sociales. 
€) Mecánico y vacio, pues se maximiza o núnimiza con independencia de la 

uruación, el contenido, los acrores y los valores 
d) Indiferenciado, pues we aplica a cualquier ámbito de la realidad, aún 

aquelos donde el sentido común indica que cl hombre no hace cálculo 
cconómico. 

e) Racionalista puro, pues menosprecia la influencia de la rutina, la inercia, 
lox hábitos y la desinformación. 

En la teoría económica no existe el concepto de apuesta confiable basada en 
el juicio tecnopolítico 
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Problemas de la economia positiva 
  

  

* depa, das valoces don dstos externos 
*Vidideción teórica sólo por la vía de 

venficación empárica de resultados 
pre * No hay actores creativos, blo agentes 

* No hay conexiones de sentido 

* Enfoque dererministico 

El sistema económico * Cuanditnivnmo exagerado 

sigue deyes objetivas * Ominón del análnzs sinmocional 
(cxogeración de la [7 * Eficicotismo tescnocrático 

imitación de lu ciencias * Todos dos proble son bien entrucrorados 
naturales) * El juicio intlrivo no tiene valor 

] * La rarón técnica varricuye a la razón 
tecnopoliica 

*Sobrosimplibcación para adaprar La teoría a 
las maternáticas eridicionales 

* Si es nocerara, ha planificación sólo puede 

ser planificación económica 

  

     

   

      

  

    

    
fundantes de la ciencia 
económica Le! Los proceros creativos san iyrorados 

* Soprimo los procevos no falrables mediante 
predicción de resuleades 

* Suprire le fuente pelocipnl de la lncert- 
dumbre 

    

    

positiva   
  

  

* No hey bes para el ani de inercambio 
  

  

  

  

  

  

Cicncia vertical que ajsla 49 puollons con Jos.cteos juegos del Juego 
el proceso económico 29 
nor las restricetones y * io hay basos para el amálicia de viabilidad 

efecios colaterales en política de la acción económica 
rebción con el juego 

wecni global) e o hay bases pura el anita de aceptabilidad           
  

| vocal de la soción econbroca 

  

      »| * Prociridad al barbarumo tecnocritico 
  

  

4. EL juicio HUMANO 

En el juego social nada es claro, nitido y preciso como en un texto ciend- 

fico, La realidad del juego es opaca, confusa y cambiante, Es un fuego nebulosa 

La realidad ofrece señales desigualmente distribuidas en exceso o escasez, poco 

njtdos, dudosas, arriburbles a múltiples causas y diversos actores, ligadas causal- 

mente a circunstancias y acciones vigentes o producidas en distintas fechas «de 

2H   
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tempo, y producto de procesos cargados de inmcereidumbre y sorpresas. Los ac» 

tomes de ese juego nebulosa no trasparentan siemper sus motivaciones m dejan 

ver con cidad sus capacidades de juego, porque así lo exige la cooperación 

y los distintos tipos de conflicco que en él se generan. Hay conflicto cognitivo, 

interpersonal y de intereses. Todo esto obliga a los jugadores a intentar com- 

prender la compleja realidad del juego con capacidades cognitivas limitadas. No 
es posible apreciar la realidad del juego y anticipar el cálculo de la eficacia de 
hs jugadas sólo con el soporte de la ciencias tradicionales verticales, cuya he- 

rramenta básica cs el juicio analítico deportomentalizado. Es necesario desarrollar 

el pico analítico horraontal de las ciencias de da acción y complementarlo con 

el juicio intuitivo Esa combinación produce un fuiclo cuasisracional que hemos 

llamado juicio recnopolítico O tazón temapolíitica. 

Como señala bien Hammond en relación con el Julcio cuari-racional: “Es ne» 

cesarío hacer inferencias acerca de lo oculto 2 partir de lo que está a la vista, lidiar con 

mediaciones custittos de formación y por medios sustitutos de funcionamiento, lo que 

nos Neva a definir el conocirmiento cuasi-racional” (pág. 162) 

El conocimiento cuasi tacional es un tipo de conocimiento que valoea el juicio 

intuitivo, el cual ene sus bondades y defectos Jerome Bruner define la intuición 

asi:*. técnica intelecianl para alcanzar formulaciones tentativas, pero plerasibles, sine seguir 
pasos analilazos por los cuales tales formulaciones se pestularan como válidas o inválidas” 

No hay pasos sistemáticos en el juicio inemervo. No hay una lógica secuen- 

cial apoyada en una teoría que sigue ciertos pasos lógicos. Es un conocimiento 

de golpe de vista o golpe de mente. Es una apuesta directa a los resultados sin 

precisar el modelo explicativo que podría producidos. Ella implica bajo es 

fnerzo cognitivo con una gran recompensa: la respuesta correcta, La respuesta 
intuitiva raramente es corruta cn precisión, pero la mayoria del tiempo está den- 

tro del rango de las respuestas ¿onectas. El juicio intuitivo es robusto, en el sermido 

maremánco de la palabra Tiene un grado de imprecisión pero, a lo menor en 
cosas samples, su margen de error es bajo. Se beneficia del golpe de mente que no 

permite acumular errores en pasos de deducción que no existen. 

El maeno Egon Brurswik, profesor de Hammond, llevó a cabo varjos ex- 

perimentos para demostrar el intercambio de problemas que se produce entre 

el juicio analítico y el juicio intuitivo. En uno de ellos, le pidió a un grupo 

de personas que esumaran intuitivamente, al ojo, el alto de una barra y lue- 

go estimó la distribución de errores, El error seguía la campana normal de 

distribución, con el juicio medio bien peóximo de la respuesta correcta. Luego 

le pidió a un segundo grupo que calculara el alto de la barra por medios tri- 

goneménncos. La mayoría de las respuestas calculadas por este segundo grupo 

fueron exactamente correctas, pero algunas no lo fiscron, y las respuestas erraclas 

exuvieron lejos de la múrca, lo cual deterioró el promedio del cálculo. La in- 
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tuición es robusta pero imprecisa, El conocemiento analítico es precisa, pero extá 
sujero al riesgo de cometer grandes ervores, especialmente si está apovado sólo 

en las ciencias verticales compartimentalizadas. Esta argumentación no puede 
entenderse como una apología de la intuición. Es una argumentación en fivor 

de no menospreciar la intuición, sobre todo en un mundo demasiado influido 
por los barbarismos cientificos que surgen de las ciencias verticales. 

En mi pasada experiencia como economista he vivido casos similares en E 

estimación del impacto inflacionario de una devaluación en tuna plan de ajuste 

imacrocconómico. Mai juicio cuasiracional estimaba tal impacto tus veces más 

alto que la estimación hecha por medios analíticos defecrmosos, como son los 
modelos econométricos. El resto lo hizo mi deseo de exar equivocado. Comet 
un gravidmo error de suberrimación del impacto milacionano de la devaluación. 

Puede irgumentase aquí, también, que no es equitativo comparar un ben juicio 

intuitivo con un mal juicio analítico, Peso, no se trata de eso, sino de constarar las 

imitaciones del juicio analítico, en yu versión de mayor calidad, cuando el sopor- 

re de ls ciencias tienen Ls hmitaciones ya analizadas en el primer capítulo. En 
ex caso, el juicio intuitivo de calidad, de algóm modo, puede corregir los riesgos 

de un gran error analíuica. Ciertamente, hay pebgro en ambos extremos alados, 

especialmente en problemas complejos y nuevos. La única salida es el impulso a 

las ciencias de la acción y la combinación de arubos tipos de juicio, 

Propiedades de la intuición y el Análisis (Hammond) 
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bre del cálculo sobre el futuro que se hace a partir de esas señales, Eme campo 

del aprendizaje bajo condiciones de nebulosidad con múltiples señales falibles e 

incertidumbre: de resultados es bastanze nuevo. Uno de los pioneros en ese tipo 

de investigaciones fue el gran sicólogo Egon Brunsmk alrededor «de 1950. 

El problema está relacionado con este circuito de aprendizaje. 
  

ES Aprendizaje y 

    

  

  

  

  

  

          

Intuición Análisis 

1. Canuol del proceso cognirivo bajo alo 

2 Conciencia de l zcovidad comitiva baja ales 

3. Dexvlaciones del cálculo alo hajo 

4. Velocidad de li actovidad coguutiva alta bip 

5, Menyoris de ciclo información primaria principios complejos 

6. Meridora mila d visual, pactórica verbal, cuentativa 

7. Carsoterssación robubee procisión | 
  

El juicio humano incluye también, y muy especialmente, la capacidad de 

aprnder en el juego, acudiendo a la memoria de su historia. La intuición permite 

un aprenduaje instunareo y débil El juicio analítico es más potente para aprender, 

pues es reconsuuíble en pavos. Pero, ese aprendizaje está plagado de dificulta- 
des. Este es un toma de la mayor importancia para la praxis, porque la Mamada 

experiencia política no es otra cosa que una acumulación aprendida aralítica o 

ineuicivamente. El gran problema con el aprendizaje es la nebulosidad de los in- 

dicadores o señales que pueden desorientar en vez de orientar, y la inceridum- 
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Es un proceso que parece simple a primera vista, mempre que: a) el resultado 

emita la señal correcta y b) el actor deduzca de las señales las conclusiones co- 

rrectas. En ese caso la rotroalimentación de aprendizaje de la práctica es eficaz. 
Pero, puede ocurrir lo contrario. Que la realidad muestre múltiples señales 
poco nitidas y contradictorias, que no sea ficid acribuir Los señales al impacto de 

ha acción realizada, porque cllas son múltiples y esán desfasidas en el tiempo 

y, por consiguiente, que se cometan graves errores en las conchusiones sobre la 

corrección o incorrección de la acción realeada. En ese caso, el aprendizaje 

desorienta y deteriora las capacidades siementes de toma de decisiones 
Cuando las señales que la realidad emite en respuesta a la acción de un actor 

son directas, Únicas, nítidas e instantineas, y de gran peso frente a un contexto 

de circunstancias débiles, el aprendizaje es cil Por ejemplo, presiono el freno 
de mi automóvil y el vehiculo »e denene. Hay una respuesta directa, única, 1Í- 

ida e inmediata. Asi, aprendo que cada vez que presiono cl frena, no importa 

cuál sea la calidad del pavimento y el clima, el automóvil para. Pero, en la prác- 
tica del juego social, las cosas no son ran simples, porque: 

a) Las señales son múltiples y no es dara cuáles responden 4 mi acción y 

cuáles ocurten por otras camas. 

b) La respuesta no es instantinea, está diferida en el tiempo y, por consi- 

guiente, mezclada con otras señales de efecto causadas por otras acciones de 

efecro diferido e intrantánoo, 
e) Las circunstancias, como fuente de incertidumbre de los cesultados, 

pueden tener mucho peso en la gestación de los resultados y en las señales 

que loz muestran 

Brehmer ha demostrado que el rezago de tiempo en la retroalimenta- 

ción de aprendizaje tiene un efecto fuerte negativo en ls capacidades de 
aprendizaje bajo incertidumbre, especialmente cuando las circunstancias son 

cambiantes'”, En efecto, cuando los resultados están desfasados en el tiempo, 

+ ishernos, Ue. y loa, CCD TEA." Hess Jadgor The YY view”, Fhevier, Ajemierdin, VIÑA 
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los resultados inmediatos no responden al efecto de la acción, y pueden ser 

altamente desorientadores. 
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El gráfico muestra cómo la evaluación en el tiempo 3 sobre los resuleadas 

en 13 puedo ser desonientadora, ya que dichos resultados pueden ser el producto 
de un conjunto heterogéneo de acciones paradas. 

Sobre este punto dice Hammond: “Yo fertilizo mi terreno, pero la respuesta mo 

puedo verla hasta semanas después” (...) “El aprendizaje es difñicl bajo incertidimbre 
porque hoy una distribución de respuestas desde el ambiente, esto es un númejo de res- 

puestss diferentes que alimentan al que aprende en diferentes ocasiones, y no una única 

respuesta” “En el caso del terreno, algunas vecos el fertilizante opera bien, otras veces no 

fam hlen. Y eso significa problemas; ¿dónde reside el problema? ¿en el fertilizante? ¿en 

el tiempo de aplicación? ¿en la omiidad? Si el terreno responde de 1 modo distinto en 

diferentes ocasiones, ¿cómo puedo aprender de las respuestas de la ticera... para actuar la 

vez siguiente? Yo puedo haber huesho todo bios, pero la naturnicza indererministica del 

sistema de cultivo Alrara, ausencia de Usera, variaciones en el miel de humedad, waris- 

ciones en las condiciones del suelo), pasedon significar que, a pesar demi conducta correcta, 

la tierra responde diferente en diféventes ocasiones”. 

Cuando hay incertidumbre existen, las siguientes posibilidades: 
  

Acción Respuesta 
  

1 Acción correca Respuesa correcta 
  

2. Acción correcta Reespuerta incorrecta 
  

3, Acción incorrecta Repueta correcta 
  

4- Acción incorrecta Respuesta incorrecta         

El caso 2 desorienta, porque frente a una acción correcta el aprendizaje nos 

Deva a pensar que fue incorrecta. El caso 3 desorienta por Las razones contrarias, 

Se trata de un acierto por la: razones ercadas, lo cual leva a cometer el mismo 

extor más adelante sn que necesariamente el ayar ofrezca otra vez un acierto 
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Aún más, la acción misma puede inducir L respuesta y viciar el aprendizaje 

Hillel Eimhorn**, muestra un ejemplo de este caso, que en cierro modo alude 

a la profecía autocumplida. El caso es el siguiente. Un mozo en un restairante 

ve a dos parejas sentadas esperando su atención. Una es de personas mayores 
que parecen pudientes. La otra de personas jópenes, que parecen estudiantes 

sin recursos, Decide que puede obtener más propina si esmera su atención 

en la pareja mayor, en desmedro de la pareja joven, que seguramente le dará 
una propina exigua o ninguna, Efectivamente, al terminar la cena, la pareja 

mayor le da una buena propina y la parcja joven una propina minima. ¿Qué 

ocurrió? ¿Es posible un aprendizaje cuando la desmención del moro generó 

la respuesta de la pareja joven? 

5. El JUICIO DE ACEPTABULIDAD:E CONPLICTO DE VALORES 

La incerteza que enfrenta un jugador en el juego social no sólo afecta las 
consecuencias de sus decisiones, es decir los resultados de su acción. También 

incide en los juicios de mlor. En ruuchos catos no abemos situar nuessas crecn- 

cias en una escala de valores y tenemos fuertes dudas sobre ello. Por ejemplo, 

concentrémonos en dos valores 1) la igualdad y 2) la ibertad individual. Ambos 

son muy importantes, y si en una deciuión ambos valores entran en conflicto, 
surgen dos preguntas 

4) ¿Cuál valor es mayor y cuál debemos sacrificar? 

b) ¿Hasta qué limite debemos sacrificar el valor menor? 

El hecho de que existan dudas sobre el pulor de los velores, demuestra que no 
siempre los conflictos morales residen cn una incapacidad de voluntad para 

cumplir con el deber moral 

En efecto, el refuerzo de la voluntad moral no resuelve el problema de la 
incerteza sobre la escala de valores. La duda no se despeja con terapía Ética, sino 
con investigación sobre las causas de la duda. 

Dewey y Tufts'” distinguen dos tipos de conflictos morales o éticos: 
a) El comflicto de volinstad moral, en el cual los deseos mandan sobre las comiccio- 

rres, y no hay dudas sobre lo que está bien o está mal, y tampoco hay incerteza 

sobre la escala de valores; en este caso el problema es de terapia de mfuerzo de los 

valores morales u £in de que las convicciones manden sobre los deseos. 
bj El conflicio de walores o de prinenos, en el cual el problema consiste en la 

duda sobre la jerarquía de los valores: por ejemplo, “no sé cómo dexidir porque mo 

sé si La igualdad social vale más o munos que la libertad individual” (el dilema Adams- 

2 Data, Hb Y, “Lorrz Em Espericaie mal uno Pudo 2 Decon Mabing”, ce TS. Willoen 
(Ed) “Cogurrre Procencs a Chesse and Diecioós Bahirvotor”, Mildde Ml Enflcci 

A RA 
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Jellzeson); se trata de un caso especial de acia por carencia de un principio 
rector de mayor valor. 

El primer conflicio es una lucha contra la tentación. El segundo conflicto es 
una lacha por encontrar una base para fundamentar la jerarquia de los valores, 

es una lucha contra la ignoreicia 

lmasc Levi** formula el problema del conflicro de valores del sigpiente modo: 

8. Los jugadoras te nigen por uno o más compromios de valor (P1, P2,.... Pa). 

2. El compromiso de valor P1 establece que en un contexto de deliberaciones 

del tipo Ti, la evaluación de opaones viables debe satisfacer las restricciones Ci 
3. El problema especifico de decinón que debe enfrentarse es reconocido 

como uno del tipo T1, P2, ....Tn, de tal manera que todas las restricciones Cl, 
(2, .... Cn son aplicabies. 

4. El problema de decisión que se enfrenta comúnmente es uno en el cual 

las resericciones Cl, (2, ..., Cn no pueden 1er satriiechas conjuntamente, 

En esta formulación, una restricción Ci impone condiciones que debe sario 

facer cualquier manera permitida de evaluar Ls opciones. Naturalmenete, si se 

unporién varias restricciones a un conjunto dado de opciones, deberán descar- 
tarse Un numeso creciente de modos de cvaluzción. 

Por ejemplo, supongamos que Pedro, un jefe de oficina, está buscando una 

daculógrafa-taquigrafa, y decide aplicar un examen de selección que califique 

ambas apotudes Se presentan 3 personas, Juana, Dolly y Lilly que muestran los 
siguientes rejultados: 
  

  

  

        

Juana 5olly Lilly 

P1—=C01 Dactilografía 100 mw Yu 

Pp -= (02 Tegugraña | 0 99 100       
Hasta antes del momento de la procba, Pedro na tiene un conflicto de valo- 

103, Y HO era pertmente la pregunta; ¿Qué vale más, €l requisito de dactilograña 
o el de taquigraña? Pedro suponia que ambas restricciones podían cumplirse 

conjuntamente. Ahora, en cambio, debe escoger y no sabe cómo. Si valora más 

h daculograña debe escoger a Juana. Si valora más la taquigrañía debe escoger a 

Lilly, La selccción de Dolly también es adminble, pues ella está casi en el mán- 
mo de ambos requisitos. Las tres soluciones son acrptables, pero debe escoger 

una, Si tiene certeza sobre el valor de Pl y P2, puede jerarquizar sus compromi- 

sos de valor y encontrar tuna solución. Pero si tiene dudas sobre el valor de Pl y 

P2, se produce una ndeasión 

  

" Lowt, desc, “Hal Chokcs”, Caradaidar Linpeecalty Prem, 1956 
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Esta duda sobre el valor de los valores puede rener muchas causas. Aquí nos 

concentrareinos en una: la duda surge porque la jerarquía de valores entre Pl 

y P2 no es tija, depende del contexto. Para anabizar este punto supongarnos un 

2950 más próximo a nuestras preocupaciones, como es el dilerna Adamo-Jeffer- 
son entre igualdad y libertad individual. 
  

  

  

        

Opción A Opción B 

ML Libertad indindiual tía = 100 rib = 0 

P2. Igualdad La = 60 Í 2h = 100 
  

El cuadro muestra un claro conflicto de valores entre las opciones A y B, La 

opción A sacrifica la igualdad en favor de La libertad individual. La opción B 
sacrifica L Ibertad individual en beneficio de la igualdad. ¿Cómo tomar una 
decisión si hay dudas sobre el valor de Pl y P2? Nótese que los núrneros de la 

matriz inchcan resultados o metas alcanzables por cada opción, preciuables de 
alguna manera por un vector de indicadores No indican valores de Pl y P2, los 
cuales suponemos desconocidos. 
  

e —y 
[a] Minimo de +1 | 

| Libertad | 

  

  

A pación ade o EEE 
solici nes aumprables E 

7 | pa + [Minimo de 12] 

  

      
              Lo] Fievalas] 9]     
  

  
Hay pues un intercambio de problemas entre Hbertad individual e igucidas, donde 

hay certeza sobre el VDR de ambos problemas, e incorteza sobre el vales de cada 

compromiso de valor. 

La primera pregunta que debe resolverse es ¿cuál es el espacio de soluciones 

aceptables? Supongamos que las restricciones de acepeabilidad son las siguientes: 
  

  
| Para 1, no menos de 60 

| Pura 12, no menos de 60 
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Si estas son las restricciones, la opción A es aceptable, pues cumple con las res- 

encciones para el y 12, Lo mismo vale para la opción B, que también es aceprable. 

Por consiguiente, las dos opciones son aceptables, pero aún o sabemos cuál es 

mejor que la otra, Para ello debemos resolver el conflicro de valores, 

En cada punto de la curva de irtercambio entre libertad e igualdad el valor de 
ambos criterios Pl y P2 cambia de magnitud o jerarquía. En efecto, llevando el ar- 

gumento al extremo, en el punto Á, que está en el máximo de libertad individual 

dado el contexto T 1, y en cero de xgualdad o el máximo de desgualdad, cualquier 

mejora en ha igualdad tiene más valor que un sacrificio en bbertad individual. Lo 

contrario ocurre en el punto B.Si ambas restricciones están relativamente satiste- 

chas, entonces los valores de Fl y P2 2on relativamente indiferentes. El espacio de 

l duda, en ese caso, se debe a una «quiparidad de valores. 
Si ninguna de las opciones afreciera un VDR. (Vector de Resultados) acep- 

table, entonces, es necesario redefinir las opciones hasta encontrar un espacio 
real con varias opciones aceptables. 
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Sesión 7 

Teoría de la producción social 

SinteEsIS 

|. El proceso de producción social 

4) Fenoestriciuras y prodiección vocal 

b) La producción de cosas con funciones arignadas 

() La producción del nuundo interno del hombre 

y de la intencionalidad colectiva 

dj La producción de las reglas 

e) El juego de la producción social 

2. Los problemas del juego social 

3. La acción social



  

1. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN SOCIAL 

A) Fenoestructuras y producción social 

Una ciencia horizontal exige una teoría global de la producción social que 
explique toda la creación del hombee y no se limite a una teoría parcial de la 
producción, encerrada en cads departamento vertical del conocimiento Todo lo 
que apreciamos y sufrimos en la realidad ha sido cresdo por el hombre, salvo la 
nanuraleza brea intocada por la práctica social Los valores, las ideologías, las creen- 
cias, Las instituciones, las organizaciones, los sistermas, el lenguaje, los artefactos de 
la vida cotidiana, los partidas políticos, el poder de unos y la debilidad de ocros, 
los bienes y los servicios ofrecidos en el mercado, las motivaciones, los problernas 
y las ilusiones sobre el futuro, son componentes de la realidad resultante de un 
proceso de producción sual muy complejo que reclama una teoría gentral, 

El proceso de producción económica es sólo un aspecto, aunque muy im- 
portante, del proceso de producción social, En este sentido, es obvio que la 
ciencia económica es insuliciente para abarcar la teoría de la producción. La 
misma palabra “producción” debe ser precisada, pues el mundo que nos rodea ¿e 
compone de elementos y cosas que existen sin que Las hayamos producido en el 
sentido usal de la palabra. En algunos caos 30 trata de cosas que son el resulta- 
do de La producción humana mediante la combinación de trabajo y materiales, 
Es el foco de atención de la ciencia económica. En otros, yx trata de creaciones 
intelectuales inmaceriales, como el lenguaje, las ideas, los conceptos y las teorías 
Pero, también hay cosss que son producto de nuestra creación intelectual sin 
que medie un proceso tradicional de producción ni exista una tecnología reco- 
nocible, Podemos producir cosas con palabras", y sólo con palabras. El Presidente 
puede nombrar un Ministro, declarar la guerra, prometer obras públicas, y esta- 
blecer directas, y esos actos producen hechos que forman parte del proceso de 
producción social. No siempre. pero a veces, la palabra dicha por el actor adecuada, 
es un recurso de producción social 

Todos esos flujos de producción se suman a la naturaleza bruta para construir 
la realidad. Asi, hay partes del mundo que son objetivas, es decir existen con in- 
dependencia de nuestra acción o nuestras creencias. Otras, en cambio, deben su 

1 Messaias, Jolie 1. "Fica 15 ple alli dle moneda”, Camárendpr, MÁ. Harvard Onivensics Dista; 1987 
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existencia a actos de producción o a cemendones de uso aceptadas generalmente. 
El monto Aconcagua existe, aunque seamos ignorantes de la geografía y ningún 
ser humano haya aportado trabajo para su existencia. 

Esa naturaleza invocada por el hombre, también produce hechos: nevadas. llu- 
vii, desbordes de ríos, terremotos, el fenómeno del niño, etc. Se mara de bebo: 
brutos o Juhos de la naturaleza, cuya capacidad de producción está contenida en la 
Jenvesiructura natural, sólo en parte estudiada y comprendida por el hombre 

En contacto con la fenoesteuctura macoral, el hombre es un productor de la 
malidad social, Existen hechos y coss que el hombec o0s. Y s0n creación, no sólo 
porque se constituyen en acontecimientos y objetos producto del esfuerzo hu- 
MANO, NO porque menos que existén y. por un acuerdo social, nos son úriles en el 
juego social. Esa vtibdad refuerza muestra creencia en la realidad de esas cosas Esas 
creaciones, primero son fhujos de producción y después pueden constimirse en 
acumulaciones, Si se acumulan, constituyen parte de la fenoestractura social, la cual 
cumple funciones asignada por el hombre. Por ejemplo, el Ministerio de Educa- 
ción es una creación humana con las caracteristicas de una acumulación que se ori- 
ganó en un fligo de producción. A esa acumulación le asignamos una función de 
producción, que genera naeyor flujos, El concepto de triángulo es otra creación 
humana que existe por un acuerdo que le otorga ciertas propiedades y le permite 
ciertas funciones útiles en el diseño de formas y estructuras, De modo que al lado 
de los hechos hnos existen los hechos Jusmanos y los hechor socales. Estos hechos 
sociales pueden acumularse y producir el i9pital social o fenoestructuna vocial. 

Los hechos políticos pueden acumularse en poder político, los fMujos exo- 
nómicos pueden acumularse en capital financiero o en capacidad instalach de 
producción, las investigaciones pueden acumularse en acervo de conocimientos, 
las emociones, convicciones y sensaciones pueden mpresane como valores, y una 
varicdad de producciones primarias enateriales pueden convertirse en puentes, 
torres y edificios Todas son abras humanas producto de un proceso de fenostriatuas- 
ción sodal, por el cual la producción se trarforma en el capital que h genera. 
  

Producción 

Po Acurmmulaciones el Fiuyos de Producción | 

J 
  

Fenormrnciuración Social     
  

La caracteristica esencial de la producción humana, que la distingue de la 
lenvestructura nacural o bruta, reside en que la fenocstructura social tiene una 
función signada al servicio del juego social. Existe para eso y por 010 

Desde este punto de vista podemos distinguir, en el mundo que nos rodea, 
aquella parte de la realidad que no tiene funciones asignadas, o ses el mundo de 
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la naturaleza bruta, y la fenocstructura sacial, que tiene funciones asignadas La 
primera es un capital bruto, una reserva pira el juego futuro, La segunda es el 

capital social, el cual es producido por el juego social y también es, 4 34 vez, su 

capacidad de producción. 

Exte proceso de producción social produce cuatro tipos de resultados: 
a) Productos-flujos, que son hechos y obieros de uso, es decir, cosas materia- 

los e inmateriales con funciones asignadas de nso terminal e intermedio (bienes, 

servicios, hechos, conceptos, simbolos, etc.) 

bh) Productos-acomulaciones, que $00 medios mtnucionales, de producción 
y de capial, es decir acervos de capital social que tienen la propiedad de produ- 

cir los Bujos (instituciones, organizaciones, sistemas, equipos, máquinas, cono 

cinmentos, valores, etc. ); estas acumulaciones se constituyen por fenorstructuri- 
ción de los productos-fajos. 

(Y) Actores y personas, que son fenocstmidaras humans quese gestan mediante 
ru transición desde seres biológicos, potencialmente sociibles, hasta comtiturze 

en actores sociales y personas, con un meando interno rico, desigual y variado 

(el hombre como persona, actor y ser social, con sus atributos cognitreos, emo- 

cionales y de valores). 

d) Reglas, que son normas de consacución y convivencia social que exige la 

coordinación del proceso de producción y el juego social, las cuales pueden ser 
explícitas o tácitas, constitutivas o regulativas, eto. 

Asi, el proceso de producción social comprende: 
1) La producción para el uso social consumible (hechos, bienes y servicios 

agotables con el realización y uso). 

2) La produerción que se capitaliza como nueva capacidad de producción 

en cada ámbito del juego social (poder político, capital económico, infracs- 

tructura social, etc). 

3) La producción que sustenta las dos anteriores como capital del ¿spital, es 

decir el capital cognitivo, el capital emocional y el capital de valores capaz de 

vastentar la capacidad de producción y generar los fiujos del juego social. 

4) La producción de las normas para la convivencia social y reguladoras de 

los tres procesos anteriores. 

5) La producción de la persona y los actores sociales, cómo producto y pro- 

ductotes del juego 

B) La producción de vozas con funciones asignadas 

El proceso de producción social consiste en un esfuerzo de comeersión de 

los bechos brutos en hechos humanos y sociales, y de la naturalezs bruta en 

fenocstructura social 
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Los seres humanos le imponen funciones a los objetos, tanto a dos raterralos 

como a dos especialmente creados por el hombre para cumplir una fesción asig- 

nuda. Consiste en marcar los cosas por su 10 4 partir de los recursos que ofrece 
la maturaleza. Es un proceso de trarsformación de elementos naturales en obojetos 
sociales, y de ls capacidades ttstémicas y nourobiológicas de los individuos en copacida- 
des penonales, bisida en monvaciones, habilidades, fuerza, conocimientos, idexs, 

valores, conceptos. teoría y emociones En esta mransformación desde lo natural 

a lo social hay un cambio de escala Se asciende desde los microcomponentes de 
la estructura material, como dos átomos, las células, las moléculas, las campos de 

fuerza, exc, y se estructuración en sistemas físicos, químicos y biológicos, hacia 
las capacidades sociales que surgen de los mismos, bajo Li forma de objetos y 
pertonas, El mundo de la práctica social no nos muestra las cosas como objeros 

materiales compuestos de mucroslementos, tal como son estudiados por las cien- 

ctas naturales, como los vería un físico o un biólogo en su laboratorio, como un 

armado de moléculas, como estructuras ficas. En el juego soctal, el mundo de 

las cosas materiales lo experimentamos por su uso, por +4 fexión, por su papel 
en nuestra prácrica de escala macroscópica. Así, veros sillas, mesas, autos, Cxas, 

pinturas, calles, bros, colefacrores, ropa, cuerpos, ideas, eve. Pasamos por alto su 

estructura mucrbsica. En el juego social no nos relacionamos directamente con 
esa mervescala de la realidad. Apclamos a ls cosas, según sean 1us funciones asig- 

macis, y a las personas, según sean sue capacidades de producción social, 

En otras palobras, Las finciones asignacias a los objetos munca son intrinsecas, 

ano relanvas al observador, al usuario y al actor. El hombre se relaciona con el 

mundo de las cos por sus apelaciones de Usa, no por sus estructuras materiales 

Y se relaciona con otros hombres, no. con estructuras biológicas Un guante 
de látex puede tener la misma miceocstructara macrerial que una manguera, 

pero en el juego social son dos objetos marcados para usos distineos, lo cual 

sermina sus formas. Juan poede ser biológicamente muy similar a Pedro, pero 

ambos son personas distintas en el juego social. En el mundo de la naturaleza la 

diferenciación ve produce por la varredad de las microestructuras. En el mundo 
social la diferenciación se produce por la diversidad de las funciones asignadas y 

de las coparidades soctoles de producción. 

Lo que caracteriza el prpceso de producción social es el cambio desde los re- 

cursos fuente hacia los objeros de uso, y desde el individuo como ser biológico 

a la persona como fenoestrectura social. 

El proceso de producción social es una red de prácticas humanas históricas 

por las cuales los seres humanos, desde yu estado biológico, se temsforman en 

pernonas y actores, y la mituraleza, en su estado bruto, sc transforma parcial- 

mente en capital socíal, En este procesa, los actores y las personas son, al mismo 

tiempo, producto y produiteres, 
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Como producto social, el hombre, a parir de su citructara biológica natural, 

desarrolla su mundo interno basta convertirse en persona o en actor que lidera 
personas, y adquiere capacidades intelecruales, emocionales y valorativas, así 

como capacidades de producción hacia el mundo externo. Las capacidades de 
las pesonas y hos actores son producidas socialmente. 

Como productor, la persona o el actor, es: a) creador de productos intelectuales, 

como el lenguaje, las concias, los conceptos, las ideas, las instituciones, erc., y b) 

transformador de la naturaleza bruta en capiral social. A partir de ambas caparida- 
des, se realizan los flujos de producción social que dinamizan el juego social 

Ese proceso de transformación de los Mujos de producción social en capaci- 

dades de producción social lo lamaremos fenvestructuración. Esas capacidades son 
acumulaciones o fenoettrucbeas cualitativamente distintas de los flujos constitu- 

yentes, y asi adquieren la propiedad de producir nuevos Hujos. Distinguiremos 

trea tipos de fenocstrucruración: 

2) La fenoesinicianacón personal, por la cual los flujos de la práctica social cons- 

truyen el mundo mterno del hombre, consus capacidades intelectuales, emo 

cionales y valorativas, a partir del hombre biológico, el cual exá inicialmente 

diferenciado por la desigualdad de oportunidades que le ofrece el nicho social 
que lo acoge, pero todavía sociulmente indiferenciado en relación con su futuro 

desempeño en el juego social; la fenoestructuración personal crea las diferencias 
sociales, a partir de la desigualdad de oportunidades. 

b) La fenosimctuaración convencional, por La cual los flujos de la práctica social 

producidos por los arcores sociales crean un patrimonio de cosas que se cons 

tituyen en reabdad social por un acuerdo social y sólo son parte de la realidad 

social mientras esc acuerdo está vigente (el nundo de los conceptos, las teorias, 

las ideologías y las invutuciones). 

() La fenoestruacturación materlal, por la cual los Mujos de la práctica social trans- 

forinan parte de la naturaleza bruta en capital social, la cual pasa a formar parte 

de la realidad social con independencia de nuestra voluntad y nuestras córven- 
ciones (el mundo de las cosas!. 

De este modo, en el juego social hay, en constante renovación, tres tipos de 

patrimonio como resultado del proceso de fenoesructuración social: el patri- 

moro personal, el patrimonio comwencional y el patrimonio material. Entre Los tres 

existen relaciones de armonía, « el sistema es completamente ovrado, porque el 

patrimomo personal le impone un línute al desarrollo del patrimonio conven- 
cional, y ambos son productores del patrimonio material. En canibio, en el caso 

de un sitema abierto de intercambio desigual entre dos juegos de muy disunto 

estadio de madurez, el acceso a la fenoestructuración material de otras culturas 

puede sobrepasar los límites de asimilación de la fenoestucturación personal y 
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convencional, creando un desguste entre lo que el hombro sabe producir y lo 

gue sabe usar o consumir. En el primer caso hay un equilibrio cultural que se 
quiebra en el segundo. 

Los seres biológicos y la naturaleza brura son productores de hechos bialó- 
gicos y hechos brutos. Las epidemias, las enfermedades, la eropción de volcanes 

y los terremotos son ejemplos de hechos biológicos y hechos brutos. Forman 

parte de La producción del juego social, pero no constituyen producción social, 
porque no son producidos por La voluntad del hombre 

El hombro cora hechos humanos mediante la asignación de funciones a los 

objetos. Una piedra en el suelo es un hecho bruto o natural: alli no hay acción 

humara alguna. Pero, 41 la recojo y la uso como un pisapapeles, le augno una 

función en mí vida cotidiana, y esa asignación crea un hecho humano singu- 
hr o individual, aun cuando no haya proceso de producción material alguno 
realizado por el hombre. La sola asignación de funciones es un hecho de pro- 
ducción humana, sea individual o colectiva. El solo hecho de que marquemos 

la piedra con el uso de un pisapapeles constituye una apropiación humana de 

la naturaleza. El acto de hable de declarar pisapapeles la piedra la convierte en 
puapapeles y pisa a ser un producto humano, El hombre nene eso poder. 
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En esta asignación de funciones (Scarde'”), debemos distinguir entre fiancio» 

nes producidas y funciones naturales, Las funciones producidas son creadas por el 
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hombre. Por ejemplo, la frase “esta es una silla”, alude a una función humana. 
Sc requiere la tención del hombre para asignarle o crearle esa función. En 
cambio, una función natural es aquella cuyo papel se realiza sin la inverven- 
ción del hombre. Por ejemplo, el corazón tiene la función de bombear la 
sangre en el sistema circulatorio, El hombre no le asigna esa función al cora- 
zón. Sólo la reconoce o la constata. Como la naturaleza no tiene intenciones, 
no 50 autoasigna funciones. Peso, el reconocimiento de la función por el 
hownbre es de hecho una asignación de funciones, una forma de hablar por la 
nacuraleza. La diferencia está en que el corazón bombea sangre con absoluca 
independencia de nuestro reconocimiento. Cosa que no ocurre con la piedra 
convertida en pisspapeles. 

Algunas cosas con funciones asignadas hablan y otras son silenciosas. Una 
piedra no dice "yo soy un prapapcles”, aunque cumpla tal función. En cambio, 
la palabra envigo creada por el hombre, no sólo cumple una función, dice algo, 
tiene un significado. Es decir, a veces, la función que se asigna al objeto consiste 
en representar o emir un significado. Es el caso de la creación humana de los 
simbolos. En esc caso, el objeto tiene tanto función arígiada como significado El 
lenguije es un buen ejemplo de función asignada que estableco significaciones. 
El lenguaje es in capital que reproduce la capacidad de hablar, 

En el proceso de producción social hay hechos individuales y sociales. Al- 
gunos hechos sociales son hechos insrinicionales y otros son expunizadonales. El 
matrimonio esuna institución que genera hechos institucionales como la pro- 
ducción de matrimonios. El Ministerio de Educación es una organización que 
produce hechos orgamzacionales, como los servicios públicos de educación. 
Los hechos insticucionales, a diferencia de los individuales, requieren, para su 
producción, de una intencionalidad colicióva (Searic). Los hechos organizacionales 
exagen además le sistematización organizada de la intencionalidad colectiva 
Tanto los hechos institucionales como los organizacionales son hechos colecti- 
vos, Los primeros, sólo pueden existir dentro de las instituciones humanas, con 
funciones asignadas mediante el uso del lenguaje. Los segundos deben gestarse 
dentro de las organizaciones. Sin el lenguaje y la intencionalidad colectiva no 

podrían existir ls insutuciones y las organizaciones 
En síntesis: 
a) Todas las funciones de los objetos que componen el mundo que nos ro- 

dea son asignadas o impuestas por el hombre 

b) Algunas funciones asignadas son producidas, es decir creadas para el uo 
que el hombre les de 

c) Algunas funciones son naturales, porque ocurren naturalmente como 

procesos causales a los cuales les hemos atribuido un propósito: por ejemplo, la 
función del corazón, 
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d) Dentro de la cacegoría de las funciones producidas hay un tipo especia) 
que simboliza, represents o indica un estado, o en general, Genen un significado 

Es el caso del lenguaj: 

e) Los hechos colectivos constituyen la producción de las instituciones. 
1) Los hechos colectivos organizados consuruyen la producción de lay or- 

fanizaciones, 

C) La producción del mundo interno del hombre 
y de la intencionalidad colectiva 

Toda permona y todo uetor, hace su práctica en dos mundos interrelaciona- 

dos: Su mundo interno y el mirndo extemo, El auundo externo lo ds en un doble 

sentido. Se refiere tanto a la interacción e intercambio con otras personas, y 

también se reñere 2 hi celación con ls coses que están más allá del mundo 
interno, Los accores producen hacia el mundo externo, para $ O para otros, y 
producen también su propio mundo interno. El proceso de producción social 

so expres en productos que constituyen la base de las relaciones sociales. Pera, 

exe mundo de creación externa tiene £u contrapartida en el nundo de creación 

interna. El hombre se produce a 4Í mismo, y hay una relación evidente entre 

ambos mundos. Mi capacidad y calsdad de producción externa depende de mi 
mundo incerno y, 4 da inveesa, mi mundo interno se forma en relación con la 

práctica en el mundo externo. El mundo interno del hombre arrastra las marcas 
de su contacto con el mundo externo. 

Entre ambos mundos hay un equilibrio delicado, tanto a nivel personal 

como social. Ese equilibrio se ajusta naturamente en un sistema cerrado donde 
el proceso de producción social es enteramente genado a partir de su propio 
mundo mterno. Pero, en los juegos abiertos al intercambio con otros juegos, el 

mundo externo puede desarrollarse con independencia del mundo interno y 

generar descquilibcios personales y sociales. Aún cn un juego cerrado, aquellos 

Mijetos que consumen y usan lo que crean con su capacidad de producción 

acumolada, tenen un equilibrio entre su mundo interno y externo distinto de 

aquellos que sólo usan y consumen lo que otros crean. 

La producción del mundo interno del hombre, con su capacidad construc- 

tiva y <ritica, se produce por tres vías: a) la relación con los otros hombres en la 
prácuca de producción y convivencia social; b) la inversión sistemática en lor- 

mación intelectual, emocional y valorativa; y <) la reflexión critica que procesa 

las dos primeras y genera el ajuste con el mundo externo. 

El mundo interno del hombre combina las capacidades racionales, con las 

emocionales y Ls valorativas, aunque siempre existe un fuerte dominio de las 

riáces emocionalos. Esta estructuración del mundo interno del hombre cres 

tres caracteristicas muy imporantes entre los seres humanos: la loma de comcienvía 
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de la existencia del otro, la capacidad de refiección ¿ritica y la semsibibidad emocional 

La conjunción de ellas crea y refuerza la intencionalidad colectiva. De ai surge 
el concepto de faego social, El juego social obliga al concepto de colectivo, de 

agregado de seres humanos en cooperación, competencia, conflicto, emparis 

y anopatia. En exc colectivo yo hago algo como parte de nuestro hacer. Yo y el 

gto compartimos un propósito colectivo, Sin intencionalidad colectiva no hay 

hechos sociales, no hay interacción humana, ni hay cálculo interactivo. Sólo 

habría bechos humanos individuales. Yo, como violmirta de ura orquesta toco 

mi parto en meesta ejecución de ls sinfonía. En otras palabras, el hombre, en su 

larga evolución, ha logrado la capacidad de superar la acción individual y pro- 
ducir la intencionalidad colectiva que sustenta la acción social. 

Esa intencionalidad colectiva es una conexión de sentido que supera la mot.» 

vación individual. Esto no sólo significa que los actores entran en cooperación, 

sino que comparten comsdmntemente creencias, deseos e intenciónes. Además de 

L intenciomalidad todividual exite la intencionalidad colectiva. La gestación 

de la mayoría de los conflictos hurninos requieren de la intencionabidad co- 

lectiva en un nivel superior. Aunque parezca una paradoja, el confiicto es un 

tipo de cooperación, Entre dos boxeadores que no acuerdan en pelear, no hay 

conflicto, no cooperan, Sin la cooperación no hay conflicto. Sólo hay acción 
social cuando hay intencionalidad colecerva, Ergo, la intencionalidad colectiva 

es esencial para entender los hechos sociales y el proceso de producción social. 

El elenento crucial en la intencionalidad colectiva es el sentido de hacer, descar 
y creer algo junto a otro, com otra La intencionalidad individual deriva de la inten- 

cionalhidad colectiva, we origina en el proceso de cmpartir con el otro. Así surge la 

interacción social, En la esgrima, 1 desco bloquear un avance de mi oponente, 

yo tengo es intención individual solamente como parte de la intencionalidad 
enlectiva de medirnos en un combate, El juego social impide que exista aislada 
mente la intencionalidad individual disociada de la interacción con el otro. 

La coopezación también puede ser inintencional, ocurrir por azar. En ese 

cavo no hay intencionalidad colocuva, sólo hay acción colectiva que no es ac- 

ción social, Por ejemplo, yo necerito desesperadamente 100 dólares, y una per- 

sona indisinguible que va adelante, mientras camina, saca su pañuelo y deja 

caer 100 dólares. Coopera conmigo sin saberlo, pero no hay intencionalidad 
colectiva, Mo compartimos nada en el plano de las deseos e intenciones. 

Toda acción social es una acción colectiva que está sujera a una intenciona- 

lidad colecova, De no haber intencionalidad colectiva, la acción será coleceva, 

pero no es acción social, Una clase especial de acción social es la acción initita- 
cional, y ella implica inmuruciones humanas. Sólo algenas acriones sociales son 

acciones institucionales. En exc caso, los acuores sociales crcan instituciones 

para sremacizar y formalizar la intencionalidad colecewa. Para ello, el hom- 
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bre bene que crear la institución, asignarle una función y dotarla de reglas 
constitutivas. Algo similar ocurre con las organizaciones. Cuando el hombre 
descubre que se requicre una intencionalidad colectiva repetitiva y estable para 
seslizar una acción social, crea organizaciones. El concepto de gobierno y de 
organización pública surge de la demanda por una intencionalidad colectiva 
de cooperación y conflicto. 

Dj) La producción de las reglas 

Todo juego social ene reglas, y las reglas son un producto social. La con- 
vivencia. entre los actores sociales y las personas exige de reglas que precisen 
lo permitido, reconocido y prohibido en el juego social. Estas reglas permiten 
que cada actor dispongs de un marco o espacio de posibilidades dentro del cual 
puede gular su acción respecto de los otros, y calcular lo que puede esperar o 
no esperar de las jugadas de los otrvs participantes. Con lo aparición del omo y 
de las reglas de convivencia surgen los dos conceptos básicos del juego social 
Eberiad e igualdad. Las reglas del juego social definen inevitablemente espacios 
de hbertad y espacios de igualdad poubles, Toda regla restringe la libertad in- 
dividual. Toda regulación de la relación con el otro genera la posibihdad de la 
desigualdad encre los jugadores. Ambos conceptos constituyen parte esencial 
de la intencionalidad colectiva. En el juego democrítico, queremos compartir 
la Lbertad individual, queremos que yea para todos. Pero, tal intencionalidad 
colecuva es contradicioria con otra aspiración arraigada en el colectivo social: 
la igualdad. Se trata de dos valores compartidos pero alternativos en yus extre- 
mos puros. El máximo de libertad individual es incompanble con el máximo 
de igualdad. La conciliación de ambos propósicos es la función más importante 
de las reglas de convivencia. La regla política dererminante del Juego social se 
refiere a la opción entre la proporción de libertad individual que la mayoría 
democrática considera combinable con una cierta proporción de iguaklad. Esta 
opción exige sacrificar algo de cada propóueo. En otras palabras, este dilemo 
define el gran intercambio de problemas que caracteriza al diseño del juego social. 

El enunciado anterior indica que hay diversas jerarquías de regla. En este 
sentido conviene distinguir entre 

0) Las reglas macroconstituniva: del juego social, que precisan las normas que 
awguran un mínimo de hbertad individual y un mínimo de igualdad. Entre 
ambos minimos hay un espacio de regulación ideológica que puede fucruar 
hacia uno u 0tso extremo según scan los resultados acomulados por el Jucgo en 
cuánto 2 hibertad e igualdad 

b) Las reglas conmitunivas, que crean instituciones y oOnganiraciones. 

€) La regis regulativas, que norman actividades de las dos anteriores. 
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Aliganas reglas regulan actividades existentes con anterioridad. Por ejemplo, 

la regla "maneje por el canal derecho”, es regulariva de la acovidad de conducir 
vehículos por las calles, pero la actividad de conducir existe antes que la regla. 

Otras reglas, en cambio, no sólo regulan, sino crean Las posibilidades de cicr- 

tas actividades. Las reghas del sgjedrez, por ejemplo, son constitutivas de esc juego, 
No + puede jugar ajedrer sin reglas. Todos los sistemas, como el tributario, el 

aduanero, de integración comercial, etc., en algún momento fueron creados 

mediante regias fandantes o constitutivas. Lo mismo ocurre con las insurucio- 
¿nes y las organizaciones, 

Hay también reglas que crean la base de los limices de la igualdad en rela- 

ción con la libertad. Son las reslas macroconstiturivas del juego social. Son las 
regla políticas básicas, las reglas de propiedad y las reglas de inversión en capi- 
tl cognitivo, valores y emociones que norman el proceso de transformación 

de inchviduos biológicamente similares en personas con diferentes capacidades 

personales y sociales. 

Esta distinción entes reglas constitutivas y regla repularivas, que se debe a 

Searle, es útil, pero es compleja en sus bordes y, en cierta medida, difusa. He 

aquí varios problemas: 

a) Cuando una mstitución se reforma a partir de una anterior, ¿hasta dónde 

las reglas consticutivas pueden distinguurie de las regulstivas?, ¿la distinción se 

debe guiar por el acto de fundación o por el contenido de las reglas? 

b) Cuando se soprime una institución como, por ejemplo, la insitución de 

los títulos de nobleza, qué son ess regla de extinción? 

£) ¿Cuál es el criterio para distinguir entre reghs constitutivas y reglas re- 

gularivas, porque todas regulan algo? ¿Dónde termina la constitución y donde 

empieza la regulación? 

A pesar de las zonas grises, es obvio que hay una diferencia entre las reglas 

del tránsito y las reglas constitutivas de un país. Hay reglas y reglas, Aun más, 
si nos preguntamos ¿qué es una institución?, parece lógico pensar que ella es 

una creación humana con una función asignada, cuya necesidad urge de la 

formalización de la intencionalidad colecuva mediante el esablecimento de 

reglas constitutivas de esa institución. Y, la práctica del juego social nos enseña 

que tales insuruciones son una necesidad para la soción colectiva, No pueden 

haber hechos institucionales sin instituciones humanas Dicho de otro modo, los 

hechos institucionales sólo existen dentro de un sistema de reglas constitati- 

vas, Quizá podemos adoptar una convención que precisa las reglas constituti- 

vas diciendo; a) son las reglas que establecen la partida de nacinuento de una 

insticoción o una organización, y b) son las reglas que le entregan la función 

asignada a los instituciones y a lis organizaciones. En cambio, las reglas re- 
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gulativas establecen el modo de activar la institución y la organización para 
cumplir su fianción asignada. 

E) El juego de la producción social 

Nada se ceca de la nado, La producción social se realíza a partir de lo existente 
mediante la aplicación de un vector de recursos escasos de muy diversa naturaleza. 
Entre esos recursos escasos cuentan el poder político, los conocimientos, las ca- 
pacidados organizativas, los tecuros económicos y el hicmpo, entre otras. Son 
recursos que bienen $u especificidad y no pueden reducirse a una uradad común 
El actor de ese proceso de producción social es el hombre expresado en DIAM) 
zaciones y personalidades que, guiadas por motivaciones propias de su situación 
en el juego, luchan por alcanzar objetivos conflictivos y cooperativos. 4 veces son 
transitoriamente incompatibles, a veces transitoriamente cooperativos 

Ese proceso de producción social conjuga muchos actores que no responden 
4 un magro mando, La estructura social no es una estructura jerárquica y no es 
el mando de un jefo el que hace coherente el proceso. Es un juego. Y, por defi- 
pición, en un juego no hay relaciones de jerarquía entre los compezudores, La 
abolición de las relaciones de jerarquía no significa la abolición de las desigual 
dades. Hay igualdad de jerarquías dentro de la desigualdad de las capacidades 
para jugar. En su extremo, el juego social puedo parecer un combate entes un 
tigre y un burro amarrado, Y, hay muchos casos en la historia social, en que 
el tigre se convierte en dictador para que el Juego opere con las jerarquías y 
obediencias de un cuartel militar. Pero, aun en símaciones normales. es un sis 
toma mompeliiso entre despueslos sormenido a reglas que, por ser acumulativas en la 
historia, al mismo tiempo que impiden el caos del proceso, regulan ls ventajas 
adquiridas por unos en desmedro de otros. Las reglas del juego son desiguales 
Ocurre lo contrario que en las reglas deportivas, mspiradas en el principio de 
igualdad de condiciones iniciales, En el juego social hay dos npos de jugadores 
los favorecidos por reglas de vencaja y los perjudicados por reglas de desventaja. 
Esta distinción es muy importante para precisar el concepto de libertad de los 
Jugadores, pues esa libertad es más amplia o más esuecha según sean hs des- 
igualdades iniciales que consagran y toleran las reglas del juego social 

Para entender el carácter conflictivo del proceso de producción social en 
su forma más elemental, es ñul arimiado a un juego deportivo, aunque las 
diferencias entro ambos tipos de juegos son enormes. Un juego deportivo 
tiene reglas fundantes equivalentes a las del juego social. En cada momento 
de su desarrollo hay una realidad que cambia y cada nueva realidad es tina 
modificación de la anterior. Los recursos que powen los jugadores aumentan, 
disminuyen o cambian de calidad según sus aciertos con las apuestas del jue 
go. Los jugadores, en la competencia por vencer, desempeñan roles similares 
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a los de los actores sociales. Estos aprovechan sus recurjos disponibles para 

producir jugadas que son equivalentes a las acciones económicas, culturales, 

cientificas y políticas en el proceso de producción social. Los que ganan son 
los máx fuertes 

Los movimientos o jugadas conscimyen el medio que los jugadores utilizan 
para cambiar sus apardades o acumulaciones, de la misma manera que los actores 
sociales cambian la situación por la vía de la acción humana. Los jugadores 

están motivados por valores de acumulación, ganancia, presigio, ete., que 301 

conflictivos, y sin los cuales el juego no tendría una dinámica interactiva. A 

«cada jugada Je atribumos un efecto y la realizamos con una ntención. Lo mismo 

ocurre en el sívmema social con las monvaciones, las ideologías y los valores de 

los acrores sociales. Asi, en el juego deportivo se combinan estrechamente las 

conexiones de sentido con las conexiones coisales. Por ejemplo, 1 yo muevo un ca- 

ballo en el juego del ajedrez, lo hago con una intención, con un propóxito (c0- 
nexión de sentido), y el efocto que tal jugada produce (conexión causal) sobre 

la situación del juego puede o no corresponder a nu intención. Sin conexiones 

de sentido no hay jugadas, y no hay jugadas sin efecto causal. Las relaciones 

causales mudan la situación del juego para cada actor, y las nuevas situaciones 

esbriúlan nuevas conexiones de sentido, 

Cualquier juego deportivo encierra caracteristicas interesantes para com- 
prender el análisis situacional y el proceso de producción social 

Tiene mglas findantes que son previas 4 su práctica, y dichas reglas son las 

genoestrucunas del juego. Le otorgan, por lo tanto, identidad diferenciable de 

cualquier otro juego. En ellas se define quiénes son los jugadores, el número 

permitido de ellos y mus capacidades de producción en el juego, vale decir, los 

movimientos o jugadas posibles. El juego sólo puede producir en 11 desarrollo 

lo que permiten sus genoestructuras. Ocurre así una relación equivalente a la 

que existe entro el genotipo y el fenotipo humano. Pero, se trata sólo de una me- 
fora, no de una equivalencia teórica. Los jugadores, en parte son y en parte 

tienen capacidades acumuladas de dirección y producción; son fenoestmcrnisas 
humanas que poseen o utilizan otras fenoestrocturas fisicas. La palabra fonocs- 
tructura indica una estrucran a nivel fenoménico, la cual sólo puede constituirse 

como tl dentro del espacio de variedad permitido por las genoestruéturas. Cada 
actor del juego es una fenoestructura humana precisablo por un meto de atri- 

butos avumilados Ese vector condiciona la producción de las jugadas, según sea la 

personalidad, los valores, las capacidades o recursos controlados y las motivacio- 
nes. Las jugadas o movimientos que realizan los jugadores constituyen, en cada 

momento del juego, la producción del sistema!” 

PI Mas, Crd, Virciócacón de Siroco”, Fondo de Cirsa Lomdenaca, Mibnico. VA 
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|. Actores Jugadas 

Vector de capacidados S (VEN) 26cunos controlados Vector de recursos requeridos (VES) recur 
sos necesarios para la producción de la jugada 

  

por el actor 
    Vector de motivaciones 

[ (VMA)       

En el proceso de producción social cada actor o jugador es, al mísmo tiempo, 
un vector de capacidades (VCA) y un vector de motiveciones (VMA). Por su parte, 
cada jugada exige, para ser producida, un vector de rvunos (VJ). Si se ignoran 
wanstortamente los valores y la personalidad de los actores, el modelo siguiente 
expresa la esencia del proceso de producción de una jugada 

  

  

  

Motivación para jugar: id - == Cálculo de cíectos 
(VMA) ¿scene Gano una posición 

motivación ? 

Í tugada 5 
ol 

Capacidad para Jugar: 
(VCA;¡ Requisitos de producción: 

(VRJ) 

      

- deterés por la jugada 01 
- valor de la jugada 01   
  

  

  

% de poder política 

d, de escoros económicos 
€, de conocimicioos 

d, de cucidades organizacion 

¿mbciente | x, de poder político 
capacidad ? | y, de recursos económicos 
—— 2, de conocimicatos 

w, de axpocidades Organinatiras     

  

      

  

  

Los principios básicos del juego son: 
a) Los jugadores ietentan jugar según su vector de motivaciónes. 
D) Los jugadores sólo pueden realizar aquellas jugadas en las cuales VCA es 

coherente con el VRJ de la jugada. 
c) Cada jugada tiesto un VRJ particular y diferenciable. 
d) En el acto de jugar o absrenerso de jugar los actores pierden o ganan en 

suVCA, según sea la eficacia, visbilidad y aceptabilidad de sus decisiones 
e) La práctica particular de cada jugador en el juego genera su vector de 

motimdones, en el contexto de la etapa histórica del juego en que le corres- 
ponde participar 

Las jugadas permiren a los jugadores acumular o desacumular en su vector de 
capacidades, scan éstas, políticas, económicas, cognitivas u organizativas. Por 
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consiguiente, cada jugada exige ciertos capacidades y su realización produce 
como resultado un cambio de las mismas. Dicho de otro modo, las jugadas se 

Jencestracuran como acumolaciónes económicas, como relaciones de poder 4 

relaciones de fuerza, relaciones cognitivas y relaciones de destreza Organizativa 

entre los jugadores. Esa fenoestruciiración o acumulación puede ser mula, posirva 

o negativa, Jugando se pierde o se ganán las capacidades, motivaciones y valores 
pata continuar el juego. Produciendo, se ganan e se pierden capacidades de 
producción social 

Durante el juego, algunos parucipantes pierden y otros ganan, con lo cual 

'la situación del juego no sólo cambia después de cada jugada o acto de pro- 

ducción de los jugadores, sino que cambia en forma distinta para cada uno 

de ellos. De este modo, el desarrollo del juego social es un proceso de dife 

renciación entre los jugadores y de cambio de la realidad del juego. Al cabo de 
vacias jugadas las situaciones para cada participante llegan a ser muy variadas. 

Evidentemente, el concepto de diagnóstico no puede expresar esta verdad 

obvia: una misa realidad del juego presenta, en cada momento, rituadanes dis- 

tintas para los diversos jugadores. Y si alguien demandas una apreciación sobre 

la realidad del juego, el informante deberá, en rigor, explicar la situación de 

cada uno de los participantes. 
Las capacidades de producción de los jugadores no son un dato inamovible. 

Se adquieren cn la práctica del juego. Es adquisición de capacidades es un pro- 

ceso de fenoestruciunación que se acumula en la identidad de los jugadores o en 

sus posesiones. Durante el juego, al igual que en el sistema social, dicho proceso 

cruza múltiples dimensiones. Por ejemplo, los jugadores fenocstructuran habil> 

dades prácticas, conocimientos sobre los otros jugadores, destrezas para obtener 

el máximo de posibilidades de las reglas del juego, ragacidad para identificar 

problemas potenciales, capacidad para desarrollar criterios de eficacia en las 

decisiones de cada jugada, etc. De la misma manera acumulan recursos econó- 

micos, poder político y conocimientos sabre la naturaleza y sobre la realidad 
que crea el juego mismo, También refuerzan ciertos valores, como las ansias de 

acumulación y ganancia. Este tipo de fenocstrucioración cambia a los propios 

jugadores como seres lúdicos o seres sociales. 

Las fenoestructune humanas, propias del mundo interno de la personalidad, 

corno las habilidades, la crearividad, la peeseverancia, la ssgacidad, la inteligen- 

cia, la audacia, etc, se potencian O penderan por lo que éstos mismos jugadores 

acumulan o fenoctructuran como patrimonio en mu vector de capacidades en 

los ámbitos económico y político, y se orientan, direccionan o motivan hacia 

objetivos que son estimulados y filtrados por el witor de valores que el mimo 

Juego produce e internaliza en cada jugador. De este modo, los jugadores pro- 

ducen el juego y el juego produce a los jugadores, 
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Los jugadores son poseedores y usuarios de otras fenoestructuras que tam- 
bién son capacidado; de producción. Pueden poseer capital fisico, apropiarse 
de recursos, acumular capital financiero, y pueden hacer un uso desigual de la 
imiraestrucrura social que acompaña y crea el juego. De igual modo, pueden 
controlar e influir sobre la producción social de las organizaciones. En el juego 
social, las habilidades de un jugador sin dinero o capital esán limiradas respecto 
de un jugador con iguales habilidades pero con activos Bquidos suficientes y 
patrimonio ngrificativo. Estas capacidades fenoestructurales diferenciadas de 
los jugadores condiciones la variedad de las jugadas posibles. Las desigualdades 
fenoestructuralos son desigualdades en las capacidades de producción de las 
Jugadas. De hecho, en cada tuación, cida jugador escá limitado por un espacio 
de producción posible, Sólo dentro de ese espacio cada jugador puede realizar los 
movimientos que consatuyen su producción real, 

Así se cierra el circuito del funcionamiento del juego. Los productores pro» 
ducen jugadas que cambian la rerlidad del juego, y lar jugadas cambian a los 
productores en un proceso creativo incesante 

Cada jugador, como fenocstructura soctal. se identifica por cuatro vectores: 
a) El vector de peranalidad, 
b) El vector de malores. 

Cc) El vextor de cópacidados 

d) El vector de motivaciones 

El vecrior de personalidad define los rasgos de carácter menos modificables 
y, en general, bastante invariables. El segundo vector, identifica sus valores, 
Jas cuales son susceptibles de cambio en el desarrollo de la príctica del juego 
social. El tercer vector se refiere a las acumulaciones que provienen de con- 
trolar recursos propios del juego, como ¡on los recursos de poder, los recursos 
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económicos y los recurnos coguinivos. El último vector expresa los deseos, Las 
incenciones y los propósitos, que también san cambiantes durante el dexarro- 

llo del juego. Los dos últimos vectores son los más cambiantes. Mientras más 

ricos en variedad, calidad y cantidad son los componentes de dichos vectores, 

mayor es la capacidad de un actor para jugar. Su espacio de producción po- 

sible es más amplio. 

El gráñico adjunto muestra el espacio E donde se desarrolla el proceso de 

producción social. Ese espacio se genera por la intersección entre el espacio de 

vaniedad de lo posible que permiten las reglas o penoestructuras del juego (Ry 

y el que permite el vector de fenoestracturas de los jugadores J). Hay así Jugadas 

permicidas por las reglas que escán fuera del espacio de producción posible se- 

gún el vezor de ferroestmuturas de los jugadores, y hay jugadas que escín fuera del 

espacio permitido por las genoestruciuras o reglas del juego, pero dentro de La 

capacidades y motivaciones de los jugadores. El juego social debe ai desarro- 

llarse limitado al espacio E de posibilidades. 
Según sean las fenoestructaras que los actores sociales póotoen, 1e apropian o 

usan, ellos aprovechan o desaprovechan cl espacio E de producción social. De 

este modo se crean problemas y oportunidades para los jugadores, y es posible 

solucionar los primeros y aprovechar las segundas en proporción a las acumula. 

ciones logradas por cada jugador, En consecuencia, mientras más ricas o amplias 
son las fenocaructuras de un jugador, mayor es la variedad de 5u producción 

posible. En este sentido, podemos decir que un jugador es una fenoestructura 

social. Lo identificamos no como un ser biológico, sino como un ser social 

caracterizado por los cuatro vectores mencionados. El jugador es así un vector 

de fonoesimiturás que posce, wciliza o ur, entre ellas, los fenocstrucroras fisicas 
sociales que produce el proceso de producción de bienes y servicios para el 

beneficio colectivo de los jugadores y sus representados 

  

    Espacio de variedad de 

las reglas del juego 
     

    Bontas del Juego 

: 
Jugadores 

(pesombiid) 

(valores) 

(capacidades) 

(motivaciones) 
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En el juego social, cada jugada se acumula como conocimientos o habilida- 
des del jugador, como ganancia económica, como ganancia de poder o como 
ganancias en capacidades organizativas. Así cambisn gradualmente la relaciones 
de poder en el juego, hasta el extremo de darle a algunos jugadores posibik- 
dades de ganar y a otros posibilidades de perder. En esa situación, los primeros 

amplan significativamente el espacio de variedad de sus movimientos posibles 
y los segundos lo reducen a la alternativa de la derrota. 

Ba la pasión del juego y envueltos en La acción coridiana, los jugadores olvidan 
que todo lo que creativamente puede ocurrir en él, es decir la muriedad de sus po- 
sbifidades, está determinado por las genoesometunes Las combinaciones imaginables 
de todas las ocurrencias posibles de eventos en el juego están dentro del espacio 
de vurietad que permiten Las regias del juego. Existen también malas me escitas que 
son esenciales al juego y que apuntan a los valores, adiciones y hábitos de los 
jugadoss. Los valores y motivaciones que estmulan la acumulación individual, 
el deseo de vencer, el deber de respetar las reglas de honestidad, el impulso a la 
sobdaridad, etc., son tan esenciales al juego como las reglas escritas. 

Las reglas del juego social powibilitan jugadas excepcionales, muy exigentes en 
morsos, capaces de cambiar las reglas del juego. El juego social puede modificar 
se a Al mismo sio interrampir $u actividad, aunque pagando el costo de ciertos 
trastornos. A veces, los jugadores se proponen meras que están fuera del espacio 
de variedad determinado por las reglas vigentes. En este caso, lograr las metas 
exige un cambio de Las reglas del juego, y el objetivo de los jugadores no es ga- 
nar el juego de cualquier manera, sino ganarlo en Las condiciones excepcionales 
que permitan cambiar Ls regks del juego en curso, cancelar su vigencia, y pasar 
a Otro juego con reglas diseñadas por el ganador. 

El juego social es de final abierto 4 muchas posibilidades, Se trata de un juego 
ercativa, Podemos concebir una sucesión creara de juegos distintos, derconocidos, 
que se encadenan en el tiempo a partir de un juego inicial conocido. Exa cadena 
de juegos no tere 101 final cerrado, Escá siermpre abierco a las capacidades creativas 
de los jugadores. Cada muevo juego de la cadena tendría distintas genoestruc- 
turas y el cambio desde un juego a otro dependería del peso o poder econó- 
mico-político acumulado durante 1 juego por los jugadores interesados en su 
transformación hacia otro juego que suponen les será más favorable, El cambio de 
genoestructuras implica un gran intercambio de problemas. 

Nacuralmente, este es un proceso de aprendizaje y tanteo sobre algo desco- 
nocido e incierto, de mánera que los ganadores pueden quedar insatisfechos 
con las posibilidades que les ofrece el micvo juego. Pueden hacer un mal cálos- 
lo, A veces ese cálculo politico es thusorio. Destaca sólo los beneficios posibles 
e ignora los costos porenciales. Asi, los gestores del cambio pueden quedar sor- 
prendidos por el intercambio de problemas y, entonces, encontrar tardiamente 
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que el juego anterior era relamvamente bueno: Un cambio de juego es un macro 

intercambio de problemas, cuyos costos y beneficios sólo son simples de cabcular 
cuando las regla vigentes extreman las desigualdades, deterioran el «lstema de 
valores y empobrecen los resultados. 

El gráfico adjunto muestra el intercambio de problemas que produce un 
cambio en las reglas del juego. El espacio | muestra la vanmedad de posibilidades 

cuando rigen las reglas viejas. En exe espacio no existe el conjunto B de pos- 
bntidades, El espacio [l precisa la varicdad de posibilidades que abren la nuevas 

reglas, pero en ese espacio no existe el conjunto A de posibilidades, 

7   

Posibilidades 

eliminadas 

  

  
  

Intercambio de 
  

  

          
        

Reglas muevas       
Nacva 

posibilidades 

  

      

El cambio de regla intercambia los conjuntos A y B que son excluyentes. 

¿Qué vale más: La pérdida de A o la ganancia de B? Naturalmente, este intercam- 

bio de problemas es conflicuvo: bueno para algunos jugadores y malo par: otros, 

En el conjunto 1 no todo era negativo para todos. En el conjunto IL, que 

agrega el espacio B de nuevas posibilidades y conserva el espacio C del vicjo 
juego, no todo es positivo para todos, Asi, unos serán beneficiados y otros serán 

pejudicados con el cambio de reglas, 
En el juego deportivo, los objetivos son conflicuvos, pero no diferentes. To- 

dos están concentrados en ganar con un mimo criterio de éxito válido para 
todos los oponentes. Es una competencia en un mismo plano, lineal, Un solo 
objelivo domina el juego, porque todo juego deportivo es sólo un juego a la 

vez: no existe diversidad de juegos simultineos y entrelazados. En cambio, en 

el sscema social los jugadores o actores sociales ieneo objetivos que no sólo 

san conflicawos, sino diferentes. El juego rebigzoso o el juego de los valores no 
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se juega con los mismos criterios ni con los misnos objetivos que el juego 
económico o el juego político, Tampoco se trata necesariamente de los mismos 

jugadores. Las diferenciar de objetivos en planos diversos permiten un espacio 

de cooperación y de amortiguación o estimulo de conflictos. Naturilmente, el 

conflicto es más fuerte y directo cuando los jugadores tenen un mismo objeti- 
yo excluyente. Pera, el gun juego serial ocurre en varios juegos paralelos donde 

operan actores con objectivos no exduyentes que se reficien a distintos ámbitos 

de la realidad social. Algunos juegan a la acumulación de prestigio intelectual y 

la producción de conocimientos, otros juegan motivados por la acumulación de 

poder politica o el aumento de su patrimonio de recursos económicos Tam- 
bién hay jugadores un objetivos egocéntricos, motivados por el servicio a otros, 

la promoción de creencias religiosas o el predominio de determinados valores. 
La reabidad social muestra una variedad de juegos que, para ciertos problernas y 

en cierts circunstancia, parecen desconectados, y para otros problemas y otras 

cocunstancias, están fuertemente relicionados. 

Los hombres crean las reglas genocstructurales, aunque en una situación 

cancicta, las jugadores del momento no sean ellos nusmos sus autores. En efec- 

to, cada actor social ane su práctica social a partir de reglas genoestrucnarales 

previas, y ello dificulta comprender que es posible asumir La tarea de diseñar el 
sistema social en que queremos vivir La fuerza y la pasión del juego cn curso 

distrae a los jugadores hacia La cotidianidad de la sobrevivencia y los motiva a 

acuuar dentro del espacio previamente definido por las reglas genoestrucrurales 

del sistema vigente. En general, los jugadores juegan ciegos a las posibibdades 

de otros juegos, porque el juego en que viven almorbe todas ms energías. Sin 

embargo, es ovidente que más importante que producir ana jugada que da una 

ventaja adicional en un juego de hmitadas posibilidades es imaginar y producir 

una jugada que muda a otro juego con mayores oportunidades de éxito, 

Para analizar un juego podemos discinguir los mguientes conceptos: 

a) Actos, para indicar un jugador creativo, no sujeto a conductas estables rutina- 

rias, poco predecible en sus jugadas, con capacidad de recursos para jugar, con 
alguna capacidad táctica y estratígica y con un objetivo en el juego. El actor es 

una enorsinatira humana que tiene poder propio y está situado dentro del juego 

Este actor está definido por el vector de personalidad, el vector de valores, el vector de 
capacidades y el vector de motivaciones. 

bj Produeción, jugadas o flujos, para indicar las acciones que realizan los actores 

Estos fiujos no pueden ser producidos sin que algún actor aplique el vector de 
recursos pertinente. La dinámica del juego: se expros directamente en los Mijos. 

c) Acomulaciones, capacidades o fenoesoncuesas, para señalar los cuatro vectores de 

iicursos que caracterizan a los actores sociales y a Lo capacidades de producción 
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creadas en la historia del juego que estos wan o vulizan. Esas acumulaciones 
condicionan las capacidades de producción de las jugadas o flujos por parte de los 
actores sociales. Las fenoestrucruras consituyon la capacidad de producción que 
alcanza el juego y sus jugadores en una situación determunada. 

d) Genvestructuras o reglas del juega que determinan el esparío de varledad posible 
de las acumulaciones y de las jugadas. Nada puede ocurrir en el juego fuera del 

espacio de vanedad determinado por lar genosstructuras, 
Las genoestrucinras 300 muy estables, y cuando son alteradas, marcan los grandes 

caminos de la historia, 5 son estables es porque los acrores sociales más fuertes las 
sovienen y deñenden Y, naturalmente, los defensores de las reglas genoerrmucturales 
del sistema social están más o menos satisfechos con ellas A 5u vez, los que quieren 
cambiar de juego, alterando sus reglas, identifican sus problemas e inarivíicciones 

con La vigencia de ellas. Esta distinción permite entender dos tipos de conflictos 

sociales: los que surgen en la comperencia de los jugadores por alcanzar objeuwos 
excluyentes dentro del juego; y aquellos cuya hralidad es combis de juego 

La realidad en gue vivimos es mucho más compleja que la superficie de 

contacto sensible que clía bene con nosorrós. Esa superficiz son Jos hechos, los 
eventos, las acciones y los flujos de producción. Es decir, las jugadas, Exc: es el 

plano de la producción social, del moyirmiento en constante cambio. Pero tales fn- 

Jal de producción no puedea sobrepaár las apundades acumuladas en el sistema, 
Esas capacidades son las fenoestructuras. 
  

  

  

  

      
  

  

Ejerazlo Propiedades 

implican una capacidad de determinación del espacio 
Rest Las roglas de variedad de do posible. Las reglas denen una 
> del mercado identidad y capacidad distinta a las dnposiciones 

de sus componentes 

Ad TN Implica una cpatdad de producción porque 

la curaciita tiens propiedades distinta 
hiciones de fuere 

a bn de uu componentes 

Estructura de precios, 
Hija een ación La estructura no nene propiedades diuants 

Ajos a tus fujos componente 
  

Las palabras genocitructura y fenoestructura tienen la propiedad de eliminar 

la ambigiedad de la palibra estructura. En efecto, hay estructuras en las malas del 

Juego, en sus acumulaciones y en sus flujos Y ciertamente, tales estructura no 
tienen las mismas propiedades. 

Las fenoestructuras, que son muy distintas de las moras estruciiras entre he- 

chos, cventos y acciones, son ensmdaciones sadales que generan o condicionan 

los flujos de producción social. Una fábrica produce bienes, un partido poli- 
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co produce eventos, un instituto de investigación produce conocimientos, 

un centro de salud produce servicios, etc. Á su vez, los bienes, los eventos, los 

conocimientos, etc, producen las mismos fenoesrructuras en un proceso de 

retroalimentación incermenable, Es decir, una parte de los flujos de producción 
social: eventos, hechos, acciones y bienes, 10 sé consume en la práctica social, se 

acuda como lenoestructues y convituye nuevas capacidades de producción. 
Para mejorar Ls acumulaciones no cxmnte ocra vía que utilizar las acumulaciones 
carentes para producir flujos fenoesirucuurables. 
  

  

  

  

  
  

Variedad de lo porible 

Lenoestructurss o Penoeminiras; Producción, 

o regla del o acumulaciones, acciones 
ve j o capacidades de fujos a 

o producción A                   

  7 E 
Entre los Hijos de producción como insumos y las fenoestructuras como 

producto media un cambio de calidad, Los hechos, bienes y servicios que entran 

en la creación de una fibrica no tienen la capacidad de producción de la fá- 

brica. Los eventos que hacen nacer y crecer un Partido Político tampoco, por 

sí mismos, tienen la capacidad de producir otros eventos politicos, El simple 
almacenamemo en bodega de los imumos necesarios para la construcción de 

un puente no tiene la capacidades del puente. El producto es cualitativamente 

distinto que la agregación de los invumos componentes. Del mismo modo, 

una fenoc«ructura es une actemalación cualitativamente distinta al conjunto de los 

fiujos que la genera, 

Hay fenpestructuras que se identifican con nosotros, porque nosotros somnos 

fenoestructuras. Hay fenoeseructuras que poseemos, hay fenoestructuras a las 

cuales pertenecemos y hay fenoestructura con Las cuales nos relacionamos o 

usamos. Todas ellas construyen capacidades acumuladas en muy distintos planos 

de la realidad. Los valores, las ideologías, las ciencias, las técnicas, las Mbricas, la 

infraestructura fisica, los sistemas, las instituciones, el capiral, los partidos políti- 

cos, los conocimientos, las personalidades, otc., son fenoestructuras, Todas ellas 

se carióterizan por poseer una capacidad de producción, 

Los fhigos de producción no pueden sobrepasar las capacidades de produc 

ción de Las fenoeseructuras ni ser disfuncionales a la personalidad de los actores 

y sus vectona de valores, del mismo modo que La producción de una fíbrica 

vo puede exceder el límite de su cspacidad instalada o un resultado electoral 

superar los limites del poder político de un partido 
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Finalmente, las fenoestructurar sólo existen en el espacio permitido por las 
grnoesmucruras. De esta mancra, ls reglas fundantes del sistema o penoestrucniras 
dererminan dl espacio de varicdad de todas Las fenoestructuras posibles. Si pre- 

gunamos por cl ongen de las genocuructura podemos responder que «las son 

un producto social, son un producto de los actores sociales. En ocras palabras, los 

actores sociales producen hechos que se genoestructuran cómo reglas del juego 

social, El hombre hace las reformar y los grandes cambios genosituacionales y ca- 

hfica tal mudanza, según yu visión situacional, en revolución o contrarrevolución. 

Todo esto tiene una importancia vital en la explicación situacional y en la pla- 
nificación, Á veces nos proponemos objetivos que, para ser realizables, deben ma- 
nifestaree en flujos de producción social que están fiera del espacio de variedad de 
las reghas vigentes, Otras veces querentos resolver en el plano de los Mujor de pro- 
ducción problemas cuyas causas esenciales están en el plano de Los fenocstrucruras. 

También intentamos fortalocer nuestras fencestructuras más allá de los lriitos que 

permiten las genoestructuras, querernos produar cambios genoestrmcturales que 

están más allá de nuestras capacidades fenocuructurales a de tmestras fuerzas. Esta 

enumeración no sugiere la exirencia de imposibles, que también los hay. Sugiere, 

por el contrario, la necesidad de elaborar estrategias y átricat que tomen en cuen- 
ta las posibilidades y limitaciones que se dan en los tres planos mencionados, 

Los actores sociales pueden producir cambios en los Mujos de producción que 
alteran las fenoeserocturas y estas últimas pueden abrir el camino a la producción 
de hechos que alteren las penocitrucrnras. La estraregía consiste en desatar una 
cadena de eventos que comienza con la producción de aquellos hechos que 
están dentro del españo de nacrtro capacidades actual y producen como efecto la 
ampliación de Ls mismas. En otras palabeas, todo cambio en el juego que es hoy 
imposible sólo puede reahizarse mañana haciendo hoy lo que ya es posible 

Los melores básicos son las reglas que están derrás de las regias. Aurorregulan el debe 
ser de las jugadas, Los jugadores realizan sus Jugadas respaldados por los valores 

que respetan y las reglas que permiten y prohiben las jugadas. El musmo respeto 

o burla de las reglas del juego aceptadas es una cuestión de valores. Pór su parte, 
los valores crean valores en la medida que se aceptan, aplican o transgreden. En 
última instancia los valores s0n la referencia central en la evaluación de la cali- 

dad de los resultados del juego social y están sometidos a prueba en cada jugada 

cotidiana de sisterno social 

Por conaguiente en un juego debemos dntingorr: 

a) La actuación de los jugadores mediante pugadas. Estas jugadas pueden ser 

hechos, acciones, decmiones, producción de bienes y servicios, etc. Denomina- 
mos con la palabra for a la gama de todas las jugadas de cualquier naturaleza 
que ocurren ch un juego. 
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bj) Las capacidades o iapaidades de los jugadores, atribuibles a sus cono- 

cimientos, fuerza, recursos económicos, destrezas y experiencias, mí corno a 
ha herramientas, sisternas, instituciones e infraestructura, que condicionan la 

producción de Ls jugadas en cantidad, calidad y variedad. Denominemos añ- 

mlaciones a estas capacidades o incapacidades. 

0) Las narmas que migen el juego, las cuales prohiben, permiten, estimu- 

lan, desestimulan, tralsan o facilitan el desarrollo del juego. Las denomina- 
mo03 como rias, 

d) Los valores básicos que están detrás de las reglas y constituyen la referencia 
básica del juicio humano para disunguir lo que está bien o lo que eá mal 

  r 
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Entro los flujos, las acurmdaciones, las reglas y los valores ocurren relaciones 

de conformación. No se trata de relaciones descrminbticas, puntuales, buunivocas y 
precisas. En la teoría PES la notación A — B, significa que A conforma a B un 
espacio de variedad dentro del cual esa variable puede adquirir valores y carac- 

terísticas, Fuera de ese espacio B no existe. 

La conformación de A sobre B significa que, una vez dado A, ningún valor 

o característica de B puede estar fuera de lao fronteras que lo conformaa. Por 
consiguiente y alguna meta de algún jugados está en el punto Z, esa meta está 

fuera del espacio de conformación de A hacia Z 
  

    

Pueden exisur Ls aguientes redudona de conformación entre los valores, las 
reglas, las capacidades para jogar y las jugadas: 

l. Enve las capacidades para jugar y las jugadas producibles. Es una relación por 

la cual las acumulaciones expresan la capacidad de producción de las jugadas. Las 

jugadas producibles no pueden superar el espacio de variedad de lo posible que 

expresan las acumuliciones. Estas acumulaciones pueden ser de muy distinta 

naturaleza. Pueden referirse a poder político, recursos económicos, capital fis- 
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co, infraestructura dura, capital COLIIMIVO, sitemas onginizarivot, caricrerísicas 
de lor estoques acumulados, exc. 

2. Enve las jugadas y las capacidades para producirlas: Es la relación inversa a La 
anterior. Es una relación de acumulación por la cual algunas jugadas aumentan 
o disminuyen das capacidades de producción, en calidad, cantidad y variedad. 
Por ejemplo, una inversión eficaz aumenta el capital económico, una investi- 
pación exitosa mejora el capital cognitivo, un hecho político eficaz aumenta el 
poder del actor que lo produce, etc. Explica como los Mujos se confornian en 
acumulaciones que crean nuevas capacidades para producir Mujos 

3. Entre las reglas, lus acumulaciones y los flujos: Es una relación de confornsa- 
ción por ki cual las reglas del juego definen las jugadas permitidas y penhibidas. 

Como las acumulaciones están dircoramente asociadas al resultado de las juga- 

das, el efecto de conformación crea un espacio de variedad de lo posible en las 

acumulaciones. Significa que, bajo cicrtas reglas, sólo pueden gestarse ciertas 

acumulaciones y no otras. Por ejemplo, bajo ciertas reglas poliicas algunos mo- 

vimientos y parudos no pueden existir o no pueden sobrepasar ciertos límites. 

A su vez, ls acumulaciones son el sostén de las reglas. 

4, Entre las jugadas y las reglas del fseyo: Es una relación de constitución de 
las reglas de hecho y de las reglas formales. Explica como ciertos flujos crean 

nuevas reglas o modifican las antiguas. Lógicamente 14 trata de fujos cuya pro- 

ducción requiere mucho poder político, el suficiente para vencer el soporte de 
poder que reciben las reglas mudadas. 

5. Entre los valores y Los reglas: Es la relación que establece la coherencia entre 

los valores y las reglas, Los valores dan soporte a las reglas. Esta coherencia pue- 
de darse entro las neghs de hecho y los valores o de estos con las reglas formales 
Cada vez que hay una contradicción entre las reglas de hecho y las reglas for- 

males es porque existe una contradicción entre los valores y las reglas. 

6. Entre las jugadas y dos tutores: Es una relación de confirmación, modifica- 

ción o creación de nuevos valores en la práctica social. Los valores sc repro- 

ducen y conservan en la medida que »on de aplicación general en la práctica 

cotidiana del juego social. Se modifican o crean otros nuevos si en la práctica 

social dommante surgen nuevos valore que contradicen a los antiguos. 

Como veremos más adelante, es un juego cerdo, porque todo es producido 
en el juego, pero es de final abierto, porque es un juego creativo donde lor actores 

no saben como terminará el juego, pero luchan por crear 1u futuro en él Son 
capaces de inventario un faburo, inventar herramientas, imaginar jugadas sorpoe- 
awas e inóditas, hacer descubrimientos cientificos y estudiarse a sí mismos para 

mejorar sus caracteristicas, Y en esa lucha usan todos los recursos que poseen 

y aceptan eo su espacio de valores, incluido el recurio de la imaginación, de ta 
creación humana. El recurso de la imaginación es un recurso libre, imitado, 
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no controlable, que escapa a las restricciones del juego. Pero es un recurso es- 
caso en un sentido muy especial: 4) no siempre exá disponible en el momento 
oportuno, y b) no está equitativamente distribuido entre los jugadores. Es un 
recuñio inagotable del cual subermos poca, 

2. Los PROBLEMAS DEL JUEGO SOCIAL 

En un juego concreto, cada actor social posee o controla una combinación 
variada de recursos, y cada jugada tiene una función de producción, por la cual 
requiere de cada uno de esos recunos en una determinada proporción. Cada 
Jugada altera el juego y genera problemas para unos y beneficios para otros. 

No podemos analizar bien los problemas $1 no distingaimos entro fujos de 
producción, fenoestructura; y genocstructoras, Tampoco podemos resolver los 
problemas + identificamos las caras en los planos equivocados, Una cos es 
actuar conscientemente en el mero plano de los ajos de producción porque 
nO tencinos fuerza para cambiar las fenoestructuras, y otra es hacerlo por in- 
comprensión del problema 

Por último, no es posible resolver los problemas monopolizando y centrali- 
zando su análisis, Debemos elevar masivamente la capacidad de la población para 
analizar sus propios problemas. Ello facilita la asimilación de las medidas adecua- 
dis para enfrentar los problemas que exigen sierificios, La población rechaza los 
sacrificios impuestos que no comprende, pero acepes los sacrificios que ella mis- 
ma caliñica como necesarios y justos. Tampoco estamos obligados a aber de todo. 
En la reabdad cxiswen muchos cosas que no conocemos ni podernos conocer. 
Sin embargo, muchas veces debernos tomar decisiones sobre ellas. Examos obki- 
gados, por consiguiente, a saber preguntar Se puede comprender rápidamente un 
problema «1 hacemos las preguntas correctas. Pero, para saber preguntar debemos, 
nuevamente, dsunguir el plino de las manifestaciones factuales como fiujos de 
producción, el plano de Lo fenocsrructura y el plano de las genoestroctoras. 

La propuesta teórica de la producción social permite construir un mécodo 

para analizar problenzs cuasiestructurados mediante la combinación de: a) las 
categorias propias del juego, tales como reglas, acumulaciones y Bujos, b) los 
conceptos de la teoría de sistemas, a £in de relacionarlos de modo que muestren 

su interacciones cualitativas y e) el análisis situacional que nos obliga a diferen- 
ciar explicaciones y a distinguir a los autores de ellas 

Necontamos un método para procesar problemas, y cllo significa cuatro cosas: 

1) explicar cómo nace y se desarrolla cl problema en la dinámica del juego; 2) 
hacer planes para atacar las causas del problerma mediante operaciones; 3) anali- 
zar La viabilidad politica del plan o explorar la manera de construirle viabilidad; 
y 4) atacar el problema cn la práctica, realizando las operaciones planificadas. El 
punto de parida es explicar La dinámica de gestación del problema para icdlenti- 
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ficar sus causas críticas, Pero, no se puede explicar algo cuyo contenido no está 
bien deserito. El hecho de que un actor declare el problema como evitable es lo 
que permite distinguir un problema del concepto de paisaje social. 

El mero nombre de un problema, por ejemplo, “Proliferación de la Pobreza 
Critica en Las Zonas Marginales de Guayaquil”, bauriza un malestar impreciso 
La diferencia entre un problema y un malestar radica en su desciprión. Un mo- 
sestar es una obra abierta, en la terminología de Umberto Eco, es decir, es un 
nombre de un problema sujeto a innumerables interpreraciones para un mismo 
jugador. Eso representa ambiguedad. Dentro de esa ambigñiedad corremos el 
ñiesgo de explicar tres o cuatro problemas distintos asumiendo que es uno solo, 
De manera que lo primero es describir e) problema coumerando los hechos pre- 
chos que verifican su existencia, Esa descripción es el marcador del problema o 
el VDP del problema (vector de descripción del problema), 

Un problema se evidencia por su marcador, es decir por los hechos verificables 
que do manifiestan como tal en relación al actor que lo declara en el juego. El 

marcador de tun problema se precisa por sy vector de descripción del problema [VDP) 
El marcador de un problema es relativo al actor que do declara, desde el tnomento 
que el resultado del juego puede ser un problema para un actor, una amenaza 
para un segundo, tin Éxito para un tercero y una oportunidad para un cuarto, El 
VDP de un problema precisa el significado del nombre del problema y lo hace 
verificable mediante. una enumeración de los hechos que do evidencian 

Por ejemplo: "Deficiente abastecimiento de agua potable en el barrio Los 
Naranjos” es el enunciado de un problema declarado por el Alcalde. Su marca- 
dor podría componerse de los siguientes deseipiores: 

di = Li población recibe agua 5 días a la sernana durante 8 horas. 
d2 = no hay abauecimiento de agua darante dos días a la semana 
B=dtbd2l 
El último descriptor, d3, señala las tendencias a empeorar de los descrip- 

tores di y d2, 

La población de Los Naranjos y su Alcakde pienden este juego ante el Gobiez- 
no Central y otros actores oponentes con el marcador: VDP = (d1, d2 y 43 

Exc concepto de marcador es necesario para el análisis de problerñas porque: 
1) Cierra Las distintos interpretaciones del nombre del problema a un solo 

significado para el actor que lo anskira(concepto de obra abierta de Ul Eco). 
1) Precisa lo que debe ser explicado (deben explicarse las causas de di, 

d2 y 43). ' 

113) Versticz el problema de manera monitoreable, a fin de acompañar su 
evolución, 

tw) Verifica la eficacia de la acción para cofrentado; 1 el problema mejora o 
empeora a causa del plan, mejora o empeora el VDP. 
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Para que el punto de partida sea riguroso, los descriptores del marcador 
deben cumplir varios requisitos. Tienen que ser precisos y monitorcables, cada 
descriptor debe ser necesario a la descripción, el conjunto de descriptores debe 
ser suficiente para cerrar ls interpretaciones posible: a una sola, ningún des- 
cuptor debe referme a causas o consecuencias, no debe haber relaciones cau- 
sales entere los descriptores y ningún descriptor debe reiterar de otra manera lo 
dicho por otros descriptores 

Una descripción es suficiente si elunins toda ambigúedad sobre el contenido 
del problema y resiste la prucba de eliminar hipotéticamente la carga negariva 
que expresan los descriptores con la consecuencia de resolver el problema. Por 
el contrario sv el problema se mantiene, quiere decir que la descripción es in- 
complet o inadecuada, 

Ahora, la explicación del problema tiene que hacer inteligible la existencia 
de sus marcadores. Lo que se debe explicar son los descriptores del marcador. 
En la explicación hay que ser cuidadoso, porque ex facil confundir csusas con 
descripción y consecuendal, 

Siguiendo la metáfora del juego, puede decimo que las causas inmediaras del 
marcador son las jugadas, o seas dos flujos. Para producir jugadas se requieren qa- 
pacdades de producción, que las ¡identificamos como acumalaciónes. Estas acurmila- 
clones son capacidades de producción de fujos o jugadas que poseen o utilizan 
los jugadores. Pero las jugadas y las acummolaciones pertinentes y yálidas son las 
que permiten las reglas del juego'?”, 

Explicar un problema es construir un modelo zualitativo de su gestación y ten- 
dencias, identibicando cuáles causas son Mujos, acumulaciones y regias. Esto és 
extraordinariamerite preciso y potente para entender la dinámica de gestación 
de un problema 

E Causas ¡ES 

'N bedebea .) H 

EZ ACES 

  

       
     

  

Canos Consecuencias 

be debo a ...) (onparu en ..) 

Oros Problemas 
      

        l= 
  

1 stes, Cubas, Piica ón de Sivarimo”, Fundo de Culuzes Eucmlarica, México, 1780 
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Pero eso no es todo, porgue algunas de las cansas están bajo total control 

del actor que planifica (zona ID), otras están fuera de su gobernabilidad (zona 

ll) y con diferente grado de influencia sobre ellas, desde mucha a ningana, y 

por último hay causas que pertenecen a otros juegos (zona 10) con los cuales 

interactón el problema que analizamos 
  

  

  

  

  
  

    

        

  

K Á F vrb 

Regla bajo * a) Ftujo bajo y 
' hi consrol bajo control contri ¿ ES 

3 2 1 

Fuezla fuera (Acumsaleción Fiujo fucra 
Y de conuol Vuera de contro de vontrol 

6 5 4 
(Megla 2) Acumalaciones Puyo fuera y 

un Adel juego / [Wuera del juego del jocgo / 

Y 8 7                   

La des que sugiere la teoría de la producción social y adopta el método PES 
es graficar la explicación como un modelo sistémico causal principalmente (ua- 
lítativo, En esa graficación, las causas se clasifican en 9 cuadrantes. El cuadrante 

l indica las causas que son fijos y al mismo tiempo, están dejo control del actor 

Se traca de las causas más ficiles de atacar. En cambio, el cuadrante 9 muestra Las 
causas que son reglas y pertenecen a otros juegos Naturalmente, son causas muy 

dificiles de enfrentar. 
En el PES se lluma fujograma sitwscional a la explicación grabicaida de un 

problema, y ese ujograma adquiere la forma del gráfico que se muestra en 
seguida. El fujograma es un modelo diferenciador y relacionador de causas, y 

de éstas con los hechos que se pretende explicar porque verifican la existencia 
del problema. Para diferenciar describe y clasifica, y para rebcionar establece 

conexiones causales y conexiones de sentido, Como el fujograma es una he- 

rramienta del anábiis suaciónal, la primera distinción que hace esta técnica se 

rebere a identificar al actor que explica. 

Se trata de un modelo sistémico, camsal y aihuacional cuyor enlaces minimos en- 

tre sus variables son cualitativas sin perjuicio de que algunas relaciones puedan 

tener precisión cuantitativa. 

El concepto de relación cualitativa merece una aclaración 

Supongamos primero el caso 3) de la relación (a -> b), donde el cérmmo a 

liene tanto magnitud como propiedades de calidad, al igual que el término b, 
pero la medida en que a causa db no es dimensionable o no cxá dimensionada. 
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Por ejemplo, el nudo explicativo (3) del Mujogrrama del baloncesto cosa el 

tudo (1), pero a pesár de que podemos asignar a cada nudo un vector compues- 

to de indicadores cuantitativos, no sabemos en cuánto impacta un vector sobre 

el otro. Digamos que esta es una relación cuulitativa de primer guido, 

Graficación del modelo explicativo 
  

  

Problema: Deficiente desempeño del equipo azul en el partido de baloncesto 
Actor: Dirección de equipo azol 
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Pero, también puede ocurnr el casa 13), es decir que el fujograma ex- 
prese una relación entre dos causas esencialmente cualitativas, como lo es 

entre el nudo (7) y el nudo (6). Digamos que esta es una relación cmalitativa 

de segundo grado, 

Por último, existe la posibilidad de relaciones cuantitativas, en que son conoci- 
das la magnitud de cada causa y del impacto de una sobre la otra. Es el caso de 
la causa (1) que impacta sobre el deseripeor (d1) 
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Por consiguiente, un Aujograma no es un modelo completamente cualitati-> 
vo, aunque su base común son las relaciones cualitativas. 

El fhujognima situarional basado en la teoría de la producción social expresa una 
teoría cualisativa sobre el funcionamiento y desarrollo de un problema, y sea de 

propiedades y estrucruras que mucha yecos no tienen magnitud, sólo tienen 

forma y sentido causal. Es algo parecido a lo que hace la topología. Cualquier 

problema de la vida coridiana es de una gran complejidad sí queremos enten- 

derlo cusnticanivamente, pero muchas veces es manejable $ reducimos nuestra 
aspiración a entenderlo cualitaivamente, Con el método PES se ha logrado una 
amplia experiencia cn comteuir modelos cualitativos en aproximadamente mil 

caos, y ello permite afirmar algunas cosas interesantes: muchos problemas tic- 

nen estructuras y formas muy similares, a pesór de que difieren enormemente 

en sus particularidades cuantitativas, geográficas, culcurales, etc, Hay una nota- 

ble regularidad cualitativa entre problemas similares de salud, educación, agua 

ponable, seguridad personal, etc,, con total independencia de su localización en 

regiones y paltes 

Naturalmente, surge la pregunta: ¿Que valor enc un modelo cualitarivo? 

En primer lugar, nuestras mentes kbres del amaestramiento educativo, es- 

tán bien adaptadas para trabajar con mudelos cualitativos y estos modelos 

se prestan muy bien para la graficación y el entendimiento fácil dentro de 

un equipo de trabajo. Los problemas cuásiestructurados no pueden, creo yo 

abordarse, de otra manera, 
En segundo lugar, sin el modelo cualitativo previo no habria forma de lle- 

gar inteligentemente a un todelo cuantitativo. En el caso del PES esa no es 

ina exigencia, dada la naturaleza de los problemas procesados; todos s0n cua» 
siestructurados, De este modo sólo es posible cuantificar parcialmente algunas 

relaciones, siempre que la magnitud sea decisiva para comprender la gestación 

y desarrollo del problema 

En tercer lugar, y estc es el punto fundamental, el juego de incertidumbre 

dur es un mundo esencialmente cualicarivo, es un mundo de formas, colors, 

conversaciones, pensamientos, creencias, actitudes, valores y sospechas, donde 

los grandes ercores en la interacción entre los hombres no se cometen porque 

un triángulo tiene diez centímetros más o menos de lo que calculamos, sino 

porque lo confundimos con una pirámide 

El Aujogtama adjunto representa un caso muy simple y se refiere a un juego 

de baloncesto. Se enfrentan dos equipos, el rojo y el azol, Este último pierde 

hasta el momento el partido con el marcador de 85 contra 110 (41), y el mar 

cador d2 muestra que la tendencia es a ampliar esa diferencia 
Está graficación proporciona una enorme caritidad de información. Precics 

el marcador del juego, lsta las caras, relaciona las causas, las localiza en los mue- 
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ve cuadrantes y nos permue identificar aquellas causas sobre las cuales debemos 
y podemos actuar con eficacia Estas últunas causas son los sudos citicos del 
problema. Estos nodos criticos deben cumplir simultáneamente tres condiciones 

al size chimina o disminuye la carga negativa que contiene el nudo explicativo, 

su impacto sobre el marcador del juego debe ser significativo; b) la causa debe 
ser un centro práctico de acción, es decir no debe ser una mera consecuencia 
atacable sólo en eslabones anteriores de la cadena causal; y c) debe ser políti- 

camente oportuno actuar sobre la causa identificada De este modo, el plan se 

fundamenta en la explicación situacional de cada problema y se compone de 

operaciones que atacan los mudos crinicos de los mismos. Asi, habrá operaciones 

que actáan sobre los fujas, otras sobre las acumulaciones y también algunas 

actuarán sobre las seglas del juego, 

Hay problemas ficiles, que se atacan en los nudos criticas que son fujos bajo 

el control del actor, es decir, se localizan en el casillero número 1 del fujográma. 

Si los nudos criticos se concentran en los flujos quiere decir que el actor no 

nene deficiencias en Lis acumulaciones, es decir tiene todas las capacidades ne- 

cesartas. En cambio, s los nudos críticos representan anemeladones, ello significa 

que para cambiar el marcador es primero necesario mejorar ciertas capacidades. 

Pero, también hay problerno muy dificiles, cuando el ataque debe concentrarse 

en los nudos eríticos localizados en el casillero Y o en el casillero 6. Siempre es 

muy dificil atacar un problema en sus reglas 
Las reglas del juego social son de desgualdad, son imprecisas, nebulosas, a 

yeces son regla de hecho y el efecto mismo de las reghas es a veces ambigua 

En todo caso se trata de un juego can hescoris, con continvidad, de manera que 

las ventajas logradas por algunos jugadores se transfieren a bas reglas que rigen 
la continuación del juego socral, Por consiguiente, las regias de hecho, que ge- 
neralmente son las más importantes, son reglas de desigualdad, Benefician a unos 

y perjudican a otros. Naturalmente, los beneficiados con las reglas vigences las 

defienden con toda su fuerza. Esto es lo que hace dificil reformar y ruobuciónar un 

juego político, económico o social. El asunto es más complejo aún cuando se 

trata de reglas fuera del espacio del juego, o sen en la zona 5 del Mujograma. 

Sobre este punto es necesario hacer dos alcances. Primera, cuando hay ura re- 
hición muy directa y estrecha entre el marcador del juego y las reglas del juego, 

el actor que declara el problema no tiene otra últernativa que luchar por una 

reforma o una rerlución del juego. La reforma mejora el juega. La revolución lo 

cambia de contenido. Segando, la pedagogía del PES nos enseña que con inde- 
pendencia de la viabilidad política de reformar o revolucionar un juego, el in- 
sento de revolucionardo es un ejercicio intelectual que ilumina en profunclidad 

la naturaleza del problerna. En realidad, muentras no analizamos las posibibiclades 
de revolucionar un juego, am no lo comprendemos bien. 
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3. LA ACCIÓN SOCIAL 

Una jugada es una acción, un movimiento de an jugador que siempre tiene 

como referencia al otro. La acción social no extre sin el jugador que la realiza y 

sin el otro que es afectado por ella. Ese movimiento Bene un comienzo decidi- 

do y definido, pero un final impredecible que escapa a la decnión inicial, Una 
vez lanzada, entra en juego, y recibe y entrega múltiples influencias que afectan 

su curso de efectos, La jugada impacta en una red de relaciones y referencias 
preeximente, que tiene su propia dinámica, de modo que siempre alcanza más 

lejos y pone en relación y movimiento más de lo que el actor puede prever y 
calcular, Esto es inevitable en el juego social, porque el os complementa al yo. 
Asi, uni acción se caracteriza por ser: a) impredecible en sus consecuencias; b) 

limitada en sus resultados; y c) irrevernble en sus cíectos*”. La acción social 

sólo se completa entre tú y yo, No puede tener lugar en sistamiento. Lo que yo 
empiezo sólo puede acaburlo el obo, y vicmersa. La cooperación del otro <s obli- 

gada, aunque ex acción do perjudique, porque su coopesación no es ayuda, ni se 

guía por el éxito de ma jugada, sino por la necesidad de ofrecer una respuesta 

ante la nueva realidad producida, El otro coopera al resultado detendiéndose o 
atacando, incluso con la respuesta de la inacción morivada por la indiferencia. 

La acción social ocurre siempre €n un mundo en marcha que ya estaba antes 

y continuará después. La acción no inicia el juego, sólo perturba y desvía el 

curso de algún proceso que ya está en movimiento. Produce un cambio en el 

movimiento que ya tiene el juego. Del fundoso árbol de relaciones, la acción 

mica una tama nueva que, de todas maneras, estableos nexos con La otras ra- 

mas ajerras a La acción misma. Asi, recibe y entrega influencias que sobrepasan 

Jos propósitos de su gestación, El actor piende el control de la acción y pasa a 
depender de 010), pero intenta mantenerla bajo su infwencia. Es mfuencia y no 

control, porque comparte con otros la producción de sus efectos. 
La acción social no se inicia sin un actor, sin un jugadoc. La acción no es 

«lgs producido, sino alguien que la produce, Asi, las jugadas muestran quiénes 

son los jugadores. Por su parte, los resultados y lis consecuencias de las jugadas 

muestran cómo es el juego. Esto quiere «decir, que es posible que ningún ju- 

gador se sienta identiicado con los resultados del juego. El marador del juego, 
como el marcador de un partido de ftbol, no muestra necesariamente las 

intenciones de los jugadores. Muestra sólo lo que cllos son capaces de jugar y 
el grado de influencia, bajo o alto, que tienen sobre los efectos de sus jugadas. 

El actor es dueño de su decisión, pero no es dueño de las consecuencias de 

yu acción. Como cada actor es retivo y no tiene pleno control de los cfectos 

  

ES Aranda, HMermalo, Ajud es Es Pulisos”, Puiblo. 1997. 
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de sus jugadas, de cada actor, como dice Arende, debe esperarse lo inesperado. En 
alguna medida, el accor no sabe lo que hace, sólo hace lo que sabe. El juego 
es mebrlóso y no permite ver el futuro, Para entender la nebalosidad del juego 
social, podernos compararlo con una obra de teatro sin antor, con actores que la 
representan sin conocer los diálogos, sin conocer el desenlace final y expuero 
a interrupciones del público, Esto hace que el cálculo sobre el funuro sea do- 

blemente incierto, porque yo y el ego no tenemos certeza sobre nada. De ¿quí 
surgen dos problomas relevantes para el cálculo en el juego social: a) conocer al 
omo, para fundamentar el cálculo sobre su juego, y b) conocerme a má mismo, 
para evaluar la potencia y eficacia de mi propio cálculo. Ambos son problemas 
complejos. El primero implica entrar en el mundo interno del otra, situarse en 
su cabeza, ver con sus anteojos. El segundo, tiene la barrera cognitiva de la ig- 

normncia de segundo grado: el actor no sabe lo que no sabe. Este es el problema 
que aborda la tevría de los sítranciones”o, 

La acción no puede convertirse en conducta, excepto s el actor se desdiboja 
en agente. Ese agente no existe cn la realidad. Es una imposición analínica de 

la ciencia social vertical. Allí el actor desaparece como ente singular, ercativo 

y con nombre, para convertirse en un concepto abstracto basado en generali- 

raciones comunes y estables. Por consiguiente, la conducta hace desaparecer la 
crestuvidad del actor y de sus jugadas, y las suseiruye por un modelo deducible de 

una lógica media racional. En la formulación de la teoría del gobierno, este es 
un intercambio pirrico de problemas, paes se gana en capacidad de predicción y 

se pierde en capacidad de eepresorrarón, La reabded mutilada es predocible pero, 
en tanto mutilada, ya no es realidad. 

Este es un punto importante de distinción entre las ciendas naturales y las 

ciencias sociales. Un físico puede convertir esta tierra eu la tierra, esta nube tipo 

A en las nubes tipo A, este oxigeno-en el oxigeno. Pero las ciencias sociales no 
pueden convertir este hombre en el hombre, salvo coro un prólogo para llegar 
y estudiarlo como persona y gestor del juego social, con nombse concreto: exte Pre> 

sidente, este Gobernador, este dirigente La esencia del juego social no está en las 
generalizaciones. Exá en las pariculiridados. Las jugadas no son productos co- 

lectivos, o la media de un jugador medio, El juego social es un juego entre pocos 
actores concretos e irrepetibles. No se disuclve en los grandes agregados y los 
grandes números, S lo esencial de la historia fueran las gencralidades abstractas, 
la historia sería repetible, La historia del juego social es una hivoria de casos. La 

historia de la naturalega es una historia de eventos 
La ungularidad del proceso social no debe, por supuesto, ignorar los agrega- 

dos genéricos Por ejemplo, si no fuera por la macrocconomía, que trabaja con 

A Sosete, jobs RA The Cosreran el Social Kesbey”, Frio Prem, 1994 
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agregados, no podriamos comprendez el equibibrio del sistema ni hacer cálculo 
económico. Y si no fuera por la macropolitica, no entenderiamos el concepto 
de tenión situacional, equilibrio político, legitimidad de un gobierno y la rela- 
ción dominantes- dominados. Los agregador sitúan el juego y avudan al cálculo 
nebuloso de las consecuencias y efectos de las jugadas. Pero no son el JUCgo, mu 
hacen entendible la gestación de las jugadas. La ciencia social no es enteramente 
reducible 3 agregados genéricos Tampoco es sólo limitada a sngubridades. El 
paro conitante desde lo genérico a lo singular y de lo singular a lo genórico es 
una caracterisuca de los ciencias sociales, 

Las jugadas $e gestan en el mundo interno de cada actor, y responden 4 ina 
cuota de ruzón y otra de parión. Las ciencias han privilegiado el factor de la razón 
y los criterios de racionabidad. Y ello parece lógico. Excepto 43 ese prvilezio 
no deja espacio para la pasión, los sentirmentos, los prejuicios y las tradiciones, 
Tanto la observación empirica como las investigaciones biológicas, nos muer 
tran un predominio de la pasión sobre la razón. En renlidad, la razón está en una 
lucha constante por enfriar las pasiones y explorar los motivos, los objetivos, 
los medios y las metas de la acción. Pero, no siempre triunfa. Más bien ocurre 
lo contrario. La mirligora emecional tiene más peso que la inteligencia racional en 
la práctica del juego social”. El cerebro humano creció de abajo hacia arriba 
en millones de años de ovolución, y sus centros más elevados: que son la sede 
del pensamiento, se asentaron en las partes inferiores y más antiguas, que son la 
sede de ly emociones, En el tronco cerebral está la regulación de las funciones 
vitales, como la respiración y el metaboliumo de los otros órganos del cuerpo. A 
partiz de exa radz primitiva surgieron los centros emocionales que comtituyen 
el séstema límbico. Millones «de años más tarde, y a partir de las áreas emocionales, 
evolucionó el cerebro pemante o nercorteza cerebral Act, el cerebro emocional 
extó mucho antes que el cerebro racional. La neocorteza es el centro del pen- 
samiento. Permite trazar estrategias, procesar problemas, planificar a largo plazo, 
y procesar y controlar lax ernociones. Pero, el cerebro pensante no gobicena toda 
la vida emocional, Cuando hay emergencias, el sitema limbico puede adelan- 
tarse al procesamiento de la neocorteza, Entonces, las emociones mandan sobre 
el pensamiento. Dice Goleman: “Debido e que muchos de los centros más elevados 
del cerebro crecieron a partir de la zona limbica e amplicran el alcance de ésta, el cerebro 
emocional puega tn papel fundamental en la arquitectura nerviosa. En tanto miz a prertir 
de la cual cevcló el cerebro más muevo, laz zonas emocionales están entrelazadas a tnvós de 
bserenerables ebrcubtos que poner em comunicación todas las partes de la neocorteza, Esto 
de a los contest emocionales un poder inmerso para intuir en el funcionarieriso del resto 
del cerebro, |... ] incluidos sus centros de perrsamiento”, fpáz 31) 

2 Coleman, Dianinl, “Ile ela Erro darial”, Jrorer Vergara Eiñóor, 19% 
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La armigdala es el centoo de la memoria emocional, y su aislamiento puede 
producir ceguera afectiva, El miedo, la furia, el afecto, el olfato residen en la amíg- 

dala. Lo importante de comprender aquí, es que el cerebro emocional le puede 

ganar la carrera al corebro pensance, y dominar las reacciones de los jugadores, 
Cuando un jugudor se precipita con una decisión emocional y después se arre- 
piente, es porque la amigdala se adelantó a la neocorteza cerebral. Hoy sabemos, 

por la invescigaciones de Le Doux”, que bay un atajo de comunicación entre 
el tálamo y la amigdala, que se realiza mediante una única sinapsis, señal que 

es primera o anterior a una segunda que va del tálamo a la neocorteza y de la 

neocorteza a la armigdala, o ses un circuito más largo y más lento. Exte atajo rá- 

pido le permite a la amigdalo empezar a tesponder emocionalmente antes que 

lo haya reflexivamente la neocorteza En owras palabras, el cercbro emocional 

vo depende cotalmente del cerebro pensante. La arnipdala puede desencadenar 

una reacción emocional antes que la neocorteza imponga su proceso racional. 

Asta constatación neurobiológica es de vital importancia para comprender 

que el hombre racional está en competencia con el hombre emocional, y que 

lar reacciones emocionales son mucho más antiguas y fuerces que las llamadas 
racionales. La observación práctica nos dice, además, que las decisiones emocio- 

náles se adelantan y, muchas veces tiene más peso, que las decisiones racionales, 

La pasión y la razón están asi derrás de lus decisiones sobre las jugadas. Y, 1 bien 

en el plano de la teoría normativa tene sentido concentrar exclusivamente la 

atención en la deciiones nacionales, no lo es en el plano de la teoría positiva 

que interroga sobre el ser y no sobre el debe ser, Es obrio entonces que los re- 

sultados del juego social no son enteramente racionales: están también causados 

por emociones y sentimientos 
La libertad y La igualdad son los resultados <lives del juego social Y sobre ellos 

tenemos posiciones racionales y también tenemos sentimientos y convicciones. 

En cl juego social, iibertad es libertad de producir jugadas. Los jugadores son 

libres en la medida de sus fuerzas. Si gano fuerza, gano hibercad. Si pierdo fuerza, 

pierdo libertad. En cambio, la igualdad es el producto del uso de la hberrad. La 

igualdad eslo que permire Le bbertad. Por consigmento, las más fuertes y mejor 

dotados usan la libertad produciendo desigualdades, Se trara de una contradic- 

ción básica entre libertad e igualdad que oculta el romanticiemo. El intercambio 

de problemas es inevitable. El papel de las reglas del juego y de la política tiene 

que estar del lado de la igualdad, pues la ausencia de reglas asegura la libertad 
en contra de la igwaldad. Cuando está prohibido prohibir es imposible prohibir 

las desigualdades. Cuando cxtá prohibido prohibir, la Ifbertad de unos es la pri- 

  

Malla, Jorrpá Senor] hyrcaa sed Erro”, Larco Pepe dhltry: 4, 1986, y "Ersotlvo 41d te Esmbie 

tepeteo Concept”, Coccepn in Neurmicience, 2, 1/02 
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sión de otros. Surgen hs prohibiciones de hecho.De este modo, en el plano de 

las formas, libertad e igualdad pueden ser protegidas con un mismo conjunto 

de reglas. Pero, en cl plano de los hechos, más libertad es menos igualdad. Más 

igualdad es menos ibertad. La política y el gobierno tienen como función con- 

albiar cn el plano de los hechos la libertad con la igualdad. Por consiguiente, la 

kibertad y la igualdad están en la acción, en lo que los jugadores pueden haces 

con sus capacidades. Es obria, por consiguiente, L imporcancia de una teoría de 

la acción que permita fundamentar la práctica del juego social. 

La acción esclarece su propio pasado, pero no se deduce de él, Como crea- 

ción presente, abjerta a muchas posibilidades, es coherente con sus anteceden» 

tes, pero esos antecedentes no determinan la acción misma. La acción está libee 
del pasado. No está obligada por la historia. Por ello, su gestación es impredecible, 
aun para el aceor mismo que, en su momento, la promueve. 

Para actuar huy que comprender. Ses mediante ur peso o el sometimiento 
a un prepeicio que sustituye y ahora Ll comprensión. Pero, comprender no es 

sinónimo de lógica racional. Se puede comprender también emocional y sen- 

timentilmente. O se puede comprender apegado a valores. En la comprensión 

emociónal tratamos de armonizar con el otro o contrariarlo, En la comprensión 
apegada a valores aplicamos nuestras convicciones. En la comprensión racional 

tatamos de explicarnos cómo ex la realidad y cómo er el otro, y qué pueden 
ocuerir en est relación en cummto a beneficiós y costos. 

El jugador que está demasiado seguro de comprender, tiene una sols visión 
del mundo, y puede sentirse obligado a imponer su punto de vista, En exe limi- 

te, una amenaza para los otros, pues divide el mundo en dor: dos que tenen la 

verdad y los que no la nencn. Es un déspota en potencia Puede ser un déspota 

hustrado que 1e siente lumado a hacerle el bien a da fuerza a los que no com- 
prenden. Puede también ser un déspota primario que disfruta del poder por el 

poder * impone la arbitrariedad y la autoridad en defensa de ese disfrute. O el 
déspota sargento, ingenuo, bundo, inculto y cuadrado; que no habla, sólo grita 

sus mandos; que ama el orden por el orden; y quiere transformar la sociedad en 
un cuartel donde impera el amor a la patria, cl aseo, y el respeto a la autoridad, 
a cualquier precio. De origen humilde, es fcil presa del halago de los poderosos 

a los cuales sirve sin conciencia. Actús como a el orden fuera neutro y no se 

pregunta a quién beneficia. En el juego siempre existe la amenaza del déspora 

Del déspota persona, del déspota partido y del déspota anónimo, que es la buro- 

cracia anestenada. El déspota sólo habla, no escucha. Los déspotas con nombre 

pasajero y dirección conocida son el blanco de nuestros odios y reclamos. Sa- 

bemos a quién dirigir questro repudio o culpar de nuestra verglienza. En cam- 

bio, el déspota anónimo es nadie, y nadie puede reclamar ante una estructura 

imperional. La arbicrariedad personal genera rabia. La impernonal impotencia. 
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La suma de ambas produce desesperación y rebelión El jugador despota es un 

thuminado, cegado por sus propias lunones, El déspota es victima de los prejui- 

cios primanos 0 de los prejuicios convertidos en ideologías. 

Los actores acrúan en base a puisios y prepecios El prejuicio es la norma, 

juicio es li excepción El juicio permite comprender para actuar, y exige la 
actividad del cerebro pensance. El prejuicio permite actuar sin comprender, sin 

acovar el cerebro pensante. El hombre no puede vivir an prejuicios, porque el 

prejuicio es el descanso del juicio, su período de vacaciones. Sería como vivir 

sis muedos, sn emociones, sin tradiciones, Ín ruanas; en un perpetao y tenso 

cálculo de todo en todo momento. Como una máquina cibernética. Seria 1- 
humano, por consiente, imposible. Dos razones sustentan esta imposibilidad: 

a) el buen sentido y el discernimiento no son suficientes para juzgar de nuevo 
todo aquello que exige algún juicio; ese cálculo continuo “de todo” excede las 

capacidades humanas; y b) la carencia de prejuicios exigiría una alerta sobreha- 

mera, una tensión insoportable para el cerebro pensante, que afectaría también 

el cerebro emocional. El hombre calculista no podria haber superado la lucha 

por la sobrevivencia como expecie. Eto permite comprender la dualidad de 

la politica. Por un lado se apova y usa los prejuicios. Por. el otro, los combate, 

y ene mucho que ver con la aclaración y desmonte de los prejuicios para 

imponer una racionalidad de cálculo. No siempre intentamos combaur los pre- 
juicios, A veces son aprovechables para el éxito del juego. Y cuando se comba- 

ten, 4 veces no se hace con el juicio, sino con otros prejuicios. En una campaña 

electoral 5e acudo más a los prejuicios y La emociones. En el gobierno ve Mama 
más al juicio y la racionalidad. En el discurso de masas, cl lider apela más a la 

pasión que a la razón. En el procesamiento de problemas, en cambio, la razón 

debe imponerse sobro la pasión. 
Un prejuicio es lo que no puede afirmane como un juicio. Los prejui- 

cios aurónticos se apclun con un “ye dice”, “pe vpina”, "los entendidos dicen", etc. 

Como argumenta Arendt, el apelativo no necesita ser explícico, puede estar 

unplicito en el sono seguro de hablar del prejuicio, Los prejuicios no surgen de 

la experiencia de quien se somete a ellos. Hay quizá uns experiencia de alguien 

que sustenta los prejuicios. El prejuicio es una réplica de la conciusión de otro 

sobre algún asunto que nos «ahorre pensar Es un atajo cognitivo. El prejuicio se 

asume como una verdad, aunque en verdad no es verificable. No hay eviden- 

cias sobre los prejuicios. Sólo hay evidencias sobre los juicios. El prejuicio es 

compartido por otros, y como algo compartido, no necesita de la persuasión 

ni de la verificación para adquirir el comenso que ya tiene ganado. No hay un 
vinculo personal entre el actor y 54 prejuicio, pues no es su conclusión, sino Ll 

verdad que we respira en el ambiente. En cambio, el juicio establece un vínculo 

penonal con el actor. No bay juicio sun un actor que es su autor 
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El prejuicio es lo normal, lo menos exigente, lo más económico de raciosi- 

nio, El juicio es la excepción, lo más exigente, lo más costoso en esfuerzo. Por 

consiguiente, mientras más libre de prejuicios está un hombre, menos adaptado 

está a la convivencia en el juego social. Esta ex una contradicción muy impor- 

tante. La polínca y el gobierno exigen del juicio analítico, del juicio intuitivo, 

del juicio de valor y del juicio afectivo. Todos clior exigen algún tipo de re- 

flexión. No son una réplica impulsiva, Pero el juicio solwre las asuntos públicos 

debe operar sobre un juego dominado por «l ahorro del juicio, es decir por 
prejuicios de autoridad y pujuicios de inercia 

Arendt nos dice que un prejuicio auténtico se reconoce porque es heredero 

de un juicio que en su día tuvo un fandimento legítimo en la experiencia de 
otías. Y, sólo se convirtió en prejuicio cuando fue arrastrado haa el persénte 

un su argumentación, veribicación y adapraciones al nuevo contexto, Es el nue- 

vo contexto y la perdida de sus fundamentos lo que lo cormierte en prejuicio, 

Ax, los prejuicos se comparten porque no se decuten Son la base del comen- 

so en el juego social. En cambio los juicios dividen, porque siempre ostán en 

proceso de construir su reconocimiento Hay prejuicios de tradición y prejuicios 

de contagio, como las modas. El prejuicio de tradición tiene una carga histórica, 

La necesidad de reflexión se perdió en el tiempo, El prejuicio de contagio tiene 

una cuya de inseguridad. Se adopta para estar acompañado y vencer el miedo a 
ser diferente, Ser diferente cs una amenaza. La necésidad de reflexión se pierde 

en el contagio de pertenecer al consenso, de ser igual que otros. De no poder 
ser igual en las capacidades, a lo menos se puede ser igual en los prejuicios, Los 

medios de comunicación 100 grandes cresdons de prejuicios de contagio, Qui- 

24 el prejuicio de contagio 1e goza en ha zona límbica ante el acoso del miedo. 

Quizá es una respuesta al miedo 
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El juicio inturtivo, como opuesto y complemento del juicio analítico, no es 

un prejuicio, pero puede alimentarse de prejuicios. En verdad, el juicio intuitivo 
procesa tanto juicios como prejuicios. Es un acro de reflexión que comienza 
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con la frase "yo creo que”. No és una réplica, un impulso o una reacción pre- 
programada. Pero, procesa apontando, sin escalas, al resultado, sin registrar pasos 
ni cadenas causales, sin explicitar los argumentos. En la intuición, sólo tenemos 
conciencia del resultado cognitivo, de la conclusión que aflora apoyada en el 
buen juicio. Se trata de una conclusión ao verificable y no reconstruible, En 
el juicio analítico, en cambio, tenemos conciencia tanto de los pasos, como de 
los argumentos y las conclusiones. Por eso es reconstruible y venficable. En el 
prejuicio sólo replicamos como un eo, fuera de tiempo, lugar y sentido, el juicio 
de otros, El prejuicio proplo es un juicio ajeno Y, muchas veces, no importa 
quién es el oro. Lo que importa es la compañía de los prejuiciados y el con- 
senso sobre el prejuicio 

El prejuicio procege. Preserva a quien juzga de la necesidad y el riesgo de 
penar para comprender la realidad. Las ideologías, cuando son adoptadas como 
prejuicios, es decir no procesada por la ciencias, cumplen también Ll misma 
función: evitar el pensamiento y sus tensiones. En el prejuicio, todo Jo real ya 
heno respuesa y está previzo. 1 prejuicio es lo opuesto al procesamiento, pues 
acude a la verdad ya revelada. Todos los criterios que demanda el prejuicio están 
preprogramados, Sólo hay que interpretarlos con fidelidad. Y para interpretarlos 
hay que citarlos. No es pues extraño que la cultura de los prejuicios ses la del 
adoctrmamiento, las citas y la inquisición. El adoctrinamiento es necesario para 
ser adrurido en la comunidad de los prejuiciados. Para producir la uniformidad 
y acabar con la diversidad. Las citas, para acudir a la fuente de li verdad. La in- 
quisición, para censurar a los que se apartan de la verdad, a los que son diferentes. 

El prejuicio nos hace jueces de los que practican el juicio. Se trata de un aspecto 

profundo y peligroso de la copurra situacional, que puede transformar la polirica en 

dociana, el afecto en odio y la tolerancia en dogmatismo. Si queremos disolver 
los prejuicios, primero debemos redescubrir dos juicios pretéritos que contienen, 
es decir, mostrar lo que fue su verdad y lo que sobrevive de ella 

A veces, juzgar alude a algo completamente muevo, distinto, y a enfrentarnos 
y algo que no hemos visto nunca y para lo cual no disponemos de criterios de 

evaluación. Exe juzgar sin criterios previos no puede apelar a nada más que 

a la evidencia que muestra lo juzgado o al prejuicio de contagio signado por 

el miedo 3 lo mueva Ese es el problema con la innovación. Fl juicio no está 

preparado y el prejuicio está fuera de ingar. No tabernos qué hacer con ella. El 

ustema limbico emite una señal de alsrma y el miedo a lo desconocido despier- 
13 nuestras emociones más primarias. 

En cada acción del juego es necesario distinguir el sentido que la motiva y el 
proceso de producción que la genera. 

El sentido precisa el emotivo, el objetivo y la meta. El motivo. ca la razón de la ac- 

ción, el impulso que la desata. El motivo está siempre encerrado en la jugada y 
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se mantiene allí músentras dure la actividad necesaria para culminada, El objetivo 

es el propósito perseguido, el cual sólo hace su aparición como realidad cuando 

la actividad de la gugada lega a 101 término. La meta es la procisión del objetivo 

y establece las condiciones de realización y verificación del logro propuesto. La 

meta es el marnados del objerivo y precia las condiciones de realización ecferidas 
al producto logrado, los resultados alcanzados, la viabilidad de los resultados y 

m aceptabilidad por los participantes en el juego. Por ejemplo, mu motivo puede 

ser sansfaces mi ego, el objetivo ser prridente de la República y la mera ganar las 
elecciones «1 determinadas condiciones. 

- El praxeso de producción de L acción, guiado por el sentido de la misma, es 

tablece una cadena de causalidad, visbilidad y aceptabilidad, como la siguiente: 

Vinbilidad ] 

Mecuro —+e Produco —e Resultados zz 

> Aceprabilidad | 

Los rerrsor son un vector que combina poder político, recursos económicos, 

conocimientos y capacidades ornganirativas. Los recursos son la ruateria prima 

que se fusiona para gestar el producto, Entre los recursos y el producto hay un 
cambio de calidad, 

El producto es el bien, servicio, sistema, organización o hecho producido con 

la combinación de recursos, el cual adquiere una cualidad distinta que la simple 

agregación de sus componentes 

El resultado precisa las condiciones de realización y éxito del objetivo; apunta 

al propósito perseguido, 
La viabilidad es la condición de reulización asociada al resultado; el resultado: 

no es alcanzable m no es viable 

La apichilidad es la condición de nexo con las jugadas siguientes, pues indica 

nm el resaltado viable es aceptado o rechazado por los participantes del juego 

  

  

  

  

  

  

Comalidad Condicionddidad 
y 

Recinos Producto Resslidos idad 

Motiro - - -. =b 

Objetivo — 

Metit -, > -               
De ls distinciones anteriores se deduce que el concepto de meta es aplicable 

al producto, los resultados, la viabilidad y L acepusbilidad. Asi, debemos precisar 

en el juezo Ll meta-producto, la mets-resultado, la meca de viabilidad y la meta 
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de aceptabilidad, Es interesante destacar las aparentes contradicciones entre el 
objetivo y la meca. Por ejemplo, la meta puede ser derrotar al oponente y el 
objetivo hacer una alianza de coexistencia con él. 
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1. EL Jurco social 

A. Los juegos del poder 

El sisterna social es un grtn juego, complejo, nebaloso y de final abierto, 
compuetto de varios juegos indivisiblemente entrelazados, Son Juegos simul- 
táneos que coexisten en el mismo tiempo y el mismo espacio fisico, Cada 
Juego tiene una dinámica propi y particularidades especiales, pero reproduce 
en su interior todos los otros juegos de manera subordinada. El juego vocial 
no 12 divide en compartimentos excluyentes con fronteras temáticas, legales, 
organizativas o espaciales nitidas, sino en lógicas de juego superpuestas, con una 
intersección dominante 

| 

Una lógica de Juego precisa el tipo de poder que se disputa y Las reghas para dis- 
putario, sean éstas formales o de hecho. El poder que se disputa en cada juego 
es incompleto y, por Cónsiguiente, amenazado. Su solidez requiere de los corn- 
ponentes de poder de los otros juegos. De manera que el poder real resido en 
el dominio del gran juego social, y ese dominto reside en el control de la lógics 
del juego de mayor peso | 

Las reglas que encierran la lógica de cada juego son su sello de diferen- 
cación, Naturalmente, lis diversas lógicas de juego exigen distintas reglas de 
control y diversas capacidades acumuladas de producción social Cada juego tiene 
sus propias regias y una función de producción de las jugadas permitidas que 
tequicre capacidades: de producción también particulares, La producción de 
valores no exige los mismos recursos que la producción de conocimientos, y 
esta úlcima demanda recursos diferentes que la producción de bienes y servicios 
o la gestación de hechos políticos. Si este texto ua el concepto de espurio de un 
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juego, lo hace sblo en el sentido de los límites en que dumina una lgica de juego 

y, consecuentemente, en la producción de sus jugadas operan ciertas rerdas de 

control apbcables a su lógica. 
il juego ticne futur y Hene pasado. El presente os fugaz, aunque es el cons- 

tructor de »mbos. Esc pasado vive en nosocros como recuerdos que alimentan 

motivaciones. valores, sentimientos y tradiciones. El futuro es el motivo del 

juego, el eje de su dinámica. En ambos extremos reina la autocensura incons- 

ciente. Hay un pasado que no queremos ser ni recordar. Hay un futuro que no 

podemos ni mbemos ver y explorar, Adi es como el presente, e su fugaz durs- 

ción, domina el juego social 

Los participantes del gran juego social desarrollan una lucha constante por 

el poder. El poder es medio y es fur, de manera que gratifica por su posesión y por 

su wo. Y, al menos, para algunos jugadores, el poder como medio gritifica más 

que el poder como fin. De esta manera, baena parte del juego social se bata en 

una competencia del poder, ajo, por el poder misena 

Est lucha por el poder se encauza por dos vis: 

a) la competencia por la supremacía de un juego sobre los otros 

b) li comperencia por el dominio en cada juego 

Naturalmente, el dominio reside en el control de la reglas y de los valores Las 

reglas mponen la lógica de juega Los valores imponen la arrpiabilidad de las reglas 

Es un juego de nueve poderes, donde so disputa tanto la identidad del gran juego 

dominante, como los actores dominantes en cada juego. Es una competencia en- 

tre nuitve poderes que presionan por su supremacia para imponer a los. otros jue- 

gos su lógico de funcionamiento, la cual, a su vez, es lentamente cambiante con 

el desarrollo en tiempo histórico del juego social. El tema y la dinámica central 

del gran juego social es La distribución del pudes en cada juego y entre los juegos 

En última instancia, se trata de la competencia por el poder en el gran fuego que 

coordinará la lógica de los ocho juegos subordinados. Los nueve juegos que 

propone reconocer esta teoría convergen en alguna forma de poder, o cada 

uno de ellos es un elemento en la conformación del vector de poder resultante de 

su desarrollo paralelo y entrelazado. Tal como lo poxula la teoría PES, el poder 

resido en la desigualdad de las reglas del juego que otorga ventajas a unos y 

desventajas a otros. La fuerza, como acumulación, es el aprovechamiento de la 

potencialidad del poder a partir de la desigualdad de las reglas y de las desigual 

dades personales. En un plano idesl, la desigualdad de las reglas es evitable, pero 

las desigualdades personales son inevitables, y sólo pueden ser mitigadas. Como 

unas y otras están relacionadas, la desgualdad es la ley del desarrollo del juego 

social. y su dinámica está movida por el propósito de ganar o perder grados de 

igualdad. La abolición ideal de La desigualdades seria la abolición del podor 
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De este modo el juego social encierra dos tipos de conflictos: 

a) La lucha por imponer el juego dominante. 

bj la lucha por el poder en cada juego. 
Estos nuev juegos en los cualos los actores se disputan los nueve poderes son: 
1. El juego político, en el cual se disputa y distribuye el poder político, civil y 

militar, cuya función es crear, concentrar y distribuir el poder social, El recurio 

critico es el sector de fuerza polísica, el cual cambia, principalinente, por la vía de 

la producción de la acción concertadora y la acción estratégica, en combinación con 

acciones instrumentales. El juego político libera o somete al hombre por la via de 

la distribución del poder, Es un juego entre actores en la disputa por el control de 

los diversos sistemas de gobierno vigentes en el juego social, Es un juego que 

combina la lucha por motivaciones personales con las mocivaciónes ideológicas, 

expresadas en proyectos sociales. Este juego produce, distribuye y concentra el 

poder político, 
2. El juego económico, en el cual 1c disputa y distribuye el poder «conó- 

nríco, cuya función es producir los bienes y servicios que la población demanda 

para satisfacer sus necesidades, distribuir el ingresa, distribuir la propiedad eco- 

nómica, mantener bajo regulación las principales variables macrooconómicas 

y establecer las relaciones de intercambio con el mundo exterior. El recurso 

escaso dominante se expresa en el prctor de recursos económicos, El medio básico 

de acrecentamiento de los recursos económicos reside en la producción de 

bienes y servicios, combinando la acción instrumental con la acción social. 

El juego económico bibcra o somete al hombre por la vía de la sarigtación de 

lay necesidades eomómicas Es un juego entre empresarios y consumidores por el 

control de los recursos económicos y el domimo de los mercados, Se realiza 

sobre el terreno de los recursos de la naturaleza, con fuertes y contradictorios 
nexos con el juego ecológico. Es un juego dercrminante de la calidad material 

de vida de los jugadores. 
3. El juego de la vida cotidiana, en el cual se disputa un espacio en los 

modos de vida del común de los ciudadanos y se distribuye la calidad de la vida 

y el poder csmcunítario Es el juego del hombre en su lugar de moradía en la lucha 

por resolver los problemas de la salud, la vivienda, la educación, la seguridad, la 

dotación urbana, los servicios básicos, etc. La calidad de vida ca el cruerio dorm- 

nante para la evaluación de este juego. 
El método PES propone planificar y evaluar los resultados de un gobierno 

de acuerdo al signo positivo o negativo del balance en cada uno de estos tres 

primeros juegos. Ese es el origen de la teoría de los es cinturones del gobwrno, 

El balance e dutudn Tse refiere a lo gesción politica, es decir, a la evaluación 

de resultados en el juego 1. El balance 1 cablica la gestión macroeconómica, 

según scan los resuirados del juego 2. El balance 1) apunta a dos resulrados del 
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intercambio de problemas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, 
decir a los resultados del juego 3, El principio fundamental del PES consiste en 
enunciar que no s puedo pobernur mostrando un tigno negativo acumulado 
en estos tres balances terminales. Por el contrario, debe haber una administración 
compensatoria de los balances, para que los signos negativos en un balance sean 
corregidos por los ugnos positivos en los otros, 

4. El juego personal en el cual se disputa el kiderargo individual y se 
distribuyen las recompensas personales en el espacio de las satisfacciones del 
mando interno del hombre y el poder periomal. Expresa la lucha individual, 
tanto al nivel de personalidades como de ciudadanos anónimos por realizar sus 
inpiraciones; ese tipo de lucha personal estructura el mundo insemo del hombre, 
le crea un perfil de personalidad, y provee de actores a todos los otros juegos. 
En este nivel hay un solo juego que interacciona con todos los otros juegos 
En la competencia entre los individuos 1e produce el desarrollo de L persona 
mediante la Creación de su mundo interno, compuesto de conocimientos, va» 
lores, emociones y los rasgos de la personalidad. Aquí se decido el equilibrio de 
los objetivos penonales can los sociales y la comperencia por la selección de las 
cabezas de liderazgo en cualquiera de los juegos. El recurso escaso es el vector 
de personalidad, Este juego libera o somete al hombre por la vía del equilibrio 
o desequilibrio en su mundo interno. Es un juego entre individuos en la hacha 
por ocupar posiciones personales en el juego social. Es un juego que se debate 
entre el polo egucéntrico del beneficio personal y el polo exocéntrico del be- 
nencio social. El juego produce a la persona y la persona produce el juego. 

5. El juego comunicacional, en el cual se realiza el apoyo a todos los otros 
juegos en el plano del entendimiento y la comunicación entre los jugadores, y 
etablece una disputa por la transparencia, opacidad y control de la interacción 
humana mediante el lenguaje como poder comunicacional generador de convíc- 
Ciones y motivaciones. Su función es producir la interacción comunicativa que 
es funcional para el juego de los actores dominantes, Ese criterio decide el grado 
de transparencia u opacidad de la comunicación pouble entre los participantes 
de un mismo juego o entre Jos juegos paralelos.En general, el juego comuai- 
cional opera con un grada agnificativo de fricción a causa de: a) las barreras 
idioenáticas, que concentran la circulación de la comunicación en determinados 
espacios geográficos e institucionales; b) las barreras copmitivas, que incomunican 
por la yia de las diferencias de vocabularios que alimentan la diversidad de 
lecturas de la realidad en un mismo espacio; <) las banenis de interpretación, que 
feneran opacidad en la interacción de los acros de habla entre las personas; d) las 
barreras de control consumicaconal, que hienitan formalmente o de hecho el acceso 
a La conversaciones; y €) la barrera de selerión comunicacional determinada por l; 
evitable desigualdad y estrechez del filtro de los medios de comunicación de 
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mayor potencia de propagación de Lss conversiciones e informaciones. El cón- 

junto de estos factores gonera desigualdad y fricción comunicativa. Ll recurso 

escayo crítico de este juego es el vector de transparencia commenicacional, valorizado 
o desvalorizado por las exigencias que emponen los recursos escaños dormunantes 

del juego particular dentro del cual, o entre los cuales, sc produce la interacción 

comunicativa Es un juego de entendimiento entre el habla y la escucha, ente 

los individuos, nublado por la opacidad y ambigiedad de lar conversaciones 

entro las hombres. Esa opacidad puede ser intencional y natal La opacidad 

intencional es un recurso de los uerores dominantes, La opacidad batural es una 
deficiencia comunicacional, En esa opacidad, el peso de las barreras menciona 

das es muy variable. Se logra el máximo de transparencia en el juego comuni. 
cativo cuando: a) los códigos de entendinmento son reconocibles, permitiendo 

el sentido «del habla y la escucha; b) el hahk tiene el mismo significado que la 

escucha en ds conversaciones; y €) tados los hochos significativos del juego son 
objeto de cormersaciones abiertas; nads se oculta o se costroba. 

Los actores dominantes controlan las corwersaciones dominantes, y decer- 

minan las zonas y peso de la conversaciones transparentes y las conversaciones 

opacas. El control del juego exige el control de las conversaciones. La hibertad 

de conversaciones sólo es compatible con la democracia del juego social, 

6. El juego macroorganizativo, en el cual se establece el apoyo a todos 

los otros juegos mediante la acción colectiva de las organizaciones y plantea 
una dispute por el poder buromitico e institucional, Su función es producir la ac- 

ción organizativa, que es tina acción humana colectiva capaz de materializar la 

producción institocional al servicio de cualquiera de los otros juegos. El recurso 

escaso dominante es el vedor de capacidad organizatos. Bl juego macroorganizati- 
vo libera o someto al hombre por la via de la ficción burocránca y del conflicro 

entre la acción individual y la acción organizaniva en la satisfacción de las ne- 

cosidades de Jos jugadores, Como la acción individual no puede rurisfacer todas 

las necesidades de participación del individuo en los diversos juegos, 40 abre tun 

espacio para el juego macroorganizátivo con la acción organizativa, Es un juego 

de coordinación, comperencia y cooperación imbraciónal y, al mismo tiempo, 

de lucha por la distribución de la gobernabibdad y el poder organizarivo. Este 

juego esti limitado por la gobernabilidad y La fricción burocrática, que atrapa 

a los jugadores entre Li imporenca de La acción individual, la concentración 

de la gobernabibidad macroorganizaniva y Li fricción burocrática de la acción 

organizanva centralizada. 

7. El juego de los valores, que es la conciencia de todos los juegos. Cons- 

tituye el capital ento, estético y emocional sobre el cual giran todos los otros 

juegos, y enel cual $2 enfrentan las conviclónes que surgen de la reflexión etica y 

los afectos contra las necesidades que demandoo La eficiencia y eficacia operacio- 
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ql de cada juego. Es un juego que opera en el mundo interno del hombre (la 
conciencia cerrada) y encre los hombres (la concienicia abierta). En es: juego se 
genera y distribuye el poder de las convicciones y las emociones. Su función es crear, 
renovar o sostener los valores bricos, éticos, estéticos, religiosos e ideológicos, y 
aplicarlos en el juicio humano de intercambio de problemas, a fin de proponer 
respuestas a la fmabidad última del juego El récuno escavo de este juego es el 
vestar de valores, el cual se renueva o deteriora en el ámbito de su interrelación 
con los orros juegos. El furgo de wlores somete o libera al hombre por la vía de la 
correspondencia entre el parrón dominante del ser humano y sus mlores-nerma 
correspondientes, con los wbores-eperacionales de funcionamiento de los otros 
juegos smultineos que estructuran el juego social Lox valores norma son el pro- 
ducto de la razón humano y surgen de una reflexión autocrítica sobre los resul- 
tados del gran juego social. Los mboes operacionales, en cambio, son el producto 
de la práctica de los juegos, según sezn los criterios de eficiencia y eficacia que 
ellos exigen en su propia lógica. Esa correspondencia o desajuste produce la 
sstisfacción O insarifacción de hu necesidades morales y estéñicas. Es un juego 
en que, por un lado, están los ideólogos productores de mlores-norma cn el juego 
7. y, por el otro, están los productores y usuarios de los valores-operacionales en los 
Juegos 1,2,3 y + que genera la práctica de producción social. Es también un 
Juego que opera en cada conciencia individual. 

5. El juego de las ciencías, que constituye el capital cognitivo sobre el 
cual giran los diversos juegos, y en el cual se disputan espacio el conocimiento 
cientifico frente a las ideologías. los preconceptos, los prejuicios y las crrencias 
metafísicas, es también una competencia entre el juicio incuitivo y el juicio ana- 
tico como fundamento de las jugadas en los diversos juegos; este juego genera 
y distribuye el pader cópuitivo, Su función ex crear, acumular, retener y distríbuir 
conocimientos; el rocurso escaño crítico en este juego es el vector patrimonio de 
conocimientos acumulados, el cual cambia principalmente por la vía de la reñexión 
teórica de base, la investigación cientifica, la acción instrumental experimental 
y la acción social experimental. Es el juego que libera o somete al hombre 
por la vía de la conquista y distribución del conocimiento cientifico sobre los 
diversos mundos de su realidad. Es un juego del hombre contra la ignorancia 
sobre la naruraleza y sobre la sociedad que él mismo crea. Por un lado estí el 
pionero y el innovador. Por el oro, está la realidad con su incógnitas y los 
estructuras sociales con mu inercia y techazo a lo nuevo. Exe juego produce pa- 
radigmnas cientificos y tecnologías, y concentra el control sobre su distribución. 
En este juego hay una lucha constante entre pioneros y colonos, es decir, entre 
innovadores y seguidores. Los pioneras abren caminos inéditos. Los colonos, 
en reacción tardía, transitan por esos caminos cuando ya están erillados y, con 
su mentahdad de seguidores tardíos, leales 4 lo que aprenden, obrtaculizan el 
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avance de las ciencias, El pionero es un hombre libre, leal con la búsqueda de la 
verdad, El colono “sun hombre sometido, leal con lo que aprende 

9. El juego de la naturaleza, que constituye el capital fijo que propor- 
cionan hos ecosistemas para el desarrollo del juego 2o0cial, y en el cual se dispota 
el control de los recursos escasos de la naturaleza y su uso de acuerdo a los 

criterios de su preservación o su explotación en relación con l eficiencia y 

eficacia operacional de los juegos demandantes; en este juego opera el poder 

de la naturaleza, como poder ciego y prepregramado que provee el capital ecológico 

a todos los otros juegos que compiten por esa oferta limitada. El terreno del 

juego es la variable critica. El hombre altera la naturaleza, ya sea por sus modos 

de vida como por sus modos de producción. El recurso escaso relevante es ol 
vector de recursos naturales Este juego produce el cambio de la naturaleza y su 
biodiversidad, al mismo tiempo que afecta el equilibrio ecológico. Una masa 

fija de recursos naturales renovables y no renovables está sometida a la presión 
creciente del aumento de la población y de la producción. La primera cres 

necesidades co constante aumento. La segunda, compite por el espacio y los 

recursos de la naturaleza. 
En un juego especifico participan actores especificos. En el juego político 

los actores son partidos politicos, grupos de presión, movimientos y organiza- 

ciones, En el juego económico los actores 10n grupos económicos, empresas, 

sndicacos y consumidores, En el juego de la vida cocidiana el actor central es 
la familia en su lugar de residencia. En el juego personal el putos es cada in- 
dividuo, como unidad básica de todos los juegos. En el juego comunicacional 

los actores son todos los amernores, al igual que en el juego macroorganizati- 

vo, ya que se trata de juezos intermediacios o de servicio, En el juego de los 

valores los actores son la élite crítica pensante del juego y las comunidades 

de reflexión ética, estética y emocional. En el juego de las ciencias los actores 

son los científicos y las comunidades cientificas. Y en el juego de la naturaleza, 
como juego sin conexiones interactivas de senudo, ciego y preprogramado, 

el actor anónimo es la naturaleza miema, acompañada on sus reclamos por 

grupos ecologistas que asumen yu defensa hablada, frente a todos los actores 
del gran juego social. 

Un juego en parucubr tiene como contexto activo a los otros ocho juegos 

y. por consiguiente, el resultado o marcador en ese juego cuá condicionado por 

la dinámica de todos los juegos, especialmente del juego dominante. Cada jue- 

go distribuye cl poder de modo desigual, porque sólo desigualménte puede 
satisfacer las carencias y problemas que motivan a los jugadores en 5u espacio 

de funcionamiento y control. Así, dixtribuye sarisficciones para pocos y necest- 

dades insaristechas para muchos. La desigualdad del poder en un juego sólo es 

coherente con la desigualdad correspondiente en codos los otros juegos. En esa 
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desigualdad radica la dinánuca del juego y la lucha por el progreso social. Bata 
desigualdad del reparto bene fundamento en vacias mzones: 

4) Algunos recucios 100 imitador em términos absolutos, como es el caso de los 
recursos económicos y los recursos de la naturaleza, y es desigual la capacidad 
de apropizción sobre esos productos y recunos 

b) Otros recursos son fEimutados en tónminas relativos, como es el caso del poder 
político, que puede ser diseribuido compensatoriamente, pero siempre de modo 

desigual, para resolver los problemas de representación, delegación, coondina- 
ción y conducción coherente del juego, 

€) Ciertos recursos se crean, no se disputan, pero ello exige un capital cogni- 

tivo inicial que se concentea en pocas manos; la creatividad y los conocimientos 
son recursos desigualmente distribuidos en el juego, ad como las posiciones de 
deceso al conocimiento creado y disponible. 

d) El iempo es un recurso continuo e irreversible que se comparte de 
modo desigual entre los jugadores, pues permite que las ganancias de unos 

y las perdidas de otros se acumulen gencracionalmente, creando para los ju- 
gadores desigualdades iniciales sobre las cuales no tienen responsabilidades 
originadas en su desempeño. 

e) La dinámica del juego es de perder o ganar con cada apuesta, de manera 

que los resultados de las apuestas generan desigualdades, 

1) Por úlemo, la naturaleza Gicrie su propio fuego diego y preprogramado, cuyos 

efectos impactan de acuerdo a las leyes del azar de modo desigual sobre los 
jugadores y los juegos 

Las reglas del juego se encargan de discribuir Las desigualdades y de hacer que 

ellas parezcan naturales, especialmente por medio de los valores de la conformi- 
dad y de las alusiones cognitivas. 

Estos juegos operan con diversas lóyicas, entre las cuales destacan 

L. La lógica de la fuerza y los intereses, que opera en el juego político, 

2. La lógica de las necesidades y el mercado, que opera en el juego económico, 

3. La lógica de la vida cotidiana, que opera en el juego de la vida cotidiana 
4. La lógica de las ambiciones, emociones y los afectos, que opera en el juego 
personal. 

5. La lógica del lenguaje y la comunicación, que opera en el juego comunica- 
cional, 

6. La lógica de la burocracia y las organizaciones, que opera en el juego macio- 
OTganizativo. 
7, La lógica de las convicciones y los valores, que open en el juego de los valores. 
8. La lógica de ha ciencias, que opera en el juego de lo ciencias. 

9. La lógica de las leyes de la naturaleza y el azar, que opera en el juego de 
la naturaleza 
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Se trata de lógicas émpreras dominantes en cada fuego, pero siempre coexisten» 

tes de mudo subordinado y subordinante con todas las otras lógicas 

Ulirmaremos lógica de un fuego al conjunto de fuerzas y criterios que deter- 
minan ss funcionamiento de acuerdo a sus reglas especificas, Cada lógica pura, 

además del sello de sus veglas, pene una estructura que se caracteriza por: a) la 

fuerza dominante; b) el modo de explicación; €) el criterio de validación de la 
explicación: d) el problema dominante y e) el criterio de éxito. 
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Cada juego tiene jugadores esporializados y un espacio de fuego difuso donde 

domina su lógica particular, pero ese espacio está en constánce amenaza de 1m- 

vasión por la lógica de los otros juegos y de los otros jugaclores, según sean sus 

necesidades en el gran juego social, Asi, la lógica económica puede invadir el 
espacio del juego político, del juego macroorganirativo y del juego de las cien- 

cias, para lo cual necesita invadir el espacio del juego de dos valores. El dominio 

en el juego de lor valores y en el juego comunicaciónal es el amortiguador o 

hubricante de los conflictos y contradicciones, y constituye €l complemento 
necesario del poder político y el poder económico, El poder sólo es poder do- 
minánte con el amaho de la cuota cria de poder en los nueve juegos del gran 
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juego social. Por conaguiente, la dinámica del gran juego contiene la necesidad 

de la invasión de la lógica del juego dominante wbre las oros juegos. 

Mientras más efectiva es la dinámica y lógica de un juego, mayor es 1 ame- 

naza de wwasión hacia los otros juegos y más fuerte y visible ex el interramiso 

de problenas que genera, Un juego de dinámica mediocre disimula y atenúa los 

intercambios de problemas, Por ejemplo, la dinámica del modelo econónuco 

neoliberal es muy fuerte en el juego económico y necesariamente amenaza la 

lógica de los otros ocho juegos, generando un fuerte intercambio de problernas 

que al nal se traduce en un choque entre el juego político, el juego económico, 
el juego de las valores y el juego de la naturaleza. El éxito económico + paga 

con pérdidas en el juego de los valores, con destuualdad política y deterioro del 

sistema ecológico. A la inversa, en Ls sociedades religiosas, como la musulmana, 

el juego de los valores es muy fuerte e invade con su lógica el juego económico 

y el juego político, En úlema instancia, en 058 cá40 se produce un intercambio 

de problemas caracterizado por el dominio de los valores religiosos y hh pordida 

de posibilidades en el juego económico 

El manciumo de los marxistas rebgiozos. no el aporte cientifico y válido de 

Marx, merece una discurión especial, pero, aun 4 riesgo de simplificaciones 

excremas, puede decise que implica una invasión del juego de la política y del 
juego de los vilores en el juego econónuco, con el consiguiente intercambio 
de problemas en desmedro del juego económico 

La decusión anterior deja pendiente el anílicis del equilibrio en el dominio 

de lor juegos sobre el gran juego social y del dorminio en cada juego. Las teorias 

sociales y las ideologías no son otra cosa que uma elaboración para fundamenta 

un tipo de domimo en un juego y en el gran juego social Pero, justamente esto 
no hace irrelevante a las ideologías. Todo lo contrario, la razón humana, como 

razón tecnopolizica, sólo es defendible en el plano de las ideologías y del equil- 

brio entre los nueve poderes, con plena conciencia del intercambio de proble- 

nía que genera cada sivxema social que el hombre concibe y practica La teoría 

del gobierno en el juego social trata justamente del proceso de intercambio de 
problemas que generan los proyectos de los jugadores al promover el dominio 

de una lógica de juego 

B. Caracteristicas del juego social 

El juego social cumple todos los requisitos de un juego. Hay competencia, 

cooperación y confiicro entre los jugadores. Pero, cs un juego muy especial 

Tiene algunas similitudes con los juegos deportivos y muy pocas de las carac- 
toristicas del juego matemático, en la versión de la Teoría de Juegos (Theory of 

Games) de voa Neurnann y Morgensern. En realidad, la teoria matemitica de 

juegos trata la interacción humana como si fuera un problema bien staiucturado, 
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donde Ls ponbitidades y probabilidades son conocidas o conocíbles Las dife- 
rencias con ambos tipos de juegos son enormes. 

El gran juego social es un sistema de apuestas y apostadoses diferente de cual- 
quier otro juego. Se compone de varms juegos parciales interconectados y en- 
trelazados guiados por distintos criterios de éxito, Cada uno de esos juegos 

parciales genera problemas cuasiestucturados de distinta naturalezs para los juga- 

dores, porque en cada juego el poder tiene un significado distinto. En el juego 

social las regularones sólo son parciales. Las apuestas son hechos en función de 

¿benoficios futuros dudosos o difusos, no sólo a causa de la incerteza que caracteriza 
cada juego, sino además por la infuencia fuerte e incierta que se produce catre 
los juegos que coexisten en el tiempo y en espacio. El juego es nebulosa, con 

regulaciones lacas y desiguales, y fuertemente influido por el azar 

Canvteristicas: 

Primera. Es un gun fuego imegrado por mueve fuegos que se desarrollan en 

planos paralelos intersoctados. El juego no tiene comienzo ui término bien defñi- 

nido. Es acuomulstivo, continuo y tiene historia. Los resultados de hoy y la histo- 

ria de ayer son el prólogo del juego de mañana. La realidad acumula cambios y 

los jugadores acumulan poder, experiencias, valores, recursos económicos, etc., 

de manera desigual, Los jugadores tienco memoria sobre el juego y parten de si- 

cuaciones desiguales y oportunidades diferentes. La realidad es distinta para cada 

Jugador y cada uno de ellos la explica sitracionalmrente según sus intereses, valores 

e ideologías. El origen de la dorigualdades proviene en gran parte del arrastre 

hixórico del juego. Es un juego entre desiguales. Las regla del juego defienden y 

consszan dao desigualdado acomulados. Los criterios de éxito o fracaso en el 

juego son variados, complejos, siruacionales y cambiantes. Las reglas las hacen 
los jugadores y ellos pueden cambiarlas. 

Segunda, La historia del juego hace actores a algunos jugadores y segui. 
dores a otros, y los reparte entre los distintos juegos. Los actores deben re- 
novar consuntemente 41 lidoraxgo de representación. Hay una dinámica de 
entrada y salida en cada juego parcial: Cada jugada es una apréesta. Entrar en 
un juego exige ganar con una apuesta. Salir, implica perder una apuesta. Los 

Juegos están abiertos a los vencedores, pero vencer implica sortear obarácu- 

los denguales, El impacto o efecto de las jugadas se distribuye en un tiempo 

impreciso, impredecible, No e ficil anticipar el resultado de una jugada. 

Una jugada de ayer, aparentemente sin efecto, puede ser decisiva mañana. La 

intensidad y calidad de los efectos de las jugadas no siguen una ley a través 
del nempo, porque sus efectos permanecen latentes y pueden ser activados, 

acelerados y/o aminoradoy por la aparición de nuevas jugadas y variables sn 
aparente relación con ellas, 
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Las variables del juego son innumerables, porque surgen de la misma realidad 
social creativa. En cada juego concreto, en una situación concreta, cada jugada 
exige la aplicación de un conjunto de recursos particulares para su producción. 

Esos recursos requeridos son escaños, múlnples y heterogéneos. Se trata princi- 
palmente de cuatro recursos escióos: 

a) Poder político, 

O Fecasos económicas 

(1) Recurios cognitivos 

e) Recursos organirativos. 

Cada actor juega con an vedor de nuesos, Va, que posee y ha logrado acurmular 

en el juego. Ese vector tiene la estructura propia de la historia de acumulaciones 

de cada jugador, Expresa ams capacidades acumuladas de producción de jugadas 

El desurmilo del juego, con sus aciertos para algunos y desiciertos para otros, re- 

distribuye los recurjos necesarios para jugar enue los jugadores. Unos ganan y otros 

prenden capacidades de juego. Pero, no todo es rodisrmiboción de una dotación fija 

de recursos. Además, los actoros del juego pueden crar recursos en el misno juego 

en que participan 0 aprovechar los recursos creados en un juego paralelo. 

A mu vez, cada jugada realizable exge un vector de minrsos, Vj, que es particular 
a la naruraleza y fioución de producción de cada jugada. Es un vector cuya estruc- 

tura difiere del vector Va, y depende de la naruraleza del juego y del diseño de 

cada jugada, Por ejemplo, la jugada “reforma de la Constitución” es muy exigente 

en poder político y poco exigente en recursos económicos. La jugulda “cons 

trucción de cion mil viviendas populares” es muy exigente en recursos económicos, 

nuentras que La jugada “combate al cáncer” requiere muchos recursos cognitivos. 

Sin recursos no se puede jugar Sólo se puede observar el juego y sufnir o 

beneficiarse de los resultados que los jugadores producen. Estos recursos que 
poseen los actores del juego y componen el vector Va, 10n capacidades pura Jugar, 
o capacidades de prodición, que se ganan y pierden en el juego por la acción de 

Jugar o abstenerse de jugor. Do manera que la dinámica del juego social se gesta 

por las jugadas, las cuales, 4 qu vex, exigen un equilibrio entre los recursos que 

poseen los jagadores (Va) y los recursos que exigen las Jugadas (Vj) que intentan 

realizar. in el momento de cada jugada, un actor debe cumplir con la conci- 
ción de que cada componente de 1u vector Va debe ser igual o mayor que cada 

componente del vector Vj, propio de la jugada que intenta. Por consiguiente, 

un jugador seleccionará aquella jugadas rishles que exigen un vector Vj cohe- 

rente con la esrucuira de su vector Va, Es decir, u el jugador tiene poco poder 
politico y muchos recursas económicos no escogerá jugadas muy exigentes en 

pader politico y poco exigentós en recursos económicos 

Tercera. Cada momento del juego es una situación. Esa sutuación es distin- 

ta para los diversos jugadores. Encierra distintos problemas, oportunidades y 
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amenazas. Como se trata de un juego incierto y nebuloso, los problemas que 
genera pura los jugadores son problemas chariestractunados. Así, cado jugador tiene 
visones muy disantas sobre la evolución del juego y los problemas que pre- 
senta. Dada la mrersoción entre los diversos juegos, entre los diversos jugadores, 
y entre los jugadores y los seguidores, un beneficio o pérdida de un jugador 
puede afectar muchos juegos, a varios jugadores y a la masa de seguidores de los 
jugadores. Los jugadoras representan a organizaciones y a mass de seguidores 
que participan indirectamente en el juego. Lós jugadores-actores estrblecen he. 
meras en contra de la entrada de otros al juego, En este juego, las jugadas pueden 

"aer repetitivas, simultáneas, en cualquier secuencia y en cualquier momento, 
siempre que el vector de pero del jugudor y las reglas del juego lo permitan. El 
derexho a jugar se basa en la capacided de jugar 

Es un juego donde los objetivos surgen de los problemas del juego, no son 
previos a los reglas y s0n particulares a cada uno de lox diversos juegos. A la inver- 
sa, las reghs del juego se acomodan a los objecivos momentáncos del juego que 
asumen los jugadores de mayor peso. Estos objetivos pueden ser cooperativos, 
confhcuvos e indiferentes para los distintos jugadores, pero no son simples ni 
dados. Los jugadores cambian los objetivos según sea la evolución del juego. 

Cuarta. Es un gran juego reamstvo y mdiidimensional, Es meursivo, porque 
cada juego contiene en su espacio a todos los otros juegos, se desgrana en mu- 
chos juegos menores, y cocxiste, en el plano internacional, con otros juegos. 

Es multidimensional porque el gran juego opera en distintos planos, con dístincos 
aCOTES, CON Ástintos recursos ercavos, y en cada uno de los diversos planos se 
desarrolla un juego diferente. Es un atemna de fuegos panilelos. El juego político 
corxmte con el juego económico, religioso, científico, organizativa, debictva, 
etc. Á su vez, cada uno de estos tipon de juegos se descompone en cientos o 
miles de otros Iuenojuegos: 

Quinta, Esun juego difuso, porque no es posible calcular riesgos, salvo en casos 
may parciales de aspectos bien estructurados de problemas cuasieteuccurados. Es 
inevitable hdizr con la incertidumbre dira, que sólo permite apreciar parcialmente 
posibilidades y fundamentar apuestas difiwas. El cálculo de cada jugada o apuesta es 
un cálculo soescional, donde incervienen múltiples crucerios de eficiencia, eficacia, 
viabilidad y aceptabilidad, además de múlniples perspectivas de análivis, 

Sexta, Ente los diversos juegos del gran juego hay relaciones de intercam- 

bio que se refieren a! a) recurios, b) productos, c) resultados; d) problemas, y e) 
valores, Este intercambio opera por muy diversas vías: 

Y Areso o conquista, como ocurre por ejemplo cuando el poder político ac- 

cedo al poder económico del Estado (intercambio de recursos). 

1) Thweque político, cuando se negocia la cesión de poder político a cambio 
de poder económico 
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111) Compre mercontil, como es el caso de la compra de conocimientos 
con dinero 

1) drifluencia, tal como ocurre con el deterioro de la situación económica 

que afecta desfavorablemente La situación política (intercambio de remleados y 
problemas) 

v) Contradición y confiicos, como « el caso de la oposición entre diversos crite- 

nos de valor (el valor del éxito económico versus el valor de ls igualdad social) 

vi) Oferta y demanda, como en el caso de la oferta de recursos naturales para 
el desarrollo de la economía. 

Las jugadas de los actores se onentan por diversos propósitos, Pueden per- 

seguir enfrentar un problema, acumular un recueo especifica e intercambiar 

recursos para estructurar un vector de recursos Va suficientemente divernficado, 

a Gn de tener peso o capacidad de producción en el gran juego. 

Ningún jugador puede alcanzar sus objetivos en el juego acumulando un solo 

tipo de recursos, aunque uno de ellos ses dominante en un juego concreto. La 
segundad y fuerza de un jugados depende de la estrucioa diversificada de campos de 

su wertor Va, y del grado de control que nene sobre los recunos crícicos del juego 

Séptima. Ls u0 juego difuso y nebuloro que tiene los siguientes ingreclientes 

de incertidumbre: 
a) lenorancia sobre el futuro de aquella parte del mundo que suponemos 

sigue leyes que aun no conocémos o las ciencias aun no han esclarecido. Es el 
aspecto de incerteza onginado poz nuestro desconocimiento de la nacuraleza 

y de los procesos sociales, La investigación, el estudio, la acción experimental, 

la capacitación y el entrenamiento pueden redacir exa primera limitación. Por 

ejemplo, hoy no sabemos las leyes que sigue el desarrollo de la enfermedad que 
se conoce con el nombre de Sida, pero en el futuro, mediante investigación, 

es posble que descubramos esar leyes. Pero, también es posible que un actor 

monopalice ciertos conocimientos en desmedro de otros; así, la incertidumbre 

también nene su origen en la desigual distribución de la ignorancia, 
b) Creatividad de los jugadores, irreductible mediarite información y conoci- 

mientos, porque estos recursos alimentan más rápidamente la misma creatividad 

que la capacidad humana de predecula. Es el aspecto interactivo y más fascinante 
del juego. Ls crestividad es una caracueristica de la interacción Ínimana entre pocos. Yo 

juego *"x”, ¿cuál será la siguiente jugada de má oponente? ¿Cuál será mi respuenta a 

esa hipotética jagada? Esta 0s la esencia de la dnsteracción ervativo, donde cada jugador 

es un buen o mal estratega. Por definición, ese cálculo no sigue leyes y genera una 

incerteza dura que no se reduce en foma significativa con más conocimientos 

Lo sorpresivo e insaginable descontrola los planes de los jugadores Pero tarmbién 

dificulta el juego la mulriplicidad del fituro imayinalde frente a la necesidad de apos- 

tar a una variedad mucho más redutda de posibilidado. Si Ls posibilidades son 
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miles, ¿cómo apostar a las dos o tres más relevantes? Esta incerteza es inevitable 

Un jugador puede estar mejor o peor preparado para prever y reaccionar anto esta 
pebulosidad del futuro, pero no puede evitarla en la vida práctica, 

¿) Las teveciones juunanas, como un uspecto parucular de la tretenacción: howmaria 

entre pocos, son mucho menos pesdecibles que las reacciones fisicas o quimicas, 
lo cual hace que los efectos de las acciones políticas y económicas 1e1n poco 

preciables tanto en sus posibilidades como en sas intensidades y frecuencias. Las 
rescciones humanas dependen de estímulos y monvaciónss cambiantes. Eslo que 

Weber llamó concaciones de sensido, para distinguidas de las conexiones causales. 

dj Opaidad del lenguaje que hace mucho veces ambiguo el intercambio de 

significados que $6 produce en las convenaciones entre los jugadores. Fl jugador 

1 puede “hablar a" y el juyrdor 2 “exuchar b”. En el juego del bridge son muy co- 

munes estos errores de conversación, porque se halda principalmente con las ju- 

gados mismas, y ellas admiten más de una interproación. En el juego social ocurre 

algo parecido. ¿Cómo puedo saber sí la amenaza de una huelga, una renuncia o 
una guerra es real o una Enfarronsda Por ello háy una dimensión lingitistica en la 

nebulosidad del juego social. Es conocido el caso de un conductor que se apraxi- 

ma a uno curva de la carretera y ve en sentido contrario que se aproxdima ou 

vehículo, casi fuera de control, que sale de ha curva con un zigzagueo que invade 

su pista. Está guiado por una dama que Je hace una seña con la mano, Casi chocan 

y al pasar frente a su lado, la conductora le grita “puerco”. Irritado, e injustamente 

agrodido el conductor le responde “vaca”. Y, cuando llega a la curva choca con un 

puerco. Un aviso de advertencia es interpretado como un insuleo, 

c) El fuego mayor e santexto donde se sitúa nuestro juego parucular, sobre 

cual no sólo no tenemos contral sino tampoco capacidad de predicción. Cuando más 

disponemos de una limitada caporidad de previsión sobre el contexto o la circuns- 

tancias que rodean y condicionan nuestro juego. Aquí, previsión es una predic- 

ción condicionada que comienza con la preposición %...”, en precedencia de 

las circunstancias en que el plan o el cálculo «e sinian, Los jugadores eligen sus 
plan de juego, pero no pueden elegir las circunstancias en que deben realizarlo. 

En este nicho de incerreza los jugadores entran en cooperación y en cor 

flicto, y así surgen problemas de relaciones al interior del plan de un actor y de 
relaciones externas entre los planes de los distintos jugadores. 

Por ejemplo, un actor puede perseguir dos objerrvos contradicrorios, de ma- 

nerá que s tene éxito en uno, prende sobre el otro, En cambio, el esos objetivos 

son complementarios, el logro de uno coopera en el éxito sobre el otro, En 

una competencia entre dos jugadores ocurre algo similar, Mis objerivós pueden 

ser contradiccorios con los de mis oponentes y, en ese caso, 1 yo gano, el otro 

pierde, o, por el contrario, pueden ver compartidos, de manera que 3 yo logro el 

resultado que perigo, el otro es ayudado por mi éxito para alcanzar el suyo 
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objerrmos de un el objetivo B); 12 produce un más Acilmente en conjunto 
HINMDO ACHO€ intercambio de problemas que separados) 

Rodación Objetivos conilictivos 

externa cone | [9 e actor 1 logra el objenivo Á, 
los objerivos el actor 2 no puede lograr 0) 

de dosomís | objetivo B); se produce una 

Aerones redistribución de ganancias 

  

Objetivos compartidos 

(51 el actor 1 dogma el objetivo 

A, el actor 2 logra más 

Acihmente el objetivo D) 

        
  

El conflicto de planes y objetivos es una fuente de incertezas, pues la eficacia 
de k jugada del jugador 1 depende de lo que ares haya jugado el jugador 2 y de 

lo que juegue después. Pero, aun en la cooperación entre jugadores hay incerteza, 
pua no siempre es lic] decidor da jugada que es de muma conveniencia 

En exe juego, en cada momento de $u desarrollo, los jugadores pueden com- 

parar los objetivos que se han propuesto con los resultados del juego, es decir 

con los objetivos alcanzados. Al evaluar los resultados del juego, cada uno de 

los jugadores identifica problemas. Asi, un problema para ss jugador es el resultado 
insatisfactoria que, en una determinada fecha, el juego ofrece para él. Por consi- 

guiente, as natural que el problema del jugador 1 162 muchas voces, justamente. 
un buen resultado para el jugador 2. El problema es siempre relativo a un fugador 
Sin embargo, bay una excepción: los problemas que provienen de beneficiarios 

del juego Y que afecta negativamente nuestro juego X-En ese caso, surgen pro- 

blemas comunes a todos los jugadores que participan en el juego X. Algunos 

problesnas Intinoamericanos, como la deuda externa, los precios de las materias 
primas y el bajo peso politico intersacional tienen esta característica. 

En este juego de cooperación y conflicro pueden surgir tres tipos de retos; 

a) Peligro de pender ventajas o conquistas ya acumuladas, que llamamos 
amenazas 

b) Posibilidades que abre el juego o su contexto, que podemos aprovechar o 
desperdiciar, que llunamos apornridados 

e) Deficiencia ya producidas que se manifiestan en el resultado preserite del 

juego, que llamamos problemas, en el sentido más restringido de la palabra. 

En el juego, los actores hidian con amenazas, oportunidades y problemas, 

poro podemos uar La palabra problema en un sentido amplio que abarca los 
tres COMPponentes 

El mundo es complejo y es sample. Depende de la amplitud del foco de aten- 

ción de nuestra mirada, Las situaciones que ofrece la realidad en que vivimos 
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son extuordinariamente complejas. Pero, en cada aspecto de la realidad pueden 
haber problemas simples y bien cxueructurados. Por ejemplo, en una discusión 

sobre opciones para exructurar la composición y nivel del prempresto fivcal 

para el año siguiente, es necesario considerar una cantidad entame de variables 

y de perspectivas de análisis. Algunas vartables son precisas y las relaciones cau- 
sales con que se influven mutuamente $0n aproximadamente exactas. En carn- 

bio, la mayoria de las variables relevantes para tal discusión son difusas, dificiles 
de preciar y sujeras a apreciaciones ideológicas, mientras que sus relaciones son 

también nebulosas y abiertas a una ran variedad de posibilidades inciertas y, en 

$u extremo, someridas al impacto de eventos sorpretivos 

Por ejemplo, calcular el costo sobre el nivel de gastos presupuestarios de un 

reajuste en 20 % de los salinos de los foncionarios públicos es un problema 
simple y bien estructurado. Pero, si en la discusión surge el problema de La 

proporción del gasto fiscal que debe asignarie a enfrentar problermas sociales 
en eelación a L proporción destinada al crecimiento económica, cre tema no 

tiene una solución única, objetiva, científica, preciss, cierra e independiente de 

circunstancias externas al conuol del actor que decide sobre el presupuesto y 

de los actores que se benefician o perjudican con él. 
De manera, que el mundo es complejo e incierto, pero se compone en parte 

de aspectos o sistemas reales que son simples. Lo importante es comprender que 

el hombre intenta gobernar y planificar no sobre aspectos parciales simples, sino 

sobre la ioridad indivisible de sistemas complejos. 

C. Modos áel juego social 

En el juego social huy varios fuegos paralelos simultáneos que coexisten on 

niveles o planos diferentes. Cada juego Liene su propia lógica de competencia, 

desarrollo y fijación de motos, Su tiempo de desarrollo tambnén es distinto; anos 

juegos cambian con más velocidad que otros. Son juegos orientados hucra des- 

tincos objetivos y otlizan distintos tipos de recunos escavos, A veces se denarro- 

lan ignorándose mutuamente. Otras veces se influyen de una manera deciuva, 
en cooperación o conflicto, Los actores de cada juego pueden ser distintos y 

con características, a veces opuestas, sunque no es extraño que un mismo grupo 

de actores participe en varios juegos paralelos o se realicen alianzas entes los 

actores de cllos De este modo, cxiston conexiones variables en densidad, inten- 

sidad y calidad entre los juegos paralelos. 

En cxos juegos hay actores que lideran el juego y hay ciudadanos y organi- 

raciones sociales representadas por esos actores. Los actores producen acciones 
equivalentes a las jugadas de un juego deportivo, aunque ellas están menos re- 

guladas en su variedad, secuencia y posibilidades, El juego soctal es más libre y 

menos tgido, Es más creativo y complejo que cualquier juego conocida, 
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En el juego depornvo, las poubilidado de éxito están equitativamente discri- 
busdos, y se trata de verificar quién es mejor en iguales condiciones de prueba, El 
juego deportivo mide el nivel de sa destreza especifica a partir de condiciones 

de igualdad. Las reglas deportivas buscan el desarrollo de un encuenteo equitativo. 
En el juego social, en cambio, las reglas sociales crean una desigual diseribyución 

de las posibilidades de txuto. No hay condiciones iniciales válidas para todos, 
ni estas 300 de igualdad. Es un fuego contirzes, además de desigual. No hay prin- 

cipio ns fin. Hay una historia que se acumula y permito a los jugadores entrar 

al juego en cualquier momento, umiendo la herencia material y cultural de 

sus condiciones. ¿Qué mide entonces el éxito en el juego social? En el plano 
individual mide. la capacidad de vencer o aprovechar las desigualdades. En el 
plano del colectivo social muestra la desigualdad que produce, los cambios en el 

proceso de producción social que generan los jugadores y el grado de acepta 

bibidad que alcanzan esos resultados entre los parncipantes. Todos los jugadores 

aspiran a reahzar un bterrambio fivorable de problemas, pero sólo algunos logran 
ese objetivo y mejoran su porción y ventajas en el juego 

El juego sólo puede desarmilarse denno del esparo de variedad de la posible que 
permiten sus reglas. Todo el juego está sujeto a reglas, pero sólo algunas de las 
regtás son formaks, Otras son de hecho, impuestas por la costumbre o la fuerza. 

Esas reglas pueden ser cambiadas por los jugadores y no regulan con igual rigidez 
todos los procesos. Más aún, sempre hay algunos procesos libres. Las reglos no 
prohiben el cambio de has regla. Todo depende de la fuerza o capacidad de juego 

de los jugadores. El juego es acumulativo. Tiene historia. Por consiguiente, las 

desigualdades provenientes del éxito o el fracaso se trumiten a través del iempo 

de unos jugadores a otros, como en una carrera de postis. Unos juegan con ven- 

tajas y otros con desventajas, de las cuales no son direcramente responsables. Lon 

jugadores exitosos ganan poder y ventajas en el juego para segurr siendo exitosos. 

Y, naturalmente, formalizan esas ventajas en las vegas del juego, principalmente en 

la regtss de hedra Por consiguiente, lu regias del juego social son reglas de desigual 
dad rrary dificiles de cambiar por los jugadonss que están en desventaja. Cambiar 

las reglas del juego exige mucho poder politico para vencer la resisrencia de Jos 

Jugadores que te benefician de las reglas de desigualdad. 
A partir de Las desigualdades en que se ecaliza el juego social, los jugalores 

pueden desarrollar su juego orientado hocia varias opciones: 

Opción a: Adaptación, en la cual el jugador busca lograr el mejor reultado 
posible, un intentar cambiar la capacidades de los jugadores mi las regla del juego. 

En este cayo el jugador asume como un dato inamovible las genorituinas y las 
Senvesteucinsas iniciales, Acepea las desigualdades como un bien o un mal inevitable 
Ls un juego de mantemmiento, dormmio y sometimiento, que concentra el es- 

fuerzo en las jugadas, Es un juego de fujos, donde alguros jugadores tienen muchas 
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facilidades y otros tienen grandes desventajas. Ambos se adapcan al juego como 

beneficiados y pegudicidos Los primeros, con grandes probabilidades de éxito. 

Los segundos con altas probabilidades de fraciso y estancarniento. 
Opción hb: Redistribución de las capacidades, en la cual el jugador trata de 

cambiar las relaciones de fuerza entre los jugadores y sacar mejor parudo de 

las reglas vigentes, En exe caso, un jugador busca la manera de acrecentar las 
acumulaciones propias y deceriorar las de los oponentes, a fin de ganar capaci- 

dades que desequilibren a su favor las jugadas siguientes. El jugador sólo asume 

constantes las geriocótructuras. Es mm fuego de acemulaciónes iables, en que se 

disputa el dominio de La capacidades para jugar. 

Opción c: Redistribución de las ventajas, en La cual el jugador hucha por mu- 

dar las reglas del juego, sea para reformarlas o revolucionarias, a fin de redistri- 

buir las posibilidades de éxito. Se compite sólo inicialmente dentro de las reglas, 

pues las jugadores actósn motivados por el propósito de alcerar a su favor Las 

acumulaciones hasta el límite de hacer viable el cambio de las eegla del juego. 

En este caso tanto las genocitructuras como Ls fenocsructuras +0n variables, en 
una confrontación que respeta las regias para rmudar las reglas. La confrontación 
se limita a la medición de fuerzas. Es un fuego de reglas variables sometido a reglas. 

Opción 4: Confroutación abierta, en la cual un gugador mega e rgnora las 1e- 

glas del juego; combate desde su imicio fuera de sus reglas. Usa todos los medios 

accesibles en la situación real para revobierionar las reglas del juego y cambiar de 
juego. En este caso el acror no participa en el juego y rechaza frontalmente lu 

genoesteacuras, Aquí, el juego puede ser de desobediencia civil o de confeontación 

vialenta por la vía de las armas. Es un fuego político de desvonoceniento de las reglas: 
En cualquier juego el cálculo dominante es el cóladdo interactivo Significa que 

siempre hay una relación enc yo y el vt que los hace mutuamente dependien- 

tes para lograr La eficacia de sus jugadas, La acción más eficaz del jugador A, no 
sólo depende de lo que dl juegue, no de lo que jugó antes y jugará después el 

jugador B.A su vez, la jugada mía eficaz de B depende de como jugó antes Á y 

como jugarí después. Exc cálculo interactivo, generador de alta inoeridumbre, es 

una propiedad de todos los juegos y da una base teórica inicial para comprender el 

juego social, a pesar de nus diferencias con los ocros tipos de juegos 

D. Juegos formalizados y fuegos libres 

Para el propówro de esta propuesta teórica conviene distinguir entre fuego 
formalizado y fuusgo libre, A su vez, el furgo formalizado puede ser rígido o abierta 

lista distinción apunta a la cobertura y a lo estricto de la regulación. 
Cualquier juego regula de hecho o mediante reglas formales: 

2) Los movimientos o jugadas permitidas. 

b) El torreno, espacio o campo del juego. 
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e) El derecho a jugar (secuencia, turnos, libre opción, etc.). 

d) La selección del oponente. 
€) La oportunidad del encuentro 

) El período y tiempo de juego. 
e) Los recursos permitidos para jugar. 

h) Las sanciones a las infracciones de las reglas 

Y La mudanza de las reglas durante el juego 

1) El criterio de éxito o ganantia 

Kk) La relación con otros juegos. 
DD El contexto del juego 

El juego Libre tiene un minimo de regulaciones. El juego formalizado responde 

con precitión a todos los aspectos de regulación mencionados. 

El juego formalizado rigido puede ser bien estructurado simple o bien extructn- 

rado complejo, La diferencia entre ambos radica en el número de variables y en 

la cantidad de reliciones entre clhs Se trata de una compleyidad cuantitativa, Así, 

el juego del gato es muy simple y bien estructurado. En cambio, el bridge y el 

ajedrez von bien estructurados y muy complejos. 

El juego formalizado abierto deja un espacio de creatividad y libertad a los 
jugadores para la conformación de sus jugadas, como es el caso del fútbol y el 

baloncesto. Es un juego cuarlestricacado 
  

  

  

  

    

  

          
  

    

  

  
    

  

          

  

                

WS Bien estructurados simples 
(el ggato, la vieja) 

FPormalizado 

Egido Bien estructurados 
complejos (el bridge, el 

ajedrez) 

Juego Formalizado Cuasicstructuridos 
Flexible (el fúrbol, el baloncesto) 

De cooperación y confhero 
(el juego político-social) 

Libre — 

Do exterminio (la guerra)         

  

  
  

En el juego formalizado lu regkas fortmkes comeaiden con las regias de hecho, 

El juego libre a un juego complejo donde los espacios de libertad tienen mayor 

peso que Jos espacios regulados. Es 11m juego esencialmente avativa, mebuloso e 

M1



CANLOS MATUS 

incesto. Su complendad es cnlitadiva y proviene de tres fuentes: a) de la cocacivi- 

dad de los jugadores que genera la nebulondid propia de la alta incertidumbre 

sobe posibilidades, jugadas, recursos y resultados; b) del constante cambio de los 
jugadozes, del terreno y el ambiente del juego; y c) de la smultiplicidad de juegos 

en paralelo con fuertes interrelaciones ente ellos Es el caso del juego social, y de 

las subjuegos componentes, como el juego político y el juego económico En cl 

Juego bibre, las regis de hocho pueden ser contadiciorias y de mayor peso que las 

reglas formales, lo cual abre la posibilidad de la contradicción entre ambas 

E. El juego formalizado rigido 

En el juego formalizado rigido todos los movimientos son regulados. Todas sus 

ponbilidades son conocidas, enumerables y reguladas. Responde a las ciracte- 
ústicas que precua el cuadro adjunto, 

Este es el patrón que siguen la mayoría de los fuegos de salón, como el bridge y 

dl ajedrez. Pero, también hay juegos Men esucturados muy simples, como el gata, 

la vieja o tic tac 102 Tanto en dos juegos samples como en los más complejos, el 

terreno del juego está formalizado y la creatividad de sus posibilidades es cran- 
titativw y limitada, En el ajedrez, por ejemplo, la regulación del terreno es total y 

relacionada con el movimiento de las piezas. En cambio, es fexible en el fútbol. 
En estos casos la creatividad está restringida sólo a la manera de combinar los 

  
recursos dados del juego en el tempo y secuencia de las jugadas. 
  

Tipo de regulación Grado de regulición 
  

Morientes o jugada permitidas Total en todos hu movimientos 
  

Terrrro del juego Eurictamense regulado 
  

Secuencia o tarnos del derecho a jugar Secuendia alternativa obligada 
  

  

  

Selección del oponente Regulada 

Oportunidad del encuentro Regulado 

Periodo y tiempo de juego Bjo y regulado 
  

Recunos permicidos para jugar Preciso. y regulados 
  

Sanción 7 La infracciones de lm regis Sncione formales 
  

Mudanza de lo regia durante dl juego Prokituds 
  

Ciiterio de éxito O ganancia Único € igual para todos 
  

Reinción con otros Juegos Anlanáitnte de otros Juogos 
  

Cóntexto del jueyo     
Neatrábiddd del contexto     
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Si el juego tiene muchas posibilidades combinatorias, como el ajedrez 
y el bridge, hay un espacio amplio paras la crentividad limitado. Pero, nadie 
puede mentar jugadas, porque su universo teórico de pombilidades está dado 

por la mismas regla del juego. Sólo se pueden crear combinaciones o tra- 

yociorias de jugadas, pero aquí la palabra crear sigmifica realizar movimientos 
insusuales, aunque previamente contabilizados dentro del universo teórico de 
posibilidades. 

E El juego formalizado Mexible 

Tiene como característica más destacada la posibilidad de los movimientos 
hibres. Su modo de regulación es el siguiente: 

Este es el caso de Jos juegor de campo máx populares, como el fiubol, el balon- 
cesto, el hockey y el rugby Se trato de juegos araneinecuirados, con más libertad 
de movimentos. Sus regla no definen cada jugada posible, sino espacios de las 
Jegadas permitidas. Por lo general, esos juegos no regulan la secuencia de las 
jugadas mi rigidizan el terceno de juego. Por el contrario, la iniciativa sobre las 
jugadas y su varicdad es un componente esencial de la libertad de movimientos. 
Dentro del terreno de juego y dentro de las reglas, hay ciórta libertad de juego, 
Pero, en todos los demás aspectos dornina la regulación. 
  

  ade 

  
Tipo de regulación Grado de regulación 
    

Movimientos o jugadas pernundo Hay movinientos bes 
  

Terreno del juego Regulido Merobk 
  

Secuenon o turnos del daredoo e jugar Joradas rirmulcinoos 
  

  

  

Sección del oponente Tojlada 

Oporunidad del encuentro Pegulada 

Periodo y nempo de juego Regulado 
  

Riecanos permitidas pur jugar 
  

Sanciones 4 Lo infricciones de La negin 

Precisos y reyulados 
  

Sanciones formales 
  

Mudwoza de ls regiz: durante el juego Prolubisa 
  

Cracnio de hx1o o ganancia Unico € igual para todos 
  

a Fuclación con otros uegor Arlemeuoto de otros juegos 
    Cóntexto del juego 

—   Noutralidad del contexto     
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En todos los juegos formalizados los diseñadores de los juegos son sujetos 

distintos de los jugadores. Por consiguiente, son juegos que sólo pueden ser re- 
formados y revolucionados desde ficera y antes de jugar; nunca durante el juego. 

G. El juego libre 

El juego social €s wu fuego libre, Es esencialmente creativo y combina aspectos 

regulados con aspectos no regulados, pero con dominio de estos úlrimos, 
  

  

  

  

  

  

Tipo de regulación Grado de regulación 

Movimientos o jugados permindas Domisan dos monimentos lbees 

Terreno del juego lo regulado (liber) 

Servench o turos del derezbo a jugar Jugada Libre» 

Selccoón del oponente Condicionada por el juego 

Oportunidad del encuentro Conditionada por dl juego 
  

Período y tiempo de Juego Indefinido, contisuo y Abre 
  

Hecuros permitidos paes Jugar Los jugadores crean los recursos 
  

Sirciones a ls infracciónes de Las rejas Sanciones forutales e informales 
  

Mudanza de Ls regios durante el juego | Permitida 

Variado para cada jugados 

Conexión entre juegos prralekos 

  

Criverso de tuto o ganancia 
  

Keicós con otros juegos 
  

Contexto del juego Influencia del contexto           

La liberad de movimientos, la creación de recursos, la acumulación histó- 

tica de resultados, la indefinición del tiempo de juego, la libertad del torreno, 

el codiseño de las reglas durante el juego, la variedad de criterios de éxito, la 

contaminación con el contexto y la interacción de varios juegos simultineos, 

son algunas de vus prinespales caracteristicas 

La caracterívtica principal del juego líbce es su capacidad de autermfonna y 

autormeroiución por los mismos jugadores parucipantes. Los jugadores son, al mus- 

mo tempo, diseñadores del juego. Por consiguiente, ve trata de juegos que sólo 

pueden podiscñarse desde adostro o por la influencia externa de la interacción 

entoe juegos paralelos. Esto hace que el juego libre origine una cadena histórica 

continua de juegos diferenciodos, con hicos de ruptura en los momentos de re- 

volución de sus reglas. Cada juego nuevo surge a partic del anterior y conserva 

algo del anterior como herencia 
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2. SUBJUEGOS DEL JUEGO SOCIAL 

A. Juegos terminales, intermedios y de capisal 

Una de ls complejudados más interesantes del juego social reside en su mul- 

tidimensionalidad de niveles y planos en La cual coexisten varios tipos de juegos. 

Siempre, en un mismo espacio y tiempo del juego social, escán en curso varios 
tipos de juegos simultáneos. El hombre de visión unidimensional sobre la rea- 
lidad sólo capta el juego que domina su práctica cotidiana, y pierde tres cosas: 

a) la comprensión global de la realidad en todos sus niveles o planos de juego; 
b) las interrelaciones y contradicciones que existen entre esos diversos jue- 
gos que ocurren en planos paralelos, con sus correspondientes intercambios de 
problemas; y <) las condiciones y circunstincias en que dichas interrelaciones 

cambian de peso y hderargo, se refuerzan o debibican, y generan contradicción. 
cooperación o conflicto 

Cuando doma la visión unidimensional, también se imponen las decuiones y 

soluciones anidimensionales que ignoran Jos impactos entre los juegos paralelos. 

En algunos casos, esa vivión unidimensional corocide con la posición temocrática, en 
otmos, puede afirmar la visión ecologista, religiosa, política, cientificista, exc. 

Esta propuesta teórica destaca los nueve juegos antes caracterizados que co- 

rresponden a nueve mundos peales en los cuales el hombre realiza $us activida- 
des, agrupados en custro tipos de juegos: 

Tipo E Juegos terminales o de resultados, que expresan los resultados 

más inmediacos del proceso de producción social. y comprenden el juego poli- 

tico (1), el juego económico (2) y el juego de la vida cotidiana (3). 

Tipo II: Juegos personales, que se sitúan en la unidad básica del juego 

social, que es el individao y sus luchas personales; comprende un solo juego: el 
Juego personal (4). 

Tipo TI: Juegos Intermediarios, donde se compite por el control de los 

medios y herramientas necesarias para el funcionamiento de todos los otros jue- 

gor. Comprende: el juego comunicacional (5) y el juego macroorganizativo (6), 

Tipo IV: Juegos de capital o de base, cuya función es conservar y crear el 

acervo de capital cognitivo, de valores y de recursos de la natundeza contra el cual giran 

recursos todos los juegos y hitran la aceptabilidad de sus resultados. Escos juegos 

proveen la base para la creación parmcular de recursos en cada juego, y constica- 

yen la fuente para la adopción de los paradiganas de eficiencia, eficacia y acrptabitidad 

gue, en cada instancia del fuego, alimentan la razón humana, es decir, el mundo 

mteeno del hombre. Este nivel de juegó puede generar distintos prados de con- 

traición con el nivel 1, de los Juegos Terminales, y se integra por el juego de los 

valores (7); el juego de las ciencias (8); y el juego de la naturaleza (9) 
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lógico versus entero económico, elc,), lo cual obliga a un análisis del intercam- 

bio de problemas al interior de cada juego y entre los nueve juegos 

2) De regulación de los criterios de eficiencia y eficacia en relación con el criterio 

de aceprabibidad, según sea el modo en que se remelva ed conflicto entre los ya- 

loces norma y los valores operacionales 
  

  

  

  

  

  
    

py 

Pipo 1 

Juegos 
rermnales , 

o de | Juego e- > Juego: de h vida 

rlcados Económico coridias19 | A A AR 
s A 

1. | 

Tipo 11: Juegos | | 
Juegos peronales | 

Personales 14 

+ 
E j 

Tipo HI Juego a Juego 
Jisegos Comunicicional Macroorganizativo 

Insorumentles | 5 4 [6 

Y) | + | sg y 

; Juego de da E —A Juego de las 

Tipo IV Conciencia y los [a-————», Cienciis 
Jueges de valores S 

po 5 a | Jueza de la | 

Pe Nicmraideza 

1     

  

Estos nueve juegos no existen en estado puro, Están inevitablemente conta- 

minados por una variedad de interrelaciones, Así, entre estos juegos se produ- 

cen los guientes tipos de interrolación: 

a) Relaciones de servicio 

al) De intercambio de productos entre los juegos (bienes, servicios. valores, Of- 

ganizaciones, etc), Por ejemplo, entrego biénes y servicios (puego económico) 

y asimilo o rechazo valores (juego de los valores); ofrezco esalilidad polínica 3 

todos los otros juegos (juego político) y recibo el producto de los juegos hene- 

ficiados con la escabilidad. El juego social produce los actores (codos los juegos) 

y los actores producen el juego social. 

12% De comunicación entre los juegos (relaciones transparentes, Opacás, Opor- 

tunas, tardías, cto. (entre el juego 5 y todas los otros juegos) 

13) De producción de los sujetos o actores de los juegos (entre el juego 4 y todos 

los útros Juegos). 

b) Relaciones de dominio y control 

b1) De refuerzo o contradicción entre los criterios de eficiencia y eficacia en cada 

juego (valores venus ganancias, individualiano versus solidaridad, criterio eco- 
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3) De domimo sobre el puczo sorñal en curcuntancias contietas, como ocurre 

con el dominio del jaego politico en un periodo revolucionario, dominio del 
juego económico on el modelo neoliberal, dominio del juego religioso en el 

mundo musulmán, etc. La disputa más frecuente es entre el Juego político, eco- 

nómico y de los valores, especialmente los religiosos y émicos 
bA) De cmopeneción y conflicto entre los actores de los diverios juegos (ahanzas 

y luchas por objetivos comunes o conflictivos) 

c) Intercambio de problemas 

De interambio de problemas entre dos juegos los beneticiós en un juego pue- 

den ser comos en otros juegos, dada la contradicción entre los criterios de ef- 

ciencia, eficaca y aceptabilidad dominantes en cada juego. 

El modo en que ocurren y se modifican estas interrelaciones en corres 

pondencia al cambio situacional que muestra la dinámica de evolución del 

juego, marca el modo de valorar el intercambio de problemas eotis los juegos 

Qué vale más, la eficacia económica o la ética social? ¿La igualdad o la libez- 

tad? ¿La compecitividad o el equibbrio en el mundo interno del hombre? 

¿La acción colectiva o la respuesta individual? ¿El acuerdo social o el cálculo 

estuatógico egocéntrico? 
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Las jugadas como operaciones 

En este proceso, una jugada es un acto de producción que exige reciros con 

los cuales se logra un producto, el cual, a su vez, genera un rerliado que persigue 
dos propósitos: ser reslizable y ser bien recibido o calificado por la población 

En toda jugada hay pues una relación: 
  

—_——, 

Rexunos —+ Producto —+ Resulados 

E E calización (Viabilidad) 

Eficiencia Eherda Calificación (Aceprebitidad;     
El concepto de operación del método PES se fundamenta en el concepto de 

jugada, y de aquí surgen: 
a) los conceptos de eficioncia, eficacia, viabilidad y aceptabilidad, como criterios 

relevantes para cl diseño y evaluación de operaciones, y 

bj la amplitud del concepto de operación que permee, sin reduccionbmo 

alguno, ver adecuado para planificar en cualquiera de los nueve juegos, pues 
implica un rector de recwrros (poder político, recursos económicos, tecunot cop- 

nitivos, capacidades organizativas) que genera un wior de productos (los pert- 

mentes a cualquiera de los nueve juegos) y un vector de residiados, según sean los 

objetivos perseguidos en cada juego. Y, en cada juego, hay crirerios particulares 

de viabilidad y aceptabilidad 
El siguiente ejemplo permite entender el syenificado de esos conceptos 

"El Presidente, con suficiente apoyo en el Congreso Naciceal, aprscba vna ley que 

hibera el control de la regulación ambiental sobre dos bosques mateales a fin de incentivar 

la exportación de madera en bono. Espera wn incremento anual de 2075 en las exporta» 

ciones de madera para los próximos cinco años, pero esa mueva regulación, asmque aprobi 

de por el Congreso Nacional, es rechazada por el 70% de la población, según muestran 

tour las erunestas, como un atentado comira la maturadeza” 

El cuadro adjunto muestra La correspondencia del texto del ejemplo con das 

conceptos enunciados. 
  

Concepto Texto 
  

Rocursos Apupo en el Congreso Nacional 
  

Poducro Nor relación ambiental apecbids 
  

Resultados 20% de amenos en las exportaciones de mudera. 
    Realización — [Viuble: el Conguero Nacional apructa la hogislación y se aplica 
      Calificación | PMepudio; el TON de la población rechaza la mueva eégulación. 
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La relación recuras-producta precios la eficiencia de la jugada, pues relaciona la 
cantidad y calidad de recursos empleados para producir el producto 

La jugada será eficiente sí el costo en recursos de poder político no es de- 

proporcionado al valor del producto. En ente caso, la calificación de la jugada 

por la población, repudio del 70%, anuricia un posible desgaste en el vector de 
poder del Presidente, 

  

      

  

Eficiencia | Eficacia Aceptabilidad Viabilidad 

— o 4 Viable 
Hn Acepcable —— 

  

  

—1 - Inviable | 

A Vible_] 
'— Repudiable —Á 

—— AL Imibke 
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Eficiente 

Incficiente p 

  

    

    
  

  

  
  Viable | 

-— | Inviable _] 

        

  

    

  

La rolación prod:wto-resultados precia la eficacia, pues indica la capacidad del 

producto para alcanzar la meta perseguida La jugada es eficaz para promover las 

exportaciones, pero no parece eficaz en el ámbito politico. Cuando ye trata de 

eficacia, sempre debe preguntarse ¿eficaz para qué?, porque la eficacia no tiene 

alot por 4 mima, sino en relación al rulos de los objetivos en conflicto, El valor 

del objetivo puede referirse a su importancia, referida a los beneficios o pérdidas 
que le produce en el juego, o a un Juicio ético, referido a los valores que acepta o 

no acepta uu perfil de personalidad. 
La relación resultados alificación define la aceptabilidad de la jugada, pues in- 

dica el valor que al juicio humano de asigna al propósito, el cual en su extremo 

es de aceptación o repudio, El 70% de la población rechaza la jugada, lo cual es 
una señal de atención sabre la eficacia política 

La relación reanltados- realización indica la usabilidad de la jugada, pues alude a 

la capacidad del actor productor de Ll jugada para vencer las resistencios de los 
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btros jugadores motivados a obsticulirarls, El como immnediaro de la viabilidad 

alcanzada en el caso del ejemplo es el 70% de rechazo, El costo futuro, puede 
$er mayor o menor, según sa la influencia de la eficacia que sólo se seveha en el 

momento de maduración de la jugada para converur el rechazo insial en acep- 

tación terminal, El juicio de aceptabilidad, basado en un pronóstico de beneficion 

y pérdidas, paede ser dominado por el juicio de eficacia, basado en la realización 

de tales pérdidas y beneficios. En cambio, el juicio de aceptabilidad basado en re- 

elos de ética, dificilmente se altera por la eficacia. Lo cual indica que la eficacia 

sólo adquiere sencido en finción de los valores, y que ciertos valores cambian 

con la apreciación de la eficacia 
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La efivenas, la eficacia, la vialibidad y da aceptabilidad son criterios umportantes 

para evaluar la conveniencia de realizar una jugada. La eficienca y la eficacia son 

criterión thenicoz La aceptabilidad y la viabilidad expresan la conveniencia ética y 

h posibilidad política 
La viabilidad es un juicio político de posibihdad. La aceptabilidad es un juicio 

humano de valor. Las combinaciones posibles entre estas criterios de evalua- 

ción de una jugada se muestran en el cuadro adjunto 

De aquí se deducen var conclusiones importantes 

1) Que la eficiencia y la eficacia s0n criterios tócnicós importantes, pero no de- 

finitivos, pues-<srán sujetos al juicio de aceptabilidad y al juicio palítico de wiabilidad 

[eficiente y eficaz ¿para qué?) 
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2 Que la eficiencia y la eficacia tienen eternos particulares en cada uno de 

los juegos. 

3) Que en el juego de las dencias mparimentalizadas, en cada departamento hay 

cruenos teóncos de ehiciencia y eficacia que pueden ser contradictorios entre sí, 
4) Que por las razones anteriores se produce en el fuego de las ciencias un 

intercambio de problemas a causa de los diversos criterios de eficiencia y eficacia 
propios de cadit depurrtamento, 

5) Que también se produce en la práctica un intercambio de problemas entre los 

pueve juegos que componen el juego social, de tal modo que el progreso rela- 
oro de los juegos es desigual y contrxlicroria 

6) Que los problemas de la práctica social son horizontales en un doble 
sentido; a) atraviesan en la teoría los diversos compartimentos de las cioncias, b) 

atraviesan en da práctica los diversos juegos componentes del juego social 

Bi. Tipos y logica de los juegos 

En el juego social conviene diferenciar tres tipos diferentes de relaciones: 

2) Del hombre con la naturaleza, en una relación sujeto-objeto, como es el caso 

del juego de las ciencias navurales; estas relaciones originan la ación instrumental 

b) Del hombre con otros hombres, en el proceso de producción social, en 

una relación entre sujetos, como es el caso del juego político, económico, ¿orma- 
nicativo y organizativo; estas relaciones originan la acción social, 

e) Del hombre consigo mismo, en la creación de uu mundo intémmo, y com- 

prenuvo del mundo de las ciencias, el mundo de los valores y cl muindo de la 

formación de la personalidad. Estas relaciones generan la acción personal. 

De este modo, el juego social combina la acción instramental, la acción social 
y la ucción personal, distinción que permite comprender que los conceptos de 

eficiencia, eficacia, viabilidad y aceptabilidad pueden referirme a cualquiera de 
estos tres tipos de acción 

Por ser destintos los recursos escasos dominantes en cada juego, lot criterios de 

eficiencia y eficacia son también distineos. De alli nace la poribilidad de que sean 
contradictorios y $0 genere un intercambio de problemas en un doble sentido: 

a) intercambio de problemas en el ámbito de la acción instrumental, social 
y personal, y 

b) intercambio de problemas entre los mueve juegos del juego social 

Como el intercambio de problemas es favorable para algunos y desfavora- 

ble para otros, inevitablemente genera conflictos de ambos tipos: a) conflictos 

imserumentales, sociales y personales, y db) conflictos entre los diversos juegos 
del juego social 

Cada juego bene una fgica, una fonción y criterios particulares de valida- 

ción. En el juego político rige la lógica del poder y la fuerza, mientras que en el 
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juego de las ciencias sólo es válida la lógica de la argumentación y la verificación 

empírica. Esa argumentación no tiene peso y es sustituida por la lógica del menca- 

de en el juego económico. A su vez, la lógica del mercado es inaplicable al juego 
de los valores donde opera la lógica de la aceprabulidad. El juego de la naturaleza 

tiene $u propia lógica en lao leyes de la naturaleza, mientras el juego personal se 
rige por la lógica de las ganancias o perdidas en posiciones personales. 

Lógica, validación y función de los nueve juegos 
  

  

  

  

  

  

  

    
  

            

Ligica Vandación Ensción Mundo 

Hñeciivtad Distadaccón 
1. Joego pobico Pedir y ers dal des podes Mascido poi=o 

, ; Pretinccióna y 

2 pues econó El mesción e ] demmibación de Muado ocoaaao 
buesars y mrrición 

Perra hera am Se dos 
3 huepo de de » 6 ] Mando de la 
li ceail del ulivídoo Esecuoridrd social | paiblicarias de la vida ba com 

y la Sonda eoddurs 

4 Sañrccón Dedoccón 4 
4. Juego persoral Postió dera pe indivi Muzdo perznal 

3 Juegas Iwenoción Inscgibdaled Untendiniemo | Mucho de deuguaje 
amumacicional Commcac Clari cita ircttw hee actores | y Loractos de habla 

£. Juejo Orar veritas Ebecnvidad Produución de la Murdo 
Dil LOAN] as hureriton ES ruido isalltucional renmconal 

7. Juego de a 1 Producción Misecado 
de los docs Lo corpo | Mcmitroda | eli de los valoc 

A pe á Potsaón de Mindo 
debi Limpruaranós | Vestidas " Ebo a es ad 

2. Ju» Ley Diowidilióad y Proc Miurvk- | 
de le catusilea de li nstundes — | equilibno eoplógko | de la satuedora dee la neraradesa 4 
  

Los criterios de validación 500 también diversos. En el juego de Las ciencias 

  

  
las propuestas se validan como verdaderas o falsas, mientras que en el juego 

político lo que cuenta es la efectividad social, En el juego personal Jo que vale 
es li sarisfacción individual, Por su parte, el juego comunicacional no podria 
operar sin ww validación en la inteligibilidad de los actos de habla 

Cada juego es un mundo de la práctica social del hombre 

C. Tipos de juego y tipos de recursos 

Cada juego tiene su propio modo de producción. Los valores no se produ- 

cen con los mismos recursos que los bienes y servicios; el poder político no se 

produce del mismo modo que el conocimiento. 

En e juego social el hombre participa en <ada juego con un vector particu- 

bir de recursos escasos, tal como muestra el cuadro adjunto: 
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D - Dernminda de pecuriós 

La particularidad de los recursos pernnentes a caca juego genera criterios 
también particulares de eficiencia, eficacia. viabilidad y aceptabilidad, 

D. El juego social equitativo 

Es posible concebir un juego ideal. Se trata sólo de un modelo teórico que 
no existe en La prácuca del juego wocial, pero que es útil como una referencia 
normativa para evaluar el juego vocial, Este juego ideal permite la interacción 
humana sin barreras y con igualdad de oportunidades para todos los jugadores 
A esc juego, lo llamaremos Juego Equitativo. 

Un Juego Social Equicativo es aquel en el cual se cumplen los siguientes 
ocho principios: 

1, Democracia Política: las regla del juego son establecidas por consenso 
democrático; no son impuestas por una minoría, sea por la vía de la fuerza o el 
veto legitimo. El veto es ilegítimo cuando la mayoría lo rechaza 

2. Libertad de Acceso a los Juegos: cada jugador elige el juego en que 
quiere participar y puede participar, en cualquiera de los juegos del juego social. 

3. Libertad de Elegir y ser Hlegido: los participantes del juego tienen la 
hibertad de elegir, sin eestricciones, a quienes serán representantes y a quienes 
serán representados en el juego; y la representatividad es ficl y transparente. 
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4, Respeto a las Desigualdades de Personalidad: sólo caxen diferencas de 

personalidad en el aceso n la dotación de los recursos básicos vábidos para el juego. 

5. Igualdad de Oportunidades en el Juego Personal; está garanuzada 

la igualdad de acceso a todos los recursos escasos necesarios para participar en el 

juego personal, fundamentalmente cn salud, educación y ambiente; es decir, 

sólo 1e acepcan las desigualdades iniciales de Las fameriantes en el vector de perso. 

nalidad, y las desigualdades terminales de las verientes de la personalidad, una vez 

garantizadas las primeras. La igualdad de acceso ados recursos del juego personal 

no significa igualdad de dotación de los recurros en un momento dado del juego, 

'Es una igualdad especifica de oportunidades. 

6. Tolerancia Limitada sobre la Distribución de las Restricciones 

e Inequidades Inevitables: hay un mecansmo democránico de regulación 

social que equilibra las contradicciones (entre el grado de desigualdad, el grada de 

libertad individual, e) mivel de desarrollo económico, el guido. de perturbación del 

equilibrio ecológico, y de cualquier otra deficiencia en los indicadores de restlta- 

dos) que produce el juego social, y la acrprabilidad social y líbre de los mismos; 

es decir, hay una solución explicita y tramparente sobre los salores-normia en 

relación con su brecha respecto de los ustores-operacionales. Este principio mita 

el rango de las desigualdades políticas, económicas, comunitarias y personales. 

7. Transparencia Comunicacional: la interacción Comunicativa cs trans- 

parente; el que habla y el que escucha entienden lo mismo; la fricción comunica- 

tiva es malo. Todos pueden hablar y escuchar. 

2. Validación Democrática de los Valores: Los nalores- norma $00 esta 

blecidos por consenso, son conocidos y dominan sobre los ralores operacionaies 

de la práctica del juego social; hay una inscancia democránca de discusión 

abierta sobre los valores-norma en relación con los valores operacionales que ge- 

nera la práctica social 

Cuando se cumplen Jos ocho principios de un ¡argo equitatiza, el intercam- 

bio de problemas que equilibra las decinones con erterios contradicrorios de 

eficacia no puede ser mejorado por la elección de uma alternativa clara disunta 

a la vigente Se encuentra en un estado de solución equitativa condicionada, dadas 

las circunstancias vigentes de incertidumbre y nebulosidad del juego. No es 

una solución óptima y nunca puede saberse u es Óptima. Es la mejor solución 

que exá en juego en un momento dado. En esc equilibrio del intercambro de 

problemas, el valor de los problemas disminuidos es igual al valor de los proble- 

mas aumentados. Si el juego no está en condiciones de interacción equitativa, 

el intercambio de problemas puede ser mejorado de acuerdo a las preferencias 

mayoritarias de los jugadores 

En la realidad concreta del juego social el acceso a los recunos excasos está 

limitado por barreras. El juego es ineguitativa. Las barreras son: 

324 

  
  

TEOUÍA OLL JUEGO SOCIAL 

2) Cognitivas, que hmitan el acceso a la educación, a la producción de cono- 

cimientos y el acceso al conocimiento acumulado. 

b) Políncas; que imitan el peso de los jugadores y distribuyea desigualmente 

la capacidad de producir jugadas. 

e) Económicas, que limitan la capacidad de demandar en el mercado, diso- 
cian las necesidades de las demandas, disibuyen desigualmente el patrimonio 
econónuco, y tefuerian las desgualdzdes polínicas. 

d) Organizarivas, que limutan la producción colectiva en $u eficiencia, cfica- 
ca y propósitos. 

e) Comumcacivas, que linuran el acceso a las posiciones de diálogo y hacen 

confia y opaca las convermciones entre los jugadores 

3. PROBLEMAS BIEN ESTRUCTURADOS Y CUASIESTRUCTURADOS 

Los sistemas creativos y los sistemas repentivos generan disntos tipos de 

problemas. Los sistemas que siguen leyes producen dominantemente problems 

bien estimados. En los siscemas ercativos, en cambio, los hombres lidian con 
problemar arsiertucturados 

La planificación normativa avume inadverudamente que opera en sistemas y 

con problemas bien estructurados. Si la realidad social es difusa en vos límites y 
creativa por sas actores, el positivismo determinisca elimina esas complejidades 
incómodas para hacerla tratable con métodos propica de un sistema bien es- 

tructurado, Esa amputación, permite ajustar artificialmente la realidad a nuestras 

ponbilidades de solución con los métodos tradicionales de las ciencias. De no 
poder resolver un probloma real, a partir de él inventamos otro que pueda sor 

resuelto, Asi como Procusto usaba la espada para ajustar a sus victimas al tarma- 

ño de su lecho, el planificador normativo us1 los modelos matemáticos como 
un molde forzado que cercena la realidad hasta ajustarse a sus posibilidades de 

modelización. Las principales amputaciones se refieren a lo cualitativo y cres- 

tivo de los sitemas humanos y a la cosificación de los hombres como agentes 

económicos sujetos a COMPOrtamientos, 
La planificación situacional, en cambio, 1 bien simphifica la realidad median- 

te una aclección de lo relevante para los actores sociales, se niega a amputarla 

de sus rasgos más salientes, como son la creanvidad y wubjecividad de los actores 
sociales, la multiplicidad de recursos escasos y rcionalidades, la cocxistencia de 

actores con visiones y objetivos distintos que actúan desde inserciones sociales 
muy diversas en el proceso de producción social, la unidad de lo cualitativo y lo 

cuantitarivo, ecc. Por ello, la planificación situacional trata con sistemas y proble- 

mas cuasiertrceados y pus métodos intentan ajustarse a la realidad tal como es 

L3 palabra cussiestractrado agniñica “más o menos” estructurado, “en parte” 

estructurado o “deficientemente” estructurado 
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La distinción entre problemas bien estructurados y problemas osados 

es de la mayor importancia para comprender nuestra forma de abordar el aná- 

lisis de un sisterna o de un problema generado cn él. 

En el texto de Tolwoj citado en el capítulo 11.1 sobre el cálculo interactivo se 
aprecia esta distinción cuando alude a los diferencias entre el juego del ajedrez 

y el juego social. De manera que la distinción no es nueva. De hecho, el auror 
de esca obra, en un idioma poco leido por los científicos del mundo cencral, 
fundamenta la planificación siruacional (1977) en esa distinción. Pero, quizá, 

quien primero hixo notar formalmente las diferencias entre uno y otro tipo 

de problemas, es el Profesor lan MicroiF”. Más adelanto, el Profesor Harold 
Linsone'* ha proyectado exta idea hacia el campo de la toma de decisiones y 

ta plamficación. La idea central de Mitroff queda bien expresada en esta cita de 
su prólogo al último libro de Linstone Multiple Perspective For Decisión Making'”: 
"Es absolutamente vital apreciar la diferencia entre los dos ftipos de problemas) porque 
demasiada gente asume que el camino por el que resolvensos rompecabezas debería ses el 

patrón contra el cual medimos el Exito part resolver los problemas sociales” 

Y agrega más adelante: “A difermos de los rompecabezas, los problemas sociales na 
tienes! wma sola solución comeda que es reconcada y aceplada como tal por todas las partes 

contendientes que son afectadas por el problema o tienen una opinión fuerte sobre él, Pro- 
blemas como la belleza y la fealdad residen ent el ojo y, por consiguiente, eo ttima instancia 

en la mente de su powedor. La gente tiene valores tan diferentes y parten de tan diferentes 
ideaz sobre la sociedad descada que lo que €s un problema y una buena sobación pura tarta 
persona resulra a menudo inebesante, estápido, tonto y arm perverso pura otra”. 

Sin embargo, el sistema educacional cientifico nos prepara para lidiar con 

problemas reales o imaginanos bien estructurados y nos induce a pensar que 

podemos abordar los problemas sociales como si estos fueran problemas de ese 

mismo apo. ¿Cuántos cientificos sociales andan en la búsqueda de una fórmula, 

una ecuación o un modelo que nos de la respuesta correcta? ¿Cuántos ciéntif> 
cos sociales comprenden el concepto de situación? ¿Cuántos científicos sociales 

insisten en tratar lo polínico y lo económico como si, en el decir de Tolstoi, se 

tracara de "hormigueros humanos” que siguen conductas repetitivas sujeras a 

criterios constantes? ¿Cuántos distinguen entre procesos ercativos y repenuvos, 

O sistemas que siguen leyes y crean leyes? 

En realidad, el hombre es capaz de crear mstemas, enigmas y problemas bien 

estructurados, pero él mismo pertenece y es producto de un sitema socral 

FP MeroE, lia “The Subpartior ide 0 Siracs”, Eleven, Mo Woék, 1974 

 Unpose, Hirdd “Mibsple Vempranes fe Donoso Mibiag: Miágsog ir Sip Dersecen Aral rd Acca”. 

Mes York, Holaa. 1954, “Mahegde Penpecine Comrya”, es Vechamdagicd Fourrcocog sr arial Charo. 95 

 Larcar, Had, *Midigde Perpecrivs tos Diecsuicon Mscog”, Dievits, Morbo Hidicand, Neu: York, 1984 
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caracterizado por problemas cusiestruciurados. El ingenio del hombre que 
vencta la estética y elegancia de los problemas simples nos ha hecho interna- 
lizar la idea de que los problernas sociales pueden ser tratados con los mismos 
métodos cientificos que las ciencias nacurales tradicionales. Sin cmbargo, estas 
mismas ciencias naturales destacan, desde Einstein, en la fisica, la relatividad de 
la observación según la posición del observador; y desde Maturana Varela y Von 
Foenter, el conepco de autormeferencia explicativa en la biología. En un campo 
distinto de La reflexión, filósofos como Ortega y Gasset, Sartre, Heidegger y 
Cadamer apuntan en la mima disección del concepto de situación. 

Mechas estas consideraciones, debemos ahora precisar mejor qué entende- 
mos por ambos tipos de problemas, Abordemos primero el asunto enuncian- 
do problemas concretos, Ho aquí una lista de problemas de ambos tipos y de 
distinta complejidad: 

Problemas bien estructurados donde las variables son yo y el sistema. 

) Si el PTB es igual al consumo más la inversión y más el gasto del Gobier- 
no, y el consumo es igual y una proporción x del ingreso disponible de las 
familias, calcule el impacto de aumentar el gasto público en el mismo monto 
que la errburación. El ingreso disponible de las familias es igual al ingreso gene- 
rado por el PTE menos la tributación captada por el Gobierno, 

En este caso un problema real complejo como es el de analizar el financia 
mento y las comecuencio de un determinado presupuesto fiscal equilibrado, 
se aca fuera del contexto político, sicológico y social para transformarlo en un 
problema algebraico con un número determinado de ecuaciones cuyos ele- 
mentos son vartibles medibles con relaciones bica precisas entre sí. Esto es el 
famoso Teorema de Haavelmo sobre el presupuesto equilibrado. 

ti) Un vendedor debe recorrer cinco ciudades, A, B, €, D y E para cumplir 
vu programa de ventas, particndo desde La ciudad A. Los costos de transporte 
entre cada par de ciudades son conocidos. Calcule la trayectoria más económica 
para el vendedor viajero 

En exc co un problema complejo de ventas y competencia con otros 
proveedores, donde imñuyen la calidad de los vendedores, la calidad de dos pro- 
ductos vendidos, las caracreristicas del mercado en cada una de las cinco ciuda- 
des, exc., es reducido a un problema bien estructurado que puede tratarse por 
programación lineal o por teoría de redes. 

Problemas bien estructurados donde las variables son yo y el otro, 

10 En cl juego de la vieja o el gato, trate de encontrar una solución del 
Juego por la cual empata si juega segundo y gana, o a lo menor enipata, si 
JUCBA primero
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En este caso se trata de un juego estructurado a base de reglas artificiales y 

precisas que determinan un espacio finito de ls sohuciones posibles, porque dos 
movimientos posibles de los jugadores son enomerables, finitos y precisados sn 

ambigúcdad. La Teorla de Juegos estructura este tipo de problemas y provee 

sus soluciones. Peto, ¿un juego sin reglas claras y estables puede tratarse con la 

teoria de juegos? 
iv) Entente ganar a un jugador mediano cuatro partidas de ajexlrez en secuen- 

cía continua. Es el mismo caso anterior, pero con un contenido más complejo. 

El estabonamiento de los juegos no altera la estructura del problera, pues la 
solución de cada juego es independiente. En este caso, como el número de po- 

sibilidades cs enorme, 4 bien las posibilidades son finitas, ello no ayuda mucho 

a la solución práctica como problema bien estructurado. 

Problemas cuasiestructurados donde Jas variables son yo y el otro. 

y) Como Ministro de Hacienda proponga una solución para lograr que 

el Congreso Nacional aprocbe un aumento del gasto público totalmente 

financiado con impuestos, en circunstancias que se avecinan las elecciones 

parlamentarias. 
En este caso, ¿puedo urod enumerar y precisar Las varmbles que entran en 

juego? ¿Dependen esas variables, en número y calidad, de las creatividades de 

hos actores envueltos? ¿Exire una solución aceptable para todos? ¿Da lo mismo 
el tipo de gastos e impuestos conaderados? ¿El Ministro de Hacienda y los 

parlamentarios tienen la misma urgencia en resolver el problema? ¿El tiempo 

corre igual para ambos?, etc 
vi) Proponga usted una estrategia de ventas para las principales ciudades 

del país considerando los objetivos a largo plazo de su empresa en relación 

o las empresas competidoras. ¿Puede usted precisar mejor este problema? 

Hágalo y anulice después si la precisión que hizo desnaturaliza o no su pre- 

ocupación original. 
vii) Un policia y un asaltante se encuentean ambos pistola en mano. Intente 

explorar los movimientos posibles de los dos contendores y el resultado del 

encuentro. ¿Cuántos resultados y movimientos posibles es-capaz de imaginar? 

viii) Si usted es Gobierno, haga un Plan para lograr sus objerivos, teniendo en 

cuenta que el Partido de oposición tiene su propio Plin conflictivo con el suyo, 

¿Cómo abordaría metodológicamente su plan? ¿Cón el método normativo? 
Esta breve enumeración de problemas de distinta presión y complejidad 

permite comprender mejor la distancia que existe entre los problemas bien 

estructurados y los cuasictruciurados. Sin embarso debemos precisar con 

más rigor esta distinción, ¿Cuáles son las caracteristicas principales de ambos 

pos de problemas? 
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Del musmo anális de los problemas concretos mencionados se deducen las 
guientes características 

Problemas bien estructurados: 

L. Las reglas que conforman el sbterma que produce el problema y las rela- 

ciones del hombre con él son preción, claras, invarjables y predeterminadas. Las 
reghs existen antes de la solución del problema y permanecen iguales después 

de su solución. El rompecabezas, la vieja o el gato, el ajedrez y d monopolio 
tienen sus cegls y el que soluciona el problema debe respetarlas. Lo mismo es 
válido para un problema matemático o geoménica 

2. El hombre está fuera del problema y se relaciona cón él sólo para 
intentar resolvedo dentro de las reglas predeterminadas, El hombre resuelve 

desde fuera. La solución de un problema no crea otros problemas relacionados 
con él o con su solucionador; y si el problema es solucionado no cabe duda para 
nadie de la cficacia de La solución 

3, Las fronteras del problema y del sistema que lo genera cuán perfectamente 

bien definidas, No cabe duda donde comienza y donde termina cada cosa. 
4. Las reglas del sistema hacen explícitos o contienen implicitamente los con- 

cepeos (ponbulidades y restricciones) pereinentes 3 la solución del problema 
5. El problema está astado de otros problemas y si conforma una secuencia 

con otros, la solución de cada problema no afecta la solución de los siguientes 
6. El espacio y el cempo pertinentss al problema son definidos cn las reglas 

en forma constante o resultan de hecho constantes para cualquiera que se re- 
licione con él, 

7.Las vanables que constituyen el problema están dadas, son enumerables, 
conocidas y Émitas 

3, No se combinan calidad y cantidad: el problema ve mueve excluyente- 
mente en uno u Otro ámbito, 

9. Las poubilidades de solución del problema están contenidas en Las prems- 

sas del mismo y $00 fimtas en númem. Las soluciones són conocidas o conoci- 

bles, aunque no evidentes 

10. El problema plantea un desafío cientifico-cécnico, supuestamente abor- 
dable con objecividad. 

11. El sistema y los problemas bien estructurados son estéticos y sus solucio- 
nes elegantes. Lo simpie es bello, 

Problemas cuasicstrutiurados: 

1. El problema está dezerminado por reglas, poro éstos no son precisas mi 

invariables mi iguales para todos, Los hombres crean las reglas y las cambian a 

veces pará solucionar los problemas. 
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2. El hombre “está dentro” del problema y desde alli lo conoce y lo explica, 

aun si no intenta solucionarlo, La solución de un problema genera otros pro- 

blemas conexos porque el sistema tiene continuidad y no acaba como un juego 

o la solución de un rompecabezas. La eficacia de una solución es debatible o 

reliuva a los problema que uguen 

3. Las fronteras del problema y del sistema que lo genera son difusas 

4. El hombre crea las posibilidades de solución, ellza no exsten previamente. 

Los conceptos para comprender las posibilidades de solución y sus restricciones 

no están necesaria y previamente dados, A veces deben también sez creados por 

dl hombre. La principal dificultad para abordar con eficacia un problema cua- 

siegructurado consiste justamente en ereár los conceptos para entenderlo, 

5, El problema está entrelazado sincoónica y diacrónicamente con otros; la 

solución de un problema crea posibilidades o dificulta la solución de otros 

6. El espacio y el tiempo son relacivos a los hombres que desde distintas po- 

sicionés se relacionan con el problema. 

7, Eb nistema es creativo y las variables del mismo no están dadas, no son todas 

enumerables, ni conocidas, ni finitas 

8. Se combinan inseparablemente calidad y cantidad. 

9, Las posibilidades de solución del problema son creadas por los hombres y 

potencialmente infinicas en número, 

10, El problema plantea un desafio múltiple que abarca siempre el ámbico 

sociopolítico, aunque tenga una dimensión tócnica. La objetividad no es pos- 

ble, pero debe perseguirse la rigurosidad. 

11.El sistema y los problemas cuasiestructurados no se prestan a la estética y 

la elegancia y por ello se rehúyen en la docencia y en la investigación 

El gran salto adelante que deben dar ha ciencias sociales es comprender cestas 

diferencias. Sólo así la planificación podrá mejorar sa bases teóricas de apoyo 

con unas ciencias renovadas. 

Éste autor, que ha debido enfrentar muy solo la resistencia cultural, las 

incomprensiones y las consecuencias de su propuesta de planificación situa- 

cional, encuentra en el texto de Minoff una explicación adicional al rechazo 

pasivo de algunos a dicha propuesta teórico-práctica. Aun en países que 

encabezan el progreso científico mundial, estas ideas que se enfrentan a la 

tradición cientifica en el campo social son consideradas demasiado audaces 

para el presente 

Mitroff así lo afirma respecto del libro de Linstone en 1984, algo después 

del esfuerzo inacabado de renovación metodológica que significó el VII Plan 

en Venezuela. Después de frases de elogio por el libro de Linstone dice Mitrofl: 

“Si mi enturiacmo resulta en alguna medida atemperado, es solamente porque el mundo 

está aún probablemente impreparado pora escuchar el mensaje de este bibro, o tomarlo 
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realmente eu seria. Como cdtura estamos todavía demasiado enveseltos en rempesobezas 

para apreciar la diferencia wital cutre solucionar problemas serios y jugar con juegas” 

A pesar de todo, la traición casi religiosa de la planificación normativa está 

agonizando. Subsiste sólo por su minusvalía ante las direcciones políticas, que 

no ye sienten motivada al reexamen de métodos que, en su opinión, no ne- 

cesitan. La inmensa mayoría de los polínicos no dixinguen entro planificación 

estratégica, planificación situacional y planificación normativa, Quizá la mitad 

no entienden nada de planificación. ¿Por qué deberían entonces preocuparse 
por modernizar las Oficinas de Planificación de los organismos públicos? Par 

su parte, la recnoburocracia echa micos al amparo de la tradición y gue creyen- 

do sun mavoritariamente que... “los palves necesitan cosas más prácucas y eso 

de la planificación situacional es muy teórico”. 
¡Bendita $02 la inocencia de los hombres que se sienten pricricos! ¡Alabada ses 

la ceguera y el oportunismo de aquellos que se satisfacen on esas demandas de la 

práctica, como quien oftece lo que el mercado de los gobiernos demanda! 

Siguen además creyendo que la planificación es una técnica pari economis- 

ras. Lasrimosamente, la inmensa mayoría de cilos no entenden de otra planifi- 

cación que no sea la tradicional normativa. 

4. EL INTERCAMBIO DE PROBLEMAS 

A. El intercambio de problemas 

Eu el gran juego social es clave la distinción entre 
1) El intercambio de problemas que se produce al interior de un juego 
b) El intercambio de problemas que « produce entre juegos de un nusmo apa. 
e) El intercambio de problemas que se produce entre los cuatro tipos de juegos. 

En primer lugar, El intercembio de problensas sl imteror de un fuego es gene- 

ralmente visible, evaluable en el corto plazo y valorable con los criterios dde la 
propia lógica del juego o con valores que operan en plazos mmediaros. Por 

ejemplo, en un plan de ajuste macroeconómico, $e puede producir un imter- 

cambio de problemas entre inflación y desempleo, Si el asstor del plan decide 
frenar la inflación a costa del empleo, claramente le asigna transitorhmente más 

valor a la infación que al empleo. La incompatibilidad transitoria de objetivos 

genera el intercanbio de problemas, ya cada ciencia vertical departamental ve 

preocupa de tales incompatibilidades 
En segundo lugar, el intercambio de problemas entre fuegos de um mismo nivel 

tene característica distintas al caso anterior, pues se trata de un problema ho- 

rizontal que no aborda ninguna ciencia vertical. Por ejemplo, un plan de ajuste 

macroeconómico tiene un costo político, ya que imp)ica sacrificios transitorios 

en el cinturón económico. Si el autor del plan decide emprender el ajusze eco- 
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nómico, quiere decir que valora más el beneficio futuro del ajuste que el costo 

político inmediaro. Pero, aquí hay dos diferenciar a) no se trata de un problema 
simple de valoración de ventajas y desventajas en la lógica de un mismo juego, 

pues el costo politico puede agnificar menor capacidad para enfrentar las etapas 
siguientes del mismo ajuste económico y deteriorar la gobernabilidad hasca el 

extremo de desestabilizar el gobicrno, y b) no hay ciencia tradicional departa- 

mental para hacer el cálculo de las consecuencias del costo poñítico. Aquí surge 

nitida la necedad de las ciencias y récuicas de gobierno. De aquí sc deduce 

¿que el recnocrarismo puede ser el peor enemigo de las ciencias y de la buena 

política, ya que la ceguera que caracteriza el burbarismo tecnocrático puede 
derrotar la propia propuesta técnica de su autores. Es el caso dramático, varias 

veces citado, del plan de ajuste del preidente Pérez en Venezuela. 

Los dos problemas anteriores son abordados por el método PES con la teoría 

del manejo de los tres cinturones del gobierno, cuya moraleja principal es el 

principio de manejar compensatoriamente el cinturón político, el cinturón ecomó- 

mico y el cinturón de los problemas de la vida cotidiana, 
En tercer y último lugar, el intercambio de problemas ente los distintos tipos 

de juegos es de especial complejidad. Es poco visible y dificil de evaluar, pero 
es de enorme trascendencia. Especial importancia tene cl intercambio de 

problemas entre los jueyos terminales y los juegos de capital, Usando una metáfora, 
puede decirse que los juegos terminales son fuegos de consumo y los juegos de 

capital son juegos de aumulación. Los juegos terminales sumfacen norridades. En 

cambio, los juegos de capical satisfacen conocimientos, valores y sentimientos, 

v ses el empital que está detrás del capital de los juegos terminales. Por consiguiente, 

s se sacrifica el capital en beneficio de las necesidades, llegará un momento 
en que habrá que sacrificar las nocondaides a causa de la crisis y el deterioro 

del capital social. Este es el significado que tiene el intercambio de problemas 

entro los juegos terminales y los juegos de capital. ¿La eficiencia y la eficacia 

económica y política valen más que los valores?, ¿valen más que el deterióm de 

la naturaleza?, ¿valen más que la dignidad humana?, ¿estamos conscientes de lo 
que sacrificamos con determinado modelo político y económico? 

Sin embargo, es dificil tomar conciencia del intercambio de problema: entre 
los juegos terminales y los juegos de capital, porque los beneficios y los costos 

operan en plazos distintos, Los beneficios son más inmediatos y los costos sóla 

crecen lentamente con el tempo, 
El intercambio emtre necesidades es producto de una elección por satisfacer Las 

carencias más urgentes y demandadas frente a la limitación de recunos. Se 

expresa en el manejo de los tres cóntunmes del gobierno. Podemos deteriorar la 

democracia, fomentar las desigualdades y ceorcenar libertades en beneficio de la 

competitividad que demanda el funcionamiento de la economía 
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q 50 (Manejo de los res cinturmnes por capital (manejo del 

del Gobierno) balance direccional) 

de Intercambio entre 

  - has componentes del capital 
<spural (manejo del balance de capital)       
  

El intercambio de mevesidades por capital es ana hipoteca que +e paga con un 

cumbio irreñexivo de direccionalidad, Aceptamos cambiar de rumbo, O nos 

olvulimos del rumbo, en aras de atender las carencias más urgentes. Dejamos 

de preguntarnos hacia dónde vamos como colecemidad, para atender a cómo 

vivimos ahora como individuos, Podemos sacrificar la naturaleza, los valores, 

los conocimientos y los sentimientos, ss ello facilita la producción social que 
sacia las carencias elementales demandados. La perona pasa a ser prisionera de 

yas necesidades con sacrificio de su libertad y sua convicciones. En este aspecto, 

el método PES debe, de acuerdo a esta propuesta teórica, elaborar un método 

para el análisis del manejo del balame direccional del gobierno. Las preguntas bá- 
sicas que deben ser respondidas son; ¿hacia dónde vamos”, ¿qué quercnos ser 

como sociedad y como personas? 
El intercambio entre los componentes del capital define el equilibrio de los re- 

cursos que producen los recursos, Podemos descuidar la producción de cono- 

cimientos, acomodar las convicciones y dos valores, aplacar Jos ventimientos y 

desteuir la naturaleza presionados por los demandas de intercambio que genetin 

los juegos terminales Y así, la estructura de nuestro capical social puede tener 

menos valores éticos y más ciencias, menos equilibrio ecológico y más indivi- 

dualismo, menos ideologías y más cosas pragmáticas, etc. Aqui debemos crear 

un método para la evaluación del balame de empital del gobierno, Después de 

todo, como dice Octavio Paz'“, "Después de haber caído en la idolatría de los siste- 
mas ideológicos, muestro siglo ha terminido en la adoración de los Cosas”. Las ideolo- 

gías son necesarias, pero pueden ser lleve o yugo de la historia. ¿Qué estructura 

de capital requiere la sociedad que diseñamos? 
En algunos casos, el intercambio de problemas $e cierra en opciones trágicas y ele- 

gimos entre dos males, Por muchos años nos hemos dividido entre el progresismo 

arcaico del sociahumo real y el arcafsmo progresista del modelo neoliberal Son dos 
formas de barbarismo policico dinfraradas de ciencias. En el primers, la burocra- 

cia del partido reintrodujo por la ventana los principios más conservador y 

convencionales de la burguesía, convirtió el pensamiento marxista en religión, 

  

9 Pe, Orraño,"La Lliura Doblo” Seix Baral Colomba, 1410 
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impuso una dictadura de élite partidaria que se vixtió con el manco del prolera- 
rado que reprimía, abobó la lógica del mercado para sustituisla por decisiones 

centralizadas, y puso un ceden imperial en las desigualdades. Jerarquizó toda 

la sociedad con cricecios politicos que csumulan la sumisión y La adaptación. 

En el segundo, aun en plena moda, apoyada por las ciencias verticales mutiladas, 
el modelo neoliberal muestra un auge arrollador, La lógica del mercado se 
impone con su dinámica y, las fuerzas productivas, antes atadas por regulacio- 

nes burocráticas, hacen sentir su libercad como un torrente incontenible que 
fiene fascinados a los antiguos revolucionarios de la izquierda religiosa. Pero 

el cos es enorme. Ennamece nuestros resortes morales, arrasa con los valores 
éticos, destruye L solidaridad, impone la eficiencia y la eficacia económica 
como criterios superiores, maneja a conveniencia los derechos humanos, acre- 
cienta desigualdades, controla el pensamiento y los medios de comunicación, 
se autoevalós con criterio de banquero un alma, mercantibiza todos los juegos, 

desnacionaliza y cuestiona el concepto de país sia una discusión democrinca, 
y crea conglomerados y monopohos más poderosos que los grandes países. Se 

impone por la fuerza económica y el control de los medios de comunicación 
Es un modelo donde todo es posible 5 es rentable, y todos ganan algo mien- 

tras algunos ganan mucho. El gran valor es la rentabilidad junto a la libertad. 

La hbertad de hacerse rico junto a la libertad de morirse de hambre. ¿Quién 
reflexiona sobre este gran intercambio de problemas sin pagar el costo de ser 
llamado idiota o dinouurio? ¿Quién le abre los ojos a estos bárbaros para que 

tomen conciencia de la incultura de su tecnocratiumo simplista y robótico? El 

amedeentamiento intelectual y L segregación, a falta de argumentos y cien- 
cias, ton sus armas de combate, Buscan imponer una derroca intelectual a sus 

oponentes sin usar herramientas intelectuales, Es un sistema que desvaloriza la 
persona humana y la reduce a un agente económico, Otra vez, sobre este punto, 

vale La pena citar a Octavio Paz: "El romanticismo nor enseñó a pensar nos enseñó a 
sentis. El crimen de los revolucionarios modernos ha sido corcenar del espiritu renobuis- 

nario al elemento afectivo Y la gun miseria moral y espiritual de las democracias liberales 
es 3u insensibilidad afectiva” 

¿Dónde está el espacio para la persona humana en ambos modelos? ¿Sin libertad 
puedo existir la persona? ¿Tiene sentido que hablemos de ideologías, programas 
Y proyectos sl no es en relación con nuestro destino como personas? Todas las 

personas, también yo, peso no sólo ya. La palabra persona es de origen etrusco e 
indhcaba en el tearro romano a la máscara del actor. Está pues Íntimamente as0- 
ciada al concepto de actor, de representación de un papel, de un modo de aer, de 
un yector de atributos cónenctos que la distingue de lo abstracto 

En la persona se temen necesidades y atributos únicos que no pueden tener 
las organizaciones, ni los agentes, m los individuos. La persona tene que ver con 
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la libertad, la Justicia, la igualdad, li solidaridad, lo fraternidad, la dignidad, los 

afectos, la emociones, el sentido estónco y la moral. La noción de persona se 
confunde con la de libertad. Un preso político, uno sólo, es una afrenta a la ideo- 

logía que lo justifica como razón de Esado Tampoco es posible hablar de libertad 

sin referirnos a la necesidad, la certeza y la smerteza, Es un concepto complejo que 
se presta para muchos abusos. Porque en la base de la libertad está La necesidad, y 
hay necesidades de muy distinta importancia, De munera que tados los días sacri- 

ficamos alguna Libertad que responde a una necesidad de menor valor que otra. 
Hay un intercambio de problemas entre distintos tipos de libertades. La hbertad 

de tomar lo que necesito me priva de la libertad de que respeten tá propiedad. 

La libertad de satifacer sin límites rrus deseos de poder me priva de la bbertad 
de no swer sometido al poder arbitrario de otros, La libertad está esclavizada por 
la necesidad, Pero, además, sen en los concepciones determiniscicas como en las 

indeterminisricas, la libertad de la persona está restringida. En el primer caso vale 
k pregunta ¿Cuál es el significado de la hbertad en un universo regudo por leyes 

inmutables” ¿Sobre qué podemos decidir i todo el futuro ya es conocido? En el 

segundo caso, h pregunta es igualmente inquietante: ¿Si todo es incierto, cuál es 

la libertad de elegir A, lo deseado, para que ocurra B, lo indescado? 

Felizenente hay indicios de crítica madura sobre estas cuestiones vitales para 

la democracia, Una encuesta realizada en Chile por las Naciones Unidas mues- 
ura un alto grado de insatisfacción de los chilenos a pesar del progreso material 

que reconocen, y se limentón de Li falta de solidaridad, de la amistad, de la 

dignidad humana y de las desigualdades. 

B. El valor de la eficacia 

¿Cuánto vale una jugada eficar? ¿Cuál es el valor de una solución eficaz en 

un departamento de las ciencias que estudia el juego social, ss lo que evahuamos 

en definitiva es Ja eficacia en el juego global? ¿Hasta dónde puede defendorse 
ha eficacia económica frente a la eficacia politica y ecológica, o viceversa, Cuan» 

do entran en conflicto? Cada criterio de eficacia está formulado dentro de las 

fronteras de un departamento de las ciencias. ¿Cuánto vale fuera de sus frónte- 
ras? ¿Algún criterio de eficacia es superior a los otros? Por ejemplo, ¿la eficacia 

politica tiene más valor que la eficacia económica?, o ¿la eficacia económica 
ene más valor que la eficacia política? 

Estas interrogantes apuntan al núcleo central del proceso de intercambio de 

problemas que ocurre en el juego global. Ello significa que xacrificamos eficacia 

cn algún juego para ganar eficacia en otro. Á voces no podemos ser eficaces en 

codos los juegos, y debemos crcoger. Este es un problema teórico importante, 

porque la teoría del gobierno se refiere al juego social, con su estructura de juegos 

paralelos, y no a un juego departamental especifico, 
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Dada la estructura de juegos paralelos que constituyen cl juego social, Eme 
genera conBlicras sobre los vritérios de evaluación en dos imbirvos: 

a) conflicto entre los eiteriós de eficacia dentro de un departamento y entre los 
departamentos, y 

b) conflicro entre dos diversos juicios de arpiabilidad que no son concilabla o 

compatíbles, originado en el omflicio de valores; por ejemplo entre la total biber- 
tad individual y £ igualdad social total. 

En el primer caso, el principio fundamental es el siguiente; el valor de la eñi- 

cacia es neutro y siempre debe referirse al color del objetivo. En el segundo caso, el 

conflicto se refiere al vulor de los valores en conflicto, y se rige por el principio de 

que manda cl palor de más valor en una circunstancia concresa del juego social. 

Nuestra propuesta teórica establece que; 

al Ningún criterio de eficacia departamental tiene igual fuerza dentro o 

fuera del juego departamental; fuera del juego su eficacia es relativa a los otros 

criterios de eficacia. Por ejemplo, la eficacia económica ene que relativizarse 
frente a la elicacia política, y viceversa 

b) Ningún criterio de eficacia es superior a otro; ello depende de la situación 

del juego para un actor especifico; por ejemplo, cuando el recurso más escaso 

de un actor es el poder político y cione rebariva abundancia de recursos econó- 
micos, la eficacia politica tiene más valor que la eficacia económica. El criterio 

opuesto rige 11 el recurso más escaso es cl recurso económico. 

e) Todo oiterio de eficacia departamental nene un metacriterto de jerarquía supe- 

nor pan su validación, y ese entenio e L arpribilidad en el plano de dos valores. 

d) Cuando hay conflicto de criterios de eficacia dentro de un juego o entre 

los diversos juegos, se debe explicitar el intercambio de problemas y verificar cuál 

es el intercambio más favorable de problemas para un actor detecminado, lo 

cual depende del valor de los objorivos, 

e) Todo intercambio de problemas es conflictivo y no puede resolverse en el 
pbno de las ciencias, pues depende de un juicio de valor que es diferente para 

las diversas jugadores 
  

  

  

  

              

Tipo Grito de SN de Justo 
de sue co Diicacia Aceprabilidad 

: Tipo de solución 
Cno 8 , 

l Juegó de- bprmo deparramental dis dicas 

perramentá ada Tuyo de anloción: de prcblomas 

E srtedóctoro depertemental 

2 Juepo ds Intercazalsia de problemas Intercambio loba) de problemas 
Hobal AOS: lecmllaro de efracia) (conficio de valum) 

336 

  
  

TEORIA DEL JUEGO HOCIAL 

El cuadro adjunto muestra tres cosas: 

a) Que la solución óptima elaborada para el caso artificial de la corteza por 
una ciencia departamental, es un juicio parcial nyeto a validación externa por 

su impacio en los ota juegos, y es peligroso ul se considera como un criterio 

definitivo para decidir una jugada en el gobierno del juego social, porque las 

soluciones óptimas no exitten en el juego social con incerteza, y porque el 
valor de la eficacia depende del valor del objetivo 

bj Que en el juego global el criterio intermedio de validación es el inter- 

cambio de problemas referido al conflicro de eficacia. 

c) Que el criterio áltimo de vabidación ex el intercambio de problemas referido 
al conflicto de valores 
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. Un moddo de mteracción social 
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, Estrategia y tácticas de juego 
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a) Jugadas y estratazemas 

b) El fonginciento 

e) Las estrutisgenas 

di La estructura de la estratagema



  

1, PosiciONES EN EL JUEGO SOCLAL 

El juego es competencia, lucha, conflicto y cooperación, dentro de un juego 

$ entre lor nueve juegos. Cada jugador está sitiado en relación con das otros 

jugadores Vive la realidad del juego como una situación particular Toma pasicón 

sobre el juego, y esa posición define las relaciones con hos otros actores (A1,A2, 

A3, ..., Anj del juego social 

  

  

  

      
Tomar posición es alinearse en un modo de jugar coherente con el propósito 

perseguido. Por tanto, los actores participantes del juego social se alinean en 

porciones de cooperación y conficco entre ellos, combinadas con acutudes 

de indiferencia, y ello depende del grado de conflicto o conjunción de sus 

objerimvos, Estas posiciones las asumen en relación con dos problemas, Las jugadas 1 

operaciones pertinentes a los problemas y los actores que declaran los primeros 

y promueven las segundas. 

La posición revela un interés" 9 por cada jugada del juego, Muestra un modo 

de proteger el beneficio esperado o eliminar el costo posible. El modo de de- 
fender el interés no es mempre obrio y conocido. Exige una exploración de 

posibilidades y debe verificarse con el mayor rigor posible. A veces, el sentido 

común y la ceguera situacional propia de la pasión del juego, engañan a las 

actores, El libro La Marcha de la Insensotez de Bárbara Tuchman'* muestra, con 

abundancia de argumentos históricos, la frecuencia con que los jugadores be- 
nefician al oponente creyendo que defienden sus posiciones, 

  

Y Cicageo, Eric. de Matter fun y Sevrz. Polos "Esiles Policor Lesinoitasricaned”, Flaca, 1972. El rnodalo 
sido pos el VES pes el seis de rubibdsl Lider ss hr bj, pues dl laos paode sota eye 
dicir de El ex dl no del vea de poo, em dl rea del ad matemizico pur tar pedra Matera 

mida y en de spdinal del comaepro de Ápersa. 

* Tichuxas, listas Y,“ A Marchas de Iinrvare Dic Trina a Vieta”, pue Ciyapio Edoor. Mao de Junriro, 198% 
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En última instancia, ls posiciones de los actores sc expresan en sus jugadas 
La jugada es el modo de intervención del actor en ol juego, En la teoría PES, 
ona jugada ca una operación. El propónto que mueve a un actor para producir 
una operación es enfrentar los problemas que el juego genera. Se supone que 
una operación tene la capacidad de alcerar el curso del juego, alturando el pro- 
ceso de gestación y distribución de los problemas entre los jugadores. En otras 
palibras, las operadores, cambian o refuerzan los problemas, redistribuyendo las 
oportunidades y lar amenazas 

Una primera aproximación intuitiva conduce a distinguir tres signos básicos 
de interés: apoyo, mhazo e indiferenci. Las posiciones de interés se ejercen sobre 
Las operaciones, de cal modo que pueden clasificarse los jugadores según sea el 
Interés que declaran por las mismas. Por ejemplo: Juan apoya la operación OPl: 
Pedro rechaza la miuma operación; Estela es indiferente, 

Estas tres posiciones de interés pueden, en primera instancia, definirse así: 
4) Apoyo (+), avame un beneficio atribuible a la realización de la operación, 

y establece las bases de cooperación positiva con otros actores de igual signo 
y de confhicto con los de signo contrario; apoyo significa que el actor usará 1u 
voluntad y su fuerza para producir la operación. 

h) Reshazo (+), asume un cosco atribuible a la realización de la operación, y 
genera el conflicio con los que apoyan y las posibilidades de cooperación con 
los otros que también rechazan; rechazo significa que el actor usará su voluntad 
y su fuerza para impedir que la operación se realice. 

$ Indiferencia (0), que implica no tomar posición. 

Matriz de posiciones en un juego 
  

  

  

  

      

Decteración Interés por Interés por 
del problena la operación la operación 

Attor 1 Sí (+) (4) 
Actor 2 sí (+) (+) 
Actor 3 No (-) (-) 

Actor 4 7 | (0) (05       
  

Sin embargo, las definiciones mencionadas son imprecisa e insuficientes 
para representar la complejidad del juego real. Para precisar la cooperación, 
el confhicto y la indiferencia, es necesario afinar los signos de interés básicos 
enumerados, pues hay matices importantes de diferencia entre diversos tipos de 
apoyo, rechazo e inchferencia. Hay también diversos grados de apoyo o rechazo, 
a veces de un modo abierto; otras, de un modo oculto o enmascarado. 

Es nocesano establecer distinciones que permitan explicitar la diferencia entre 
posames transparentes y posiciones enmascaradas, así como entre diversos modos de 
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apoyo, rechazo e indiferencia, Las poriciones transparentes expresan un interés 

abierta, público, sin dobleces ni ocultamientos. Las posiciones enmarcaradas, en 

cambio, ocultan el interés real del actor mediante la crración de tuna apariencia de 
interés capaz de desorientar a los otros jugadores sobre el interés real, 
  

  

  

  

Prsíctones transparentes Signo Postciones enmascanidas Signo 

¡ Apoyo Ao (+ +) ; 0 (+) 

Apoyo dudoso e condicional (+) decian pac (+ 0) 

Rechazo árme le =) . CA 

Recharo dudoso 0 Rechazo aparente ¿- 0 

lodiferencia purz 10) | Indiferencia ticuca (0 0) 

Indiferencia por desconocinilento | (2%) | Indiferencia de oportunidad 1]             
Las posiciones transparentes indican que la intención declarada de los actores 

O sus signos externos corresponden con la imtención real. Se verifica por L 
sinceridad de la posición conocidas, Las posiciones enmascaradas, por cl contrario, 

representan una diferencia entre la intención declarada o sus signos externos y 

la intención real. Domina la iesimendad. El actor oculta ss intenciones, hay un 

disfraz, un fingimiento que falsifica la apariencia. Ocultar y uncerar las posicio- 

nes es un recurso del juego social, y si bien la decisión en uno u otro sentido 

puede tener connotaciones ética, es evidento que el juego social también con- 

sidlera La eficacia de usar y omitir el recurso del enmarcaramiento. Este es, pues, 
un asunto de intercambio de problemas entre Ética y eficacia 

Podemos considerar poxiciones trasparentes: 
El apoyo firme (4 +); es un apoyo decidido y sin condiciones. 

El apoyo dudoso o condicional (+); 05 un apoyo que exige circunstancias O con- 

diciones explícitas para que yea efectivo, 
El rechazo firme (- -); es un rechazo cerráido en cualquier circunstancia, 

El rechazo dudoso o wudicional (-); es un rechazo que depende de otras variz- 

bles que zo declaran abiertamente. 

La indiferencia pura (0); es sinónimo de carencia de valor o importancia 

de la jugada. 
La indiferencia por descónorimiento (D); es un carencia de posición, porque el 

tema de la jugada está era del foco de atención del actor. 

Podemos comiderar posiciones enmascaridas. 

El apoyo aparente (+ -) o (+ 0); muestra intencionalmente más apoyo que 

el real. El rechazo aparente (- +) o (- 0); muestra intencionalmente más re- 

chazo que el real 

La indiferencia táctica (0 0); nuestra el caso de un posición defimida sobro 

una operación que tiene valor, y que se oculta con un manto de indiferencia; 

1.” 
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mienta engañar a los otros jugadonss sobre el valor de la operación y la posi- 
ción que es de conveniencia 

La indiferencia de oportunidad (2); es una posición utilitaria ajena a conviccio- 
nes y fines diferentes al beneficio individual, que se oculta con la apariencia 

de indiferencia hasta saber cuál es la posición ganadora, En este caso el valor 

de la ganancia esperada por la posición asimida es superior al valor de la pérdida 
o ganancia sobre la operación misma. El valor de ganar con cualquier posición es 
mayor que el valor de La operación que está en juego. 

Las posiciones de los jugadores mucstran el signo de interés de las moti- 
vaciones. La motivación exige además la precisión del valor o importancia de la 
operación, junto con el interés. Por consiguiente, la motivación tiene el signo 

de la posición y la dimensión del valor. De este modo, los jugadores pueden tener 
conflicto sobre las posiciones y sobre el valor que le atribuyen a las operacio- 

nes-o jugadas. Por ejemplo, un actor puede rechazar (interés) una operación a 

la cual le atribuye al importanca (valor). Esta distinción entre interés y valor 

choca, a veces, con el uso común del lenguaje, porque generalmente confun- 
dimos ambos conceptos. Por ejemplo, solemos decir; tengo alto interés por tu 
proyecto. La palabra alto es propia del malor y no del interés. En efecto, un actor 
puede asignar alto valor a una operación que lo afecta mucho negativamente, 
y tiene la voluntad de rechazarla, 

2. Tiros DE CONFLICTO 

El juego social combina la cooperación y el conflicto. La cooperación puede 

3) ocurrir en un ambiente tramparente y de pleno intercambio de información 

entre los cooperantes, y en esc caso hablamos de cooperación alrierta, o d) sufrir 

la dificultad de la opacidad de las intenciones y de las conversaciones entro los 

ictores, junto con curencia de información sobre las posibilidades y situación en 

que ellos juegan, En este último como se trara de la cooperación limitada. 
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Por su parte, el conflicto puede originarse en tres fuentes: a) ol comfticto copni- 

tivo'*, fundamentado en diversos modos de conocer y apreciar la realidad, con 
los consiguientes efeccos sobre la acción; d) el conflicto emocional, que surge de 
relaciones de simpatía o antiparia personal entre los actores, o de predisposición 
o rechazo a stusciones y jugadas, sin fundamento racional; y c) el conflicto de 
intereses, que ocurre cuando los beneficios para unos son pérdidas para otros. 

Los tres tipos de conflicto están interrelacionados. El conflicuo cognitivo que 
no 1e esclarece, alimenta el conflicto de incereses. El contlicto de intereses pue- 
de generar confliceos emocionales, especialmente los de tipo interpersonal Y, el 

conflicto interpersonal, generalmente, es una de las causas de los otros dos tipos 

de conflicto. A su vez, Ls dificultades de cooperación pueden generar conflic- 
tos, y ciertos conflicias pueden alimentar algún tipo de cooperación. 

El conflicio cognitivo so origina en la diferericiación de lecturas sobre la realidad, 
Ocurre y se esclarece en el plano de la potencia y rigor de los argumentos, los 

malores y las conviciones. El conflicto emocional ye disuelve en el plano de las rela. 

cons sentimentales entre los actores o entre estos y el mundo de las cosas y los 

hechos. El conflicto de intereses ocurre y se resuelve por el valor de la fuerza relafiva 
entre los jugadores 
  

  

  

  
  

Tipo de conflicio Medio Tipo de acción Solución 

Cogniuyo Augumento AcALA: Acuerdo consensual 
conceradora 

Emocional Soneto) heción Acuerdo consenssal 
emocional concertadora | 

' pa 4 Imposición, negocia- | 
De interes Fuerza Acción extrartigaca E ER         
  

Un conflicto entre dos actores se produce porque hay un desencuentro con- 

tradictorio de intereses, valores, sentimientos y tradiciones, alimentado por una 

determinada leches de la realidad. El conflicto cognitivo penetra todos los otros. 

Hay conflictos que se gestan intencionalmente en el juego mismo, hay con- 

Micros que se heredan, y hay conflictos que se encuentran, sin intención ni 

motivo. Asi, cada actor, tiene una cierta capacidad para asumir y descartar con- 
flictos. De no comprendernos la naturaleza del conflicio, toda disyunción de 

posiciones 1e asume como tina posición de intereses. Para desmontar un conflicto 

es necesario comprenderlo, buscar su origen Y ello implica autorreflexión inte- 

ractiva; es decir, análisis situacional, Es una interrogación sobre sí mismo, sobre 

el otro y las circunstancias que nos rodean. El ideal es disolver el conflicto en el 
plano cognitivo hasta encontrar un modo de cooperación, El conflicto de mte- 
  

% Hiscinal Escrerda, "llorar judperz arul Soja! Potico”, Cañon Utebo Pies, 1966 
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reses puede disolverse, en parte, en el plano de los valores y los sentimientos. El 
conflicto de tradiciones puede disolverse en el plano del encuentro de intereses 
comunes. Siempre hay lo que une y separa, pero no siempre vemos la otra cara 
de la disyunción: al algo nos separa es porque algo nos une 

A) El conflicto cognitivo 

Hay contlictos donde deben resolverse diforencias cognitivas, y no necesaria. 
mente diferencia sobre teparto de beneficios y costos. Puro, como la práctica 
política no es sistemácica, y está dominada por el juicio intuitivo, se confirnden 
ambos aspectos. El juicio intuitivo, irreconstruible en paros sistemáticos, domina 
claramente sobre el juicio analítico basado en un raronamiento sistemático y 
reconuuible, La política ha estado dominada por la cultura del conflicio, bajo 
el supucxo de que siempre se dispucta sobre repartos, no sobre modos de entender 
la realidad para cambiaria, Esta práctica, tampoco contribuye, naturalraente, a la 
acumulación de experticia entre los lideres, salvo en el sentido micromaquia- 
vélbico de dicho concepto, 

Las principales cautas del conflicto cogmitivo surgen tanto en el plano de la 
explicación como de la acción que clla estimula, Esas causas son las siguientes: 

En la instuncia de la explicación 

a) Diferente ¡nformación sobre los hechos, lo cual produce una oferta distinta 
de variables para construir la explicación de la realidad. 

bj) Diferente credibilidad atribmible a las fuentes de información y al valor de 
lo datos disponibles 

e) Disenta capacidad para accedes a la información que ofrece la realidad. 
d) Distinco modo de construir modelos explicativos de la realidad 3 partir de 

diversos inventarios de conceptos, cuerpos teóricos explícitos o implícitos, y 
diverso rigor analítico del actor. 

e) Distinto peso de la tradición, los prejuicios y las intuiciones. 
) Distinto sistema de nalores que mueve a ponderar la información asociada 

a dos problemas en distintas escalas de importancia 

En la instancia de la acción: 

4) Distinta capacidad de enumerás posibilidados y crear nuevas Opcrones 
(creatividad). 

b) Distinta confimzaz en la efectividad de las acciones, 
c) Distintos estilos, más moderados o agresivos, de deducir las acciones a par 

tir de la explicación 
d) Distinto grado de combinación de la pasión con la razón, y del Juicio aria- 

lírico con el fuácio intuitiva 
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El juicio analítico facilita resolver el conflicto cognitivo, pues sitúa la discre- 

pancia en el plano de la argumentación rigurosa. En cambio, el juicio intuitivo 

oculta el conflicto cognitivo, pues es un suciorinio de golpe, no reconstruible en 
sur pasos argumentales hasta llegar a la conclusión; es un cierre ayertivo sin la 

cadena causal que debería fundamentaro. 
£l juicio analítico exige la verificación del rigor mediante la distinción clara 

de tres condiciones: a) el enálicis de coherencia de la lógica interna del discurso; 

bj el análisis de correspondencia de la expbicación con la reabdad que pretende scr 
explicada con el discurso, 2 £n de detectar las amputaciones inadmisibles; y e) 

el análisis de opcracionalidad del modelo explicativo construido, para calibrar su 

aplicabilidad práctica 

En el juicio intuitivo se entremezclan y confunden, convertidos en impul- 
sos de convicción, apreciaciones fragmentarias que deberían ser propias del 

juicio de correspondencia, el juicio de coherencia, el debate sobre la validez 
de los indicios y los daros, la lógica causal del juicio técnico y la pertinencia 

de los juicios de valor, Es una fusión que no permite distinguir ni compo- 

nentes, ni puros. 

El juicio de coherencia a consistencia interna del análisis supone razonar con 

rigor para evitar contradicciones y su calidad depende fundamentalmente de la 

formación intelectual, de la formación técnica, y de la amplitud del vocabulario 

de los actores. Si el actor carece de formación filosóbca y cientifica, su juicio 

de coherencia será pobre. 

El juicio de correspondencia, en cambio, se refiere al grado de mpresentatividad 

del modelo de anílisis en relación al caso o realidad que intenta simular, Es uno 

comsistenila externa al modelo, y depende mucho de la experiencia y de ciertas 

caracteristicas cognitivas del hombre, aún no bien estudiadas, que le hacen le- 

gar señales de atención y alarma sobre las varibles ampuradas por el modelo de 

análisis usado. Consiste en ver lo que otros no ven; consisge en saber simplificar 

la reabdad sin mutilarla, en modelarla sn negara. 
Cuando el juicio del actor carece del soporte horizontal de las ciencias de La 

acción, y no se apoya en teorías y métodos potentes de gobierno, ésto crec que 

mejora La improvisación y el arálisio intuitivo 4 soneto sus problemas al persa- 

miento y asesoria de un gmipo O Un equipo asesor. Supone que varios ojos ven 

más que dos, y que la capacidad de deliberación del equipo mejora lo calidad 
del análisis y las propuestas. Este cema ha sido bien estudiado por los psicólogos 

dedicados a la teoría de las decisiones, y ellas revelan que las experiencias con el 

llamado pensamiento de grupo biroupthink) no son muy exitosas a el grupo carece 

también de una teoría rigurosa y potente de análisis que integre sus conocimien- 

tos departamentales. Por el contrario, tales experiencias confirman varior de los 
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defectos señalados por Jano: “El concepto de pensamiento de grupo (eroupibtink) 

Jue, sin embargo, aplicado al catamrófico procero de decisión en el lanzamiento del “Cha 
llenger”, por G. Meorhead, R, Ference y CNA, quienes sostienen que, € 12 cts, tt 

verificaron varios de los defectos señalados por Janis: (1) pocas alternativas, (2) resistencia 
al rexamen de les alternativas, (3) rechazo de la opinión de expertos, (4) mhazo de la 

información megativa, q (3) carencia de planes de contingencia. Ellos agregan: Los líderes 
tienen una solución preferida y emprenden conductas diseñadas pará promowela, y 110 es- 
sán dispuestos a hacer unta enahuación eritica de oras alternativas” (Hammond, 1996) 

La experiencia del actor se forma en ese tipo de análisis intuitivo y aistemá- 

tico. Esa es su escuela. Sin embargo, conviene destacar que no hay una oposición 
excluyente entre juicio intuitivo y juicio analítico, Como señala Hammond, se 

erata de un continuo, de una relación dialéctica entre dos polos extremos. El 
problema surge cuando el decisor se refugia en alguno de esos extremos por 1m- 

capacidad para interacruar entre ellos, La carencia de teoría y métodos obhiga al 

grupo asesor a refugiarse en el polo mtujtivo que representa, de manera pobre, 

el sentido común. El polo analítico, infortunradamente, representa muchas veces 
a lay ciencias verticales como verdad parcial encapsulada, sujeta a confrontación 
con otros juicios técnicas, tacos y de valor. En el mundo de las ciencias bandas 

y verucales nache puede prescindir de la inuición. Como dice Pascal'” hay dos 

extavapancias: “Eocoluir la razón, e incluir sólo la razón” 

Ahí están gemalmente caricaturizados el barbarismo politico-priónal (ex- 
chuir la razón) y el barbariimo tecnocrático finchuir sólo la razón). Recuérdese 

Ll fimosa frase del gran filósofo y matemático: “El comaeón fiene rezones que la 
mzón no conoce”. No se trata sólo del corazón. Algo en el mundo interno del 
hombre lo alerta cóntra el juicio racional puro basado en una ciencia departa- 

mental vertical. Toda apreciación situacional es una combinación de incuición 

y análisis. El sentido común, tal como Jo define Hammond, se refiere a un acto 

cognitivo que es tan analítico como puede ser y tan intuitivo como debe sex, O 

lo contrario, según sean La cincunstancias. Esto es, el actor del juego social es 

racional O Íntwinivo como él puede ser, necesita ser o es inducido 4 ser en cada 

situación. Cuando se Vega a los límites de la nutonalidad vertical se comienza a 

descansar prematuramente en la intuición y viceversa. Todavía queda el espacio 
poco explorado de la nuronalidad horizontal. Según la dosis de combinación 

ento el polo intuitivo y el polo analítico podemos hablar de avesirraciomalidad 

Pero, es cuasiracionsidad no debe cerrar sas puertas en el límite de las ciencias 

verticales, El sentido común es un juicio cursirmcional cuando está en equilibrio 
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entre los dos polos mencionados Y sólo está en equilibrio cuando agota la ca. 

pacidad analítica vertical y horizontal. No antes. Entonces surge la necesidad de 

su lógico complemento con l capacidad intuitiva 

El buen político hace uso del juicio cuasirracional hama el Hínute en que la 

teoría de la producción y el juego soctal, por su incipiente desarrollo, no puede 

aportar enserios sólidos La acción no espera por el desarrollo de las teorías, opera 

en el momento oportuno. El juicio cuasirraciónal es inevitable en la prácrica 

política. No es criticable, Es abjerable, en cambio, el juicio intuitivo puro o mal 
apoyado en el juicio analítico pobre, porque subutiliza el capical intelocunal que 

aportan las ciencias y técnicas de gobierno, En ese caso domina la improvisación, 

la experiencia es pobre y ha capacidad de aprendizaje del actor es nula o escasa. 

El dominio del juicio intuitivo sebre el juicio analítico crea una práctica confusa y 

enmaráñada de abordar los problemas. En las deliberaciones políticas que pre- 

ceden y sustentan las decisiones pesan dos características negativas: a) domina el 

acciónitmo, que consiste en comenzar por las sebrciones sin analizar los problemas, 

como si la explicación fuera obvia, y b] se destaca el conflicto de intereses hasta el 

extremo de ignorar el conflició cognitivo; siempre 1e aprecian intereses opuestos 

donde, a veces, sólo hay incapacidad de comprensión de la realidad. Ambas ca- 

raceerísticas nublan las posibilidades de enfrentar eficazmente los problemas y 

eliminar dos conflictos innecesarios, 

La primera caracieríuica, el acionismo, manifisxa la falta de método de po- 

bierno y de una razonable sistemancidad analitica en la identificación, selección y 

explicación de los problerass básicos, Los problemas surgen y se imponen, no de 

un examen riguroso y analítico de la siración, mo de las presiones, las urgen- 

clas y los preconceptos. Una vez que dichos problemas están en la agenda no se 

analiza la posibilidad de disolverlos, en vez de solucionarlos, para eliminar los falsos 

problemas”, Se ayuno que esos problensas, impuestos por el proceso polinco, 

son hechos políticos y como tales son verdaderos y deben ser enfrentados tal como 

son declarados por los actores sociales, A partir de esc primer condicionamiento, 
tampoco se analizan a fondo y sitemáticamente las causas criticas de los proble- 

mas para identificar alternativas de operaciones que los enfrenten. Eso se da por 

cumplido mediante el debate político, y se pasa de munediato a analizar ventajas 
y desventajas de distintas soluciones (operaciones en la terminología del PES) 

Además, en el debate sobre las alternativas 56 ignora la discinción entre informes 

ción básica (sujera a verificación entre verdadera o falea), juicio Menico (verificable 

por relaciónes causales fundamentadas en las ciencias), y juicio político (basado en 

la aplicación de valores). Esta primera limitación le impone a h práctica política 

un alto grado de asíremaricidad, la hace operar bajo un modo no. reconstasfble, y 

Ac, Pret "1d Ars de cobre Poobhas”. Lirnata, 100 
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por consiguiente, muy dificil de criticar y dlesenmarañar para descubrir su lógi 
ca. Ello crea confusión que alimenta falsos conflictos; aún cuando lor intereses 
y motivaciones secan compartidos, En la aaraña de esta confusión es común 
encontrar en cos debates una invernón de mles: los politicos argumentan en 
base a fuicion técrucos y los técnicos hacen valer juicios de valor. Se trata, por 
consiguiente, de una práctica que eneña poco, no acumula experticia 

La segunda caractorística agrava la primera, Asume que todo conflicto se 
refiere a intereses diversos o contrapuestos, es una disputa sobre quién obtiprie qué 
benebicios y quién descarga los costos os quiénes. Sin embargo. muchos conflictos 
no se reficren a intereses, sino a modos diversos de valorar la información, daric 
peso a divenas variables, organizar la información de distinto modo para cons- 
truir una explicación, etc. Egon Brunswik!" (1952, 1956) primero, y después 
Hammond", dos psicólogos renombrados, han destacado que hay dos pos 
diversos de conflictos: 4) el confliczo de ietoreses y motivaciones, y bo) el sanflicto cog- 
nittvo, La gente disputa sobre muchas cosas, adernás de ganancias y costos. "Ellos 
también disputan sobre (0) los hechos (qué es, qué fue), (0) el ficro (qué será), (o) los 

melones (qué debe ser), y (d) da acción (qué hacer)”. (Haremond, 1983) 

Naturalmente, el conflicio cognitivo se transforma en un conflicto de intervses 
de no ser remelto en su gestación. Por ello, en la práctica política hay una cierta 
prohferación de coaflicios falsos, que no responden en última instancia a intereses 
contmpuesios. Sobre exe punto dice Harmmnond: “Estamos concenados que meestra 
mejor esperanza para el entendimiento y la redrezión de comflicios es, primer, conbiw mueste 
investigación desde los aspectos motivacionales de La disputa hacia los aspectos cognisivos sub. 
pacontes ad estudio de cómo la gerste piensa sobre los hechas, los malores y las consalidades" 

B) El conflicto emocional e interpersonal 

El conflicto cogrutivo es sobre la explización del mundo. El conflicto emocio- 
nal es sobre nuestros sentimientos con el mundo. Ese sentimiento puede referir 
a los hombres y a las cosas: Es un juicio o un prejuicio sobre el otro, sobre la 
producción del otro, y sobre la natwaleza bruta, intocada por el hombre. Es también 
una predisposición no argumentado a Éxvor o en contra de algo. Es un rechazo 
o una afinidad entre actores, entre lo que ellos representan con independencia 
de sus representantes y sobre do que ellos producen, con independencia de sus 
productores, En otras palabras, el sentimiento puede aludir ad actor con nombre, 
carne y hueso, a lo que él representa y a lo que él produce. 

Conviene, entonces, distinguir en el conflicvó emocional: 1) el conflicro ín- 
terpersoral, donde se califica a una persona con nombre y apellido (no soporto 
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a Juan Pérez); 2) el conflicto de mpresentación, donde no interesa el =uycto m lo 

que produce en el momento, sino lo que Él representa (es un nazi despreciable): 

y 3) el conflicto de gestión, en el cual na se califica al sujeto ni 1u ropresenta- 

ción, sino a su producción (se dedica a denunciar a los combatientes contra la 

dictadura). En ouro corte del conflicio emocional, que debe relacionarse con el 

anterior, es únl considerar si el conflicto emocional es de tipo inedicional (recha- 

zo la integración racial), porque icne sus raíces en la historia, o es un conflicto 

primario, que emana de los instintos preprogramados más elementales, en cuyo 

caso, las causas biolójicas pueden rastrearse hacia atrás on millones de años, pero 

el estímulo social puede estar en presente (no quiero cambiarme de ca33), como 

es el caso del pánico a do nuevo y distinto. 
El conflicto interpersonal es muy típico del conflicto emocional, Entre 

los actores hay antipatiass y simpatías que no tienen necesariamente una ex- 

phcación racional. Pueden originarse en deudas del pasado que zún no estón 

saldadas, obedecer a rivalidades familiares de larga dara, a rechazos umple- 

mente viscerales, a la apariencia fisica, 9 Imágenes falsificadas sobre el otro, 

a contradicciones éticas, religiosas y raciales, o a amistades o enemistades 

generadas en juegos paralelos. 

La matriz de afinidades y desafinidades permite precisar el conflicto im- 

terpersonal. 
  

  

  

      

Actor 1 | Actor 2 Actor 3 

Actor 1 ho pertinente Bl) 0 

Actor 2 BD (-) no pertinente Ar] 

Arcor 3 (0) Alt” no perbmente         
En esta matriz, has letras A, M y B indican la intensidad de la afinidad o la 

desafinidad falto, medio y bajo). y los anos +, - y O indican afinidad, desafini- 

dad, e indiferencia. 

Cj El conflicto de intereses 

El conflicto de intereses surge de la contradicción por el reparto de beneficios 

y pérdidas. Se expresa en la posición que asumen lor actores en relación con las 

jugadas u operaciones que promueven los otros. El rechazo de una jugada entá 

asociado a la amenaza de una pérdida. El apoyo se relaciona con la expectama 

de una ganancia, Estas garancias y pérdidas pueden referirse a cualquier compo- 

nente del vector de recursos escasos pertinente a cada tipo de juego. El concepto 

de insterís precisa la poskión de un actor sobre Ls jugadas propuestas en baye a kh 

evaluación de tales ganancias o pérdida. Sin embargo, el incerés también está 

condicionado por el conflicto cogutivo y el conflicto interpersonal. 
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No obstante, en Li pricrica es dificil encontrar en estado puro el confiicro cog- 

nitro, el confliceo interpersonal y el contlicco de intereses. Casi siempre están 

unidos de manera compleja en un mismo juego y en divtintos juegas. De ma- 

nera que las pérdidas y ganancias, reales o aparentes, se distribuyen entre todos 

los juegos paralelos y entre todos los actores, por L vía de la solución transitoria 

de estos tres tipos de conflictos. 

D) Relaciqnes entre conflicio cognitivo y de intereses, 

El conflicto entre actores se expresa en el juego mediante signos opuestos 

de posición sobre las operaciones o jugadas. Pero, tales tignos pueden expresar 

muchas causas. El conflicto cognitivo y el conflicto de intereses ocurren ge- 

neralmente asociados, ye refiserzan mutuamente y no es £icil acribuir el apoyo 

o el rechazo sobre Las operaciones a una u orra causa, Yo rechazo o apoyo una 

acción porque creo que afecta mis intereses, porque tengo otra visión o Jec- 

vura del problema, porque me guéta o disgusea el promotor de la jugada, o por 
todas esas razones a la vez, En verdad, el signo de porción puede expresar la 
sintesis vectorial de varios tipos de conflictos, incluido el conflicto emocional 

e interpersonal 
  

  

— Diferencia cogmtuva 
  

  

  
Cónsas de la posición | Condcionamuento emocional 

  
  

  

|  Contradicaón de ratereres           
  

Esta discusión es importante, porque 

a) El conflicto cognitivo puede, en algunos casos, ser Li causa priacipal de un 

vonflicio no real, sino aparente de intereses 

b) El conflicio de intereses, generalmente alimenta el conflicto cognitivo y vi- 

cevería, aunque no haya una relación canal fuerte o dominante entre ellos 

€) El conflicto emocional puede camaro ser el producto del conflicto de inte- 

reses y del conflicto cognitivo. 

d) Estos conflicios pueden coexistir de manera independiente, un que haya 

una influencia significativa entre cllos, 
Un conflicto cogmtivo es un desacuerdo en la lectora sobre la rerhdad, y 

puede abordarse por varias vías. Podemos intentar desmontarlo o deshacerlo, a 

podemos darlo como un hecho y enfrentarlo como si tratara de un conflicto de 

Intereses. Según ses el camino, se alwe o se cierra el espacio para la ación concer 

tadura y la acción estracónica, La acción concertadora puede ser cognitivo, basada en 

afyumentos, o volta, basada en la voluntad de alcanzar un acuerdo de mutuo 
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beneficio, a pesar de las diferencias cognitivas. En ambos casos es importante 
explorar la efectividad de disolver el conflicto cognitivo y el conflicto emocio 
nal, a fin de desmontar o aliviar el conflicto de intereses, 

La oquera sinsacional, como limitación cognitiva para explicar la realidad de 

más de una manera, influye fuertemente en la gestación del conficro cognitivo, 

el cual, au vez, puede alimentar un interés dlscionio de los actores, y hacerlos tomar 
posición y actuar con la pasión propa de la defensa de un interés real. El caballo 
de Troya es un buen ejemplo. Divide a los troyanos en dos bandos que no tie- 

pen intereses opuestos, sino interpretaciones distintas sobe el cazo. Unos quieren 

quemar y desbarrancar el caballo hacia un precipicio. Otmos lo aceptan como un 
presente a la Diosa Átenca y quieren introducirlo a la ciudad. Aquí, el conflicto 

cognitivo es evidente, pero termina como un conflicio de miercses entre quienes 

guieren proteger la ciudad amenazada y quienes, por esamar terminada la amena 

za después de la supuesta victoria, no valoran la necesidad de la protección. Pero, 
a veces, l relación entre ambos tipos de conflicto es más remos o indirecta, En 

este sentido es importante comprender que las diferencias de explicación sobre la 

realidad asociadas al reparto de pérdidas y ganancias en el juego social, dividen a 

los jugadores con más pasión que aquellas que no operan en esa dinmibución, Por 

vonsiguiente, el conflicto de mayor intensidad es aquel donde las diferencio: de ex- 

plicación y las diferencias de inxcreses convergen sobre an mismo problema. Esto hace 

más que relevante ha pregunta de s las amenazas de pérdidas o costos ser meales, o 

son una mera ¿husión cognitiva que hace ver un falso cálculo de pérdidas. ¿Cómo 

dixtinguir con claridad ambos casos si, en última instancia, tanto el desacuerdo 

cognitivo como el de intereses marcan con un núsmo ugno opuésto de interés 

la posición de un actor sobre las jugadas de los otros? ¿Cuáles son las causas que 

subyacen en el pronunciamiento del interés de un actor por una operación? 

La ceguera situacional fija la explicación en un sólo relaco y cierra la miente 

a otras posibilidades. En general, un actor del juego social está atectado por las 
siguientes limitaciones 

a) No puede explicar de otro modo porque no puede ver desde su dngulo de 

visión, la realidad de oro modo; la realidad parcial que vive el actor tiene fron- 

tea que restringen el rado y ingulo de su visión 

b) No puede explicar de otro modo porque 1u formación teórica y mu voca- 
bulario de conceptos lo conducen a una explicación hunitada a esc vocabulario, 

y rechaza instintivamente el esfuerzo de explorar ocras lecturas que lo obligan a 

ampliarlo; así, la Einutación teórica so wma a la cobertura parcial de su visión. 
e) El modo de explicar forma parte integral de la identidad política, social, 

cultural y ética de cada actor; ergo, cambiar de explicación, para algunos. es 

cambiar de identidad, ver más de una explicación es una mácfuación que 

desdibuja la identidad. 
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d) Los jugadoras no tienen conciencia de evar aferrados a un sólo modo de 
ver el mundo; su modo de ver les parece el úrico pasible, correcto y razonable; 
ver es yer Jo que se ve como único; explicar con rigor ex más que ver con Jos 

ojos propios; es también comprender con los ojos de los otros y saber apreciar 

que no hay una, so varias posibilidades que son parte de la vida de los otros, 
De lo anterior se deduce que el actor sometido a una limitación cognitiva, 

y todos lo estamos en alguna medida, no acribuirá su ceguera a una debilidad o 
a alguna amputación de su teoría, sino que descargará las cansas del desacuerdo 
en el otro, ses por cama de sus intercics O por su incapacidad de apreciar con 

más amplitud la stuación. El otro es la fuente del conflicio, sea cognitivo o de 
intereses. Todo esto dificulta distinguir con claridad el conflicto cognitivo y el 
conflicto de mtereses, porque ambos tipos de conflicto niramente ocurren en 
estado puro y a menudo domina el conflicto mixto. 

Para comprender bien la dificultad que ofrece el intento de aishur el conflicro 
de uereses del conflicto cognitivo, veamos dos ejemplos 

CASO 1: Conflicto de intereses dominante 

El caso de La guerra de Las Malvinas es útil para apreciar la complejidad del 

problema. Rocuérdese que el General Galnier comete lo que en teoria de las 
situaciones se llama un exror de simetráa sitrracional. Al explicar la situación que 
afecta a ambos actores, Margaret Thacher y el General Galtieri, este último 
atribuye a la primera la misma pregunta relevante que él se hace desde L visión 
argentina del problema 

El conflicto por las Malvinas 
  

Nueva 
Fspicatión Acción paria 4 

a dó 
epuers apesta del oo 

  

horig6n por vorperia pura 

Las Malena valen cnt tl heshwo corno | Peoresta; ruptura de rebrio- 
traacles pura Argonteza | de, gener da eemtaja de la | pt y amena de puresra 

Galtiers |? poco pra lagirera | purición dedo cor Por on babrá guerra de Garu 

Nalio drchara la queres | apoyo loghtico cómavo y | 59 corto por un obje | de ferars 

portes objouvo de hijo | evitar un comilicio saque | de hajo valor Se see pea el 

vado por um cbjeavo trárca hecho comumado 
pa dl oo 
  

Ereuse al hecho con- 
purriado, el vales del 

pordez a lo sepor- 

tame, y M0 el vals Le 

Galien 110 tiene otr 
opocon que delendona 

ende, srapot 10 

ná psparado paris la pue- 

S4 las Mv mm 

vsvrdidas. dyy «gue 

ruprrata » suíquiles           
      Thatiber | 24 Malvinas ea iofeios Ace rra. Ame la espersción de peras 

El valor del percedente de porvettnaa: No kay recuperioón de le Malriso quo 
ex emer són La edema [a que da grecrro debe resperabs cor prerra 
tipo Pear Hariacrar Funtaso Hecho cua ¡4 le guerra Ya es arde (1144 
cxirbidn tiene alto alos | Md Jana negoración 
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Todo el raciocinio de Galtieri gira en tomo del valor o importancia de Las 

Malvinas para ambos países, como sí ambos actores identificacan y declararán 

el mismo problema. En general, los actores en conflicto munca declaran el mismo 

problema, aunque lo bauticen con el mismo nombre. Para la Primer Ministro 

de Inglaterra, el valor político, económico y militar de Las Malvinas es irpele- 

vante antes de la invasión. Lo que importa, después de la invasión argentina, es 

su status de territorio británico ocupado por la fuerza militar en un acto de 

agresión unilateral de una nación extranjera. No interesa el valor, l tamaño del 

territorio o la discancia, lo que vale es el prevedente que cres el caso sí Inglaterra 

no responde de una manera aleccionadora, 

El costo de la guerra, por muy alto que sea, es inferior al costo del prece- 

dente. Esc es el intercambio de problemas que domina el cálculo de la parte 

inglesa, Porque hay varios otros territorios beitámicos $ujeros a reclamaciones, 

algunos aún más antiguos e importantes, como el caso de Gibraltar. Y, a todos 

ellos podría aplicarse este precedente: el Gobierno Inglés acepta que las dhispu- 

tas de tecritorio ser resucitas unilateralmente por la fuerza del reclamante, sn 

responder a la guerra con la guerra. 

La guerra de Las Malvinas, desde el punto de vista británico, mu es por Las Mal- 

vinas, es por impedir la ervación de un precedente de altísimo valor NESALVO, La sin- 

ple protesta diplomática consolidaria la aceptación del precedente. Sólo el como 

de una guerra dificil y a gran distancia puede evitar el como del precedente 

Apreciaciones situacionales de Galtieri y Thatcher 
  

Tiempo Proyecto ¡Quel ralnrán? Poscción del otro 
  

Loglamrra sorpra la jara 
ls hoc | Mecaperación de ds a au ( 

ds ponle | Los Alirina por o pe por odjecivo 

Galilei | y scesaoia. (la fiera y por La porenáa de lin Malvinas de iatióianlos: Hd an 

No puale | ayrprosa, evitando gucera mo hay beneficio 

en dl ba poes Ingiacrra 
    

E valo del percoderar de dar | Galrizs: no posde 

Lacorsiaidaid | un mspaeia ms agredn de cermoceies. Hsrd bid 

El probicosa | del domindo a | Conquista a turmitario lutrácico. | 2 acepiar la ¡puros ere 

Thdteher! mo ed en | trás Las Maóvimas. | Las Malvinas deber recortó, [quito cri y pla le cual 

su agenda | No br proye | peradao pro cuabguó= modi m6 etd poxpudo No bur 

sobar 1] pera y a calor precia, tóchums la | egociarón posible, mu 

parra de aho conto Galan 104 Mb Mega.               
Es pues necesario realizar un interrembio de problemas. Pagar el coso de evitar 

el precedente. En este caso, se suma el conflicto cogmtivo al conflicto de interc- 

ses, aunque el conflicto de intereses es previo y dominante. Galnen plena que 

el intercambio de problemas, en caso de guerra, es desfrvorable para Inglaterra, 

porque en el lado de los costos ignora el costo del precedente, 
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Hay un conflicto de intereses sobre la posesión de La Malvinas que es obvio, 

También hay un conflicto cognitivo sobre la siruación y posibilidades en que 

Galtieri y Thatcher están situados. El Presidente Reagan está envuelto en el 

conflicto por dos razones: el valor estratégico de la OTAN en la cual es socio 
con Inglaterra, y b empatía que siente por Margaret Thatcher. De manera que 
hay conflicto cognitivo, conflicto de intereses en más de un juego y afinidad 
¿mocional entremezciadas en exe caso, 

La incapacidad de Galberi para colocarse en la posición de la Thatcher es 
mayor que la incapacidad de la Thatcher para comprender la simación de Gal- 
tiert. Es una incapacidad desigual que carga el poso de los errores hacia el lado 
argentino, como queda bien claro en el cuadro adjunto, 

El esclarecimiento del conflicro cognitivo, en este casó, no resuelve el con- 
flicro de intereses. El primero no causa el segundo, El conflicto de intereses es 

premo e inulependiente del conflicto cognitivo. Es el conflicto dominante. 

En el caso relatado se mesxclan dos planos de conflicto: 
* Primero, el plano del proyecto sobre la posesión de Las Malvinas en que el 

conflicro de intereses es obvio. Si Englarcrra posee Las Malvinas, Argentina no 

has poses, y viceversa. Es un juego suma cero en cuanto a los objetivos. 

* Sugionto, el plano de la incomprensión sobre las acciones y reacciones posi- 
bles, $us morivaciones, la urgencia sobre ellas, etc., como medias utilizables en la 

dispura, donde ocurre un conflicto cognitiwo accesorio y derivado del conflicto 

principal de intereses. La poscsión de Las Malvinas es lo principal (o el prece- 

dente sobre ellas) y lo accesorio es el ceror de cálculo sobre los medios que uti- 
liza Galtieri en su fracasado intento por alterar el dominio sobre Las Malvinas 

En la situación descrita, el esclarecimiento del conflicto cognitivo no elimina 
el confiicto principal de intereses. Sólo puede evitar un error de cálculo sobre 
las acciones proyectadas en torno al conilicto de intereses 

CASO 2: Conflicio cognitivo dominante 
Las contradicciones que genera el proceso inflacionario permiten explorar 

la complendad de conficto cognitivo. Salvo los especuladores, ni los sindica- 
tos m3 las organizaciones empresariales ni el Gobierno paran con la elevación 
monetaria de lor precios, Ls cierto que los tres actores no poseen mecanismos 
de defensa de igual potencia, pero eso sólo distribuye de manera desigual las 
pérdidas. Los más casigados son los asdariados, pues los empresarios pueden 
decidir sobre los precios, aún st están regulados, y los aaluriados no pueden 
decidir sobre $us remuneraciones, an si tienen hbertad de negociación. Más 
aún, la elovación de los procios en una empresa diluye su incidencia en todo el 
inercado. En cambio la devación negociada del salario we concentra y detimita 
en una lucha en cada empería, y cada empresario la acepes si puede trasladaria 
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a los precios, o sea sí puode descargarla como eumo sobre los asalariados, o la 

resiste, 4 tiene que asurmirla como un costo 

En torno a la inflación hay una fuerte disputa con todas las apariencias de un 

conflicto real de intereses. ¿Por qué? Ocurre que el problema de la inflación no 

se disputa aislado del problema de la distribución del ingreso Esta disputa por la 

distribución del ingreso uene dos componentes a) la disputa por descargar en el 

otro las pérdidas de ingreso real que coa la elevación de precios: y b) la disputa 

por mejorar b distribución del ingreso y obtener una cuota mayor de participa- 

ción en la renta nacional, ulizando los mismos mecanismos de defensa contra las 

' pérdidas de ingreso real. En otras palabras, en una mistia negociación salarial, sí 

un reajuste de 100 compensa el alza de precios, se lacha por 1 10, para agregar un 

aspecio rodistributivo a las demandas laborales o haces una reserva en proviaón 

de futuras albeas de precios El primer componente es un fcurno defensivo para 

evitar pérdidas. El segundo es ofensivo y redirmbubivo, para obtener gananias. El 

primera, es rar conflicto cognitivo: nadie gana con la defensa que uriliza los reajustes 

de precios y salarios. Es una carrera de los salarios contra los precios y de los pre- 

cios coutra los salarios, donde las ventajas están por el Lido del mecano más 

flexible de los precios Ventaya también efimera, porque todos rosalan victimas de 

la dusión monetaria. El segwrdo es sn conflicto ide incereses: lo que uno gana, el otro 

lo pierde, en términos absolutos o relativos, En síntesis, con la disminución: de la 

inflación todos pueden ganar y. sin embargo, todos pierden a causa del desacuer- 

de cognitivo sobre La explicación del problerma y dos modos de atacarlo. 

En torno a la distribución absoluta o relativa del ingreso, lo que los aalarta— 

das ganan lo pierden las empresas, y viceversa Y, cuando los salarios son bajos, 

es inevitable unir el mecanismo defensivo al ofensivo, En otras palabras, en la 

lucha social resaltan inseparables el problema de la inflación y el problema de 

la distribución del ingreso 

Frente a la inflación, la propuesta empresarial rene tres componentes. a) disol- 

ver la disputa por ha distribución absalura del Ingreso en una negociación sobre la 

distribución relativa y condicionada al crecimiento de la producción y la producrivi— 

dad; b) disminuir his presiones de demanda mediante un ajuste mICroEconÓmico 

que exp el minimo de como transitorio para Ls empresas, a fin de equilibicar 

las cuentas del ingreso nacional; e) desmontar la máquina de reproducción de la 

inflación mediante la eliminación del reajuse automático de salarios en una pro- 

porción precstablecida en relación con el alza de los precios; y d) Liberar de con- 

troks el mercado para alentar L competencia y liberar las fuerzas productivas 

La propuesta sindical, por el conitrario, se basa en: a) Unir la lucha activa por 

la distribución absoluta del ingreso a la defensa pasiva por evitar las pérdidas de 

salarios reales; b) rechazar la política rodistributiva en base al ercomicnto de la 

productividad, pues dicho crecinmento es lento, está fuera de la gobernabilidad 
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de los sindicatos y asume que 50 parte de una distribución razonable del ingreso, 

no de una que debe ser corregida por su cxteemo de anormalidad; e) defender 

el reajuste automático de salarios en relación con el alza de los precios. como 

el úmco mecantumo que des ofrece garantías y está en sus manos controlar; y 

d) exigir reajustes de salarios por cacima del alza de precios para ganar en la 

distribución del ingreso y hacer reservas ante foturas alzas 
  

F S la infisción continúa | 3) El resyuste de salarios es la única política defensiva bajo 

fuera de control infacocia de has mdxcatos 
  

b1) El ruajute de salariva recarda o entorpece La polínica anti» 
b) St bar política ant» |infiecionarla en perjuicio de los ededicatos 

inflacionara electiva b2) Los salarios rcados aurneritan por la vía de la estabibdad de 
precios y po por la vá del anoto monerario de Jos salarios       
  

Para los efectos de rsestro análisis conviene separar la lucha arriva de la defensi- 
a, pues se refieren 4 dos problemas relacionados, pero distintos: la vediseibución 
del ingreso y la defensa del salario real en simaciones de inflación, El primer 
problema implica un claro conflicto de intereses, y puede ocurrir del mismo 

modo con o sun inflación. El segundo, la mación, está afectado por un claro 
conflicto cognitivo. En efecto, los que más pierden con la inflación, la cual se 

acelera con los reajustes aubománicos, són los mismos asalariados que los exigen. 

Pero, las opciones de Lar organizaciones sindicales no son muchas en ausencia de 

una polinca fiscal antiinfiacionaria seria. El cuadro adjunto evalúa las opciones: 

En efecto, el peor enemigo del salario real es la inflación, y la inflación se ali- 

menta con el reajuxe automático de salarios, porque el reajuste de salarios es un 

mecanismo de menor peso y velocidad que el reajute de los precios. La infla- 

ción es un juego desventajoso para los asalariados. Hay pues un problema cog- 

nitvo que conduce a los endicatos a una defensa deficiente de sus intereses, por 
hs siguientes maones a) está en su formación ideológica-incelectual ha creencia 
de que el reajuste del salario monetario es una defensa práctica y efectiva ante 
las buses sindicales, porque responde a una explicación ample y entendible del 
problema; bj la definición global de la política antiinflacionaria está fuera de la 
gobernabilidad de los sindicatos y más al alcance de los empresarios; c) es ín- 

compremible para los sindicatos que exista una vía distinta para mejorar el sala- 
no real: disminuir la tasa de inflación mediante, entre otras medidas, un reajuste 
de salarios inferior al alza de los precios; y di la experiencia de la negociación 

sindical, por haberse realizado casi iempre en condiciones inflacionarias, reafir- 
ma L baja credibilidad de los dirigentes sindicales en la política oficial antiinéla- 
cionaria. Los sindicatos, nt tronen control sobre la inflación, 0) tienen confianza 
en los actors que la controlan. Por consiguiente, no pueden aceptar que una vía 
de aumento del salario real es una polínca antunflacionaria efectiva. 
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Conflicto cognitivo sobre la inflación 
  

Respucria Ni 

Explicación Acción esperada del discado 
eponente 

  

La inflación la crean los 

empresarios con el al de 
Al | fos precios y el Gobierro | Ajoste sutoraátó 

Organs» | con el diáicic fiscal. La mi | co de plirios en 

tación | ca defensa del salario read [proporción del alra 
sindical [es el ajuste suamático de [de prociós 

salarios. El problema ccritral 

Con ulicienss | Contacto 

presión, Los con más 

empreació y |o menos 

el Goburno | indación. 

aceptan e) pero con el | 
ajuste sutomá- | sirio real 

uco de abrio | protegido 

  

es La perdida del salario real | 

Lo inflación es un des- Ajase puerco | 4 

o [ca [co 
A2  |principalmenec del gesto — [pública peisacira- | e, = latin 

Organ | público, y se propaga por [cocos y elinina- 

zación |lo expansión de la masa ción del seajuste 
empes- |momenaria y los reajustos automático de 
saríal | suromiticos de salarios. El (anleriós y percios 

problema central es la des | Liberar el auercado 
ecspraalización en periodos | de regulaciones 

de mitación ineñicienees N 

macrocconó- | con más 

MÁCo, PElO se (0 menos 

impone conta | inflación 

h voluncad de 
Dos almbiciros               

Supongamos dos actores. El actor Al representa a las organizaciones sndi- 

cales, El actor Al a las organizaciones emprerariales. La disputa está centrada 

en las opciones de defensa del salario real en un periodo de fuerte inflación 

En este caso, el conflicto de intereses sobre la disiribución del ingreso está unido 

al comflicro cognitivo sobre la defensa del salario real, pero este último es do- 

minante, porque ayuda a derrotar la hucha por el conflicto de intereses y se 

refrore a la inflación mina. 

Como resultado del análisis anterior, es obvio que exite un conflicto co 

nicivo y que, en este caso, hay una relación causal entre conflicto coguitivo do- 

minante y conflicto accesorio de intereses El conflicio cognitivo alimenta el 

conflicto de intereses. 

Ej Una propuesta de distinción entre conflicto cognitivo y de intereses 

Los dos casos analizados permiten establecer la noturaleza de la interco- 

nexión entre conflicto cognitivo y conflicto de intereses. Ahora parece evidente 

la necesidad de distinguir entre: 

2) Conflicto sobre el objetivo o el problema, y conílicio sobre los medios u 

operaciones para enfrentarlo, 
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b) La existencia o carencia de una relación causal entre ambos tipos de 
conflicuo, 

c) La determinación de cuál es el problema pemeipal y cuáles son los pro- 
blemas accesorios relacionados con el conflicro principal ya que, generalmente, 
el conflicto se produce sobre un conjunto de problemas asociados 

Las cuestiones que deben esclarecer están sintecizadas en el cuadro adburto. 
  

  

      

| | Relación cata! Confharo soter el Confiicio priocipal 
entre ambos | problema o los objcawos o secundario 

| Coaflicio Si Si Pruncipal 
cognitivo No No Secundario 
Conflicrio Si Si Principal 

de inter No No Secundario     
    

Para precisar la existencia e incidencia del conflicto cognitivo es necesario 
secónttruir hada atrár el signo del interés de dos actores por las operaciones o 
jugadas. El cuadro adjunto permite exablecer ls condiciones para precisar el 
conflicco cognitivo y obliga a distinguir entre: 

3) Conflicio cagrótivo pura, referido al caso en que: 
= 1) Los actores declaran el mismo problema, 
- 32) La explicación de los actores sobre el problema es distinia. 
- 1d) Los nudos críticos o catiras críticas del problema identificados por los 

actores son distietos. 
- 1v)] No hay conflicto de intereses si se exclarece el conflicto cognitivo. 
bj Conflicto puro de intereses, referido al caso en que: 

Y Lor actores declaran el sismo problema, 
- 1) Los actores explican el problema del mismo modo. 
= 111) Los actoros identifican Los mismos nudos críticos del problema 

tv) Hay conflicto de intereses sobre Las operaciones que atacan los nudos 
exticos, pues ellas alteran el reparto real de las ganancias o pérdidas del juego. 

€) Conflicto trixto, referido al caso en que: 
=$ Los actores declaraban problemas etmétricos, distintos pero asartados 
= 11) Las explicaciones de lox actores sobre problemas son distinta: 
- 111) Los nudos criticos identificados son distintos. 

El conflicto cognitivo que generan los puntos anteriores no +00 la causa 
principal del conflicro de intereses; hay un conflicio de intereses sobre el pro- 
blema que tiene autonomía respecto del cognitivo, de modo que si desaparece 
el confiicro cognitivo, de todos modos subsiste el conflicto de INtercses. 

lambién es posble concebir situaciones de conflicto cognitivo isuwrtido, que 
consiste en ver ganancias donde realmente hay pérdidas, 
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Los conflicios puros son extremos raros en la realidad del juego social. Lo 

más dominante es el conflicto mixto, como el citado en el caso de Las Malvinas 

(intereses dominates) o el de la inflación (cognitivo dominante). Pero, aún en el 

conflicto mixto, el establecimiento de la cuota de responsabibidad del conflicto 

cognitivo es moy imporante porque puede: a) evitar errores costosos de juego, 

y b) disminuir la intensidad y naturaleza del conflicto de intereses. 

Conflicto entes dox petores 
  

  

  

    

  

ón | Lutarís por Prebl Explicación ReAsción 

las jugadas dectarado sobre dl Nimbes críticas ada 

sw eperaciónts prollra 

a mano 

!-onRiciO contério al | Elmismo | Diferente | Diferentes Si 
COLTHIVO puro bo 

2 Confliicio Signo 

puro de intc- | contrario al | El musno Igual Iguales No 

tenes oro 

Y SAO , Dulecuca 
oO contrario al | Distinto Diferenso | Diferentes Aiseracaida 

mixto nin terac             
  

La acción estratégica es más apropiada para lidiar con ed conflicoo de intereses, 

múentras que el campo privilegiado y efectivo para la acoón concertadosa o comu- 

nicatiya es el conflicto cognitivo, 

La matriz de posiciones en el juego precira el alineamiento de los actores 

respecto de las operaciones que están en juego. 

Matriz P-O: Posiciones - Operaciones 
    

  

  

                  

Posición or op2 op) DOP4 DOP3 

Coguriva 4 + + + : 

AÁctoe 1 | Emocional 4 ' * 4 a 

Interés A 4 + + 

4 5 ( Cognitia , 

Astor? | Emocional . e + . , 

Lrarrá 0 - " - 

Copluva - - + - > 

Acsoe 3 | Emocoas! . > + . , 

Interés Í + - 0 Z 
  

El signo en negritas indica la posición dominante. Cualesquiera sean las 

causas del conflicto, al final cuensa el signo de la posición dominante en el 

alineamiento de los actores 
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E) Posición de interés y posición de pertenencia 

La posición que ajume un actor sobre las operaciones, los problema y los 
actores precisa sólo el interés por las jugadas y los jugadores en uma situación 
concreta, y no precia acordes de cohesión o escisión respecto a la organización 
1 la cual pertenece o dirige, y en nombre de la cual juega. Sin embargo, puede 
haber una relación estrecha entre ambas cosa Es necesario, pues, distioguit etitre 
posición de interés y posición de pertenencía. La mayoría de las veces, posición de trrtevés 
en una jugada reafirma la pogicdán de pertenenda. Pero, en algunas ocasiones excep- 
cionales, la posición de interés en una jugada de alto valor puede gestar un cambio 
cn la posición de pertenencia y abrir paso 2 una mprira de la organización. 

La posición de portenona se refiero a permanecer o salir de una Organización, 
contribuir a la unidad o a la ropa. Al interior de ima comunidad organizati- 
va, hay una gran diferencia entro rechazar con interés negativo una decuón de 
mayoría y permanecer dentro de la organización apoyando y cooperando con la 
decisión contraria, o transformar la discrepancia de intereses en un caso de ruptura 
institucional. En este último caso. se suma la decisión de ruptura con La organiza 
ción, posición de pertenena, al signo de rechazo a una operación, posición de interés, 
  

    
  

        

Actor $ Posición de interés Posición de pertenencia 
Tendéncia A Apoya Comprombo 

Tesubencia B 
a) Compronmio 

Up an TA 
tá 3) Reafiema la jugada Actor (A + B) Apoya b) Flude la jugada     

Exte es un problema muy importante en los partidos políticos, ya que su 
patrimonio de fuerra depende de su cohesión, y la posición de interés de las 
minorías contraria a la posición de interés de las mayorías, puede derwar en 
una mprura de la unidad partidaria, En exte sentido, la posición negativa de 
pertenencia puede ser el costo que paga un actor por imponer una decisión de 
mayoría no bien consolidada 

Una ruptura es un cambio de identidad. Y, naturalmente, la jugada que la 
provoca dobe ser de muy alto valor para que la contradicción sobre el interés 
en el juego justifique el costo de la ruptura. Generalmente ello ocurre como 
un proceso acumularivo de contradicciones sobre varias jugadas al interior de 
organizaciones que poseen un patrón débil de identidad 

3. Un MODELO DE INTERACCIÓN SOCIAL 

A parur de posiciones opuestas, distintas y siemlares, los actores se alinean 
frente a los planes de juego de loz otror. Pero, ¿cório Juegan? ¿por qué juegan? 
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¿cómo calcular la posibilidad de éxito de una jugada que depende de la co- 

operación, la indiferencia y el rechazo de otros jugadores? Responder a estas 

preguntas exige consruir un modelo de interacción social 3 

Las diferencias de posición generan las posibilidades de cooperación y con- 

flicto en el juego social, y el conocimiento de la posición de lor actores permite 

un punto de partida para construir un modelo de explicación del modo en que 

tiende a resolverse la interacción social. La variable clave es la posición, sea cog- 

nitiva, emocional o de interés, pues ella permito alinear los actores de acuerdo al 

signo que le imprimirán a sus jugadas. La otra vartable clave son las juegadas, pues 

sobre ellas los actores deciden sus posiciones. Pero, una posición mchca un desta, 

ima aspiración, y no precisa la intensidad del musmo, mi la capacidad para respal- 

darlo La intensidad del deseo y la capacidad para respaldarlo exigen oros dos 

conceptos importantes pará la comprensión del juego de interacción social 

El concepto de mlor o bmportancia de una jugada está relacionado con la ;a- 

tensídad del deseo o voluntad de jugar. Mientras mayor es el valor de La jugada, 

mavor es la intensidad del deseo o la voluntad que se aplica a ella. Mientras 

menor es el valor de la jugada, menor será la intensidad de la voluntad que 

acompañará 4 su interés. Llamaremos mosimación a la intensidad del deseo o ha 

voluntad. Ahora, pareco evidente la siguiente relación: 

| Posñci ber La dd, 00 sobr uds | d 

e —ol Motivación | 
WE ALÍ 

| Valor de la jugada 

El concepto de capacidad para jogar o respaldar los deseos hace obligarorza la 

categoría de firerza. Los jugadores respaldan sus motivaciones con la fuerza que 

poseen, Asi, la motivación tiene el peso que le otorga la fuerza que ha respalda 

Este concepto de fuerza, como u verá dentro de poco, es muy complejo y 

  

      

dificil de manejar operacionalmente, Con los conceptos de posición cognitiva, 

emocional y de interés, valor, motivación y fuerza, es posible construir un pri- 

mer modelo simplificado de la interacción social. 
   

  

  1 

No viable 

  

Posición 3 

Motivación 

  

  
      

  

          

    Actor Valor 
    

    

      
Presión ¡a Jugada e Proón 

A E contraria 

—Al_Fueraa ] a 
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La motivación, respaldada por la fuerza que el actor posee, le pormite ejercer 
una presión a fivor o en conua de la jugada, y dependiendo de la presión con» 
traria, la jugada será rísable o inviable. En cualquiera de los dos casos, ses exitoso 
o fallido el intento de la jugada, ella produce efectos sobre el actor, y altera su 
motivación y su fucrga 

Este modelo simple, omite, sin embargo, algunos matices importantes. Por 
ejemplo, ¿cómo 16 precisa la fuerza de un actor? ¿qué significa viabilidad de 
una jugada? 

Un modelo más complejo y afinado, expe un vocabulario más preciso y 
completo como el aguiente: 

Posición Cognitiva (PC): posición que asutne un actor respecto de las jugadas 
y causa de su lectura de la realidad. 

Posiaón Emacionel (PE): posición que asume un acror respecto de las jugadas 
a causa de la reacción emocional que le provoca su autor o la jugada misma. 

Posición de Interés (PI): posición que asume un actor respecto de las jugadas a 
causa del beneficio o costo que le atribuye para sí 

Valor (V): importancia que le asigna a una jugada. 
Mouvación (M): convergencia vectorial de la posición (PO) y el valor (V), 

que expresa la intensidad del deseo o la voluntad de actuar sobre una jugada 
(M = PO xV), 

Peso (P): proporción en que un actor controla los recurs básicos del juego; 
se precisa por el vector de peso (VP), 

Fuerza (E): calificación del peso en relación con variables de calidad, se pre- 
cisa por el ecor de fuerza. 

Presión (Pe): fuerza aplicada sobre una jugada, la cual depende de la fuerza y 
de Ll motivación 

Vector patrimonio de fuerza (VPE): activo de fuerza que controla un actor, con 
independencia de su uso específico en una situación concreta y para una 
jugada concreta 

Vector momento de fuerza (UME): valor de uso de la fuerza aplicada a una jugada 
concreta y en una situación concreta; puede ser mayor, igual o menor que el 
vector de patrimonio 

Viabilidad de decisión: adopción de La decisión en la instancia pertinente que 
la legácima, 

Viabilidad de operación transitoria: transformación de la decisión en una realiza- 
ción práctica correspondiente de efectividad transitoria o por tiempo limitado, 
con fuerte posibilidad de regreso a la situación proyia, 

Viabilidad de seproduición de la operación: transformación de la decisión en 
una práctica operativa estable, un amenaza previsible de regreso a la sitea- 
ción previa 
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En cl modelo graficado, el juego de presiones se ejerce sobre la operación 

OPx y, cualquiera sea el resultado de ese juego de presiones, el encuentro de 

las jugichas a favor y en contra, producidas por los actores Al y A2, recroalimenta 

cambios en sus planes siguientes de juego, tanto por la vía de alteración de sus 

motivaciones como de sus capacidades de juego. 

Asi, la dinámica del juego se basa en que cada jugada produce electos que crea 

nuevas situaciones, donde los actores mismos reciben el efecto de los cambios, y 

esos cambios abren o cierran muevas posibilidades y necesidado de jugadas. 

Modelo de un juego de presiones 

f , 1 
  

  

  

     
| weee de experticia |. os 

| | y porte CORTO | apoyo circumancial a OPx 

a | 
vector patrimonio ¿econ arneato 

de peso de A 1 Pra aplica | 

    

  

o MO s OPx | » prsión de apoyo 

al sobre OPx 

a. | [ans fox 
sobre OPx | 

    interás de A) pot 

la operación OPx E 

[valor y Es pora      
  

  

     
deción 

malilidad! operacional 

reprodanción 

o e 
| vor de OPax e 

pura A 2 Faces L 

        
  

  

       
   

  

  

  mobción 
wolbre OPx 2     imtesés de A 2 por 

la operación OPx 

       

  

  
praarón de sochaso] 

ector mamento | sobre OPx | 
YECLOT PALEImanio de fuerza aplica. 

| de pero deA 2 ar bic a OPx 

: ro : O vector de experticia l [rechazo circóntancial 4 px] 

| y soporte cOoQuiino | 

     

  

  

  |       
  

  

4. FUERZA DF UN ACTOR 

A. Los componentes de la fuerza 

La fuerza de un actor es su capacidad de producir jugadas en un juego con- 

creto. Es un concepto complejo que sólo puede trabajarse bien con la categoría 

ARA 

d
i
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de vector del ¿Igebra matricial. Como la fuerza se compone de varios tipos de re- 
cursos de muy diversa naturaleza, en realidad ella sólo puede concebirse como 
un »wior de vectores. ¿Cuántos vectores y de qué naturaleza? El esquema adjunto 
responde a dicha preguntas. 

Este cuadro destaca cuarro variables componentes de la fuerza de un actor: 
2) La variedad y el sipo de los menos controlados por un actor 
bj La calidad del control ejercido, la cual depende de la personalidad del acror 

que los usa y de su expernóa en el manejo de los recursos, 
c) El valor de los recursos controlados, el cual depende de la importancia 

polinca, la magnitud económica, y la calidad cientifico-téemica de los mismos. 
d) La intensidad de su aplicación o wo, la cual depende de la motivación del 

actor para realizar cada jugada, 
  

  o 

A, Cobrral de | 

” HECurrOs 

¿Quiles recursos 

comauola el actor ? 

L Vector de pevo 
  

    
  

  

  

  

    

    
  

  

A E Vector de 
ol ¿Quién usa los Lo] peromalidad 

o E Caliciad de RESUCiON! del actor 
Vector de control 

Puerza LA 3 Vector de 

icapacióad ¿Con qué a: La] esporticia del 
de Joso te unan los recursos aCUOl 

f 4 Vector de y] O visor del | L¿Qué vatoc ticos el SS 
| recuno | recurso cosrcolado? COcLeÍOS 
      
    Lo) D, Intensidad ¿Con qué muencidad 5.Voctor de 

del us dl woplica? PLOMIVICIONAS                     

Las tres úlcimas variables son condicionantes de la primera. En efecto, el 
concepto de fuerza gira en torno a la variedad y tipo de los recursos controh- 
dos por un actor, concepto que la teoría PES ha denominado vevtor de pero de 
tn actor Asi, entre el vector de pero y el vector de fuerza de un actor hay relaciones 
bien precisas: el vector de peso es el eje de referencia para todas Las varialles 
del vector de fuerza. La personalidad del actor, tu motivación, su experticia, así 
como la calidad y el valor de los recursos sólo generan fuerza y presión en re- 
lación con el vector de peso, es decir con cl tipo, nsriedad y grado de control sobre 
los recursos necesarios para jugar, 

El vector de foerza es igual al vector de peso, ponderado por el vector de 

personalidad, el vector de mocvaciones, el vector de valor de lor recurnos y el 
vector de experticia. A su vez, el vector de valor de los recursos debe precisarse 
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por los tres vectores aigmentes: valor político, valor económico y valor cientifi- 
co-técnico de los recursos contmlados. 

B. El vector de peso de mu actor y el VRO del juego 

El vector de peso de un jugador sólo puede precisarse en relación con 

el concepto de vector de recursos criticos del juego (VRC), El VRC de 

un juego enumera y diferencia dos recursos válidos para producir cualquier 

jugada en un fuego concreto. Sin la precinón del juego y su circunstoncia, el 

congepto de VRC es indefinible, Por ejemplo, es una interrogante tin res- 
puesta e nos preguntamos por el VRC del juego social. En canubio, el juego 
de la reforma constitucional en el periodo Z del Presdente | es un concepto 
preciso, práciico y operacional 

Una vez definido elVRC de un juego concreto, es posible precisar el vextor 

de peso de un actor en esc juego: En electo, el vector de puso de un actor en un jue- 
go concreto es el vector que determina la proporción en que ese actor controla 
el VERC del juego 

El vector de fuerza del acror tiene cuatro componentes: 1) el vector de perso- 
nalidad; 2) el vector de peso, es decir el grado en que el actor controla los recursos 

pertinentes al juego: 3) el vector de experticia, que expresa la destreza o experticia 

con que el actor es capaz de usar los recursos controlados; y 4) el sector de valor 

de los recursos controlados: El vector de motivaciones (5) determina el vector de 

presión o fuerza aplicada 
  

    

    

  

  

                  

  

  

      

  

     
              
  

Experientia, Código de 
exXpelacia, 01. penonshcad 

Mi Ma 
Cormbiuntes Invartantos Varón, energia 
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Conuo) directo Sk 
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iatermas 

y externas y 

£ 
(4) Voceros de valor de hos recursos (3) Vector de experticia | 
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La lista de todos los recurios críticos para producir u obstaculizar las opera- 

ciones de un plan en un contexto concreto corstituye el vector de recursos críticos 

del juego [VR.C]. El [VRC] del juego es un vector que identifica todos los 
recursos exigidos para jugar. Este concepto permite precisar la fuerza. 

Un ejemplo mmple puede ser útil para comprender el concepto de [VR.C] 

del juego 

Operaciones e jugadas Recursos más relevantes exigidos 

+ Control de la fuerza pública 
+ Copural de los medios de comunicación 

  

  

Concrolar desmanes y apuición popular 
  

* Control del Congreso Nacional 

* Control de los medios de comunicación 

* Adhesión en Jos gropos emprerariales 
* Adhesón en los sindicaros 

* Control del Congreso Nacional 
Modificación de la Consitución + Adhesión en los parido políticos 

+ Control de los medios de comnicación 

Modiñicación de la Jegrlación laboral 

  

  

+ Control del pesuspocuo público 
Aumencar el salatio mintió » Control del Cor » Nacional         
De este modo, el peso de un actor en un juego está determinado por el 

grado en que controla el YRC del juego, Sin embargo, para que el concepto 

de VEC ses operante, es nocesario precisar el juego de cal manera que sean 

enumcrbles la jugadas u operaciones terminales. Estas jugadas u operaciones ter- 

minales son aquellas que directamente afectan el morador de los problemas, es 
decir, impactan eb los nudos (íticos de la explicación iuacional Tal conjunto de 

jugadas constituye el plan de un jugador. Así, un juego concreto se define por 

los planes declarados realmente por los jugadores o por las jugadas acribusbles a 

una supuesta declaración de ellos en un juego simulado. Conocidos los planes, 

es poúble contescarse a la pregunta: ¿cuáles recursos $e requieren para producir 

u obstaculizar la jugada y? Si esta pregunta se hace pura cada jugada del conjun- 

to de jugadas de un plan concreto, La respuestas conforman la enumeración de 

un vector de recunos que es el VERO de esc juego que se refiere a ese plan. 

En base a dos conceptos anteriores, es posible enunciar una debinición precisa 

y práctica de qué es fuerza, La fuerza de un actor en un juego, es el grado de 

contról directo e inchrecto que exe actor tiene sobre el vector de recursos criti- 

cos del juego VRC, ponderado por el grado de experticia con que es capaz de 

manejar cada recurso; el grado de desigualdad en el valor político, económico y 

aentiico-técnico que cáda recurso controlado representa; y el sello de perso- 
nalidad que le imprime al uso de los recurjos que controla 
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En la perronalidad, experticia y iilor de los menos que un pcror combrola del 

VKC del juego, reside vu fuerza, es decir, su capacidad para respoldar sus motiva- 

ciones con jugadas efectivas. Cada juego tiene un vector de recursos crízicos VRE 

que le es particular El VRC es la maría de identidad de un juego: 

El sector de pecurros criticos del juego VRC, aporta la información necesaria para 
construir la matriz de recursos criticos del juego. Esta matriz precisa las funidones 

de producaión de las operaciones 

En exa matriz, la letra Dsignifica capacidad requerida para tomar la decición. Las 
letras O/R indican capacidades requeridas para que la operación, acbie transito- 
namente em La reolidad y se reproduzco extablemente. 

Matriz de recursos criticos del juego 
=>» = 

Opesaciones 

      
on 

» 

x 

Las siguientes relaciones precisan los conceptos anteriones: 

(a) [VR.C] = (XI X2 XI X4 M5 X0, ..., X]); vector de reusos críticos del 
juego, donde Xj indica el recurso j que compone el [VR.C] del juego y cuyos 

componentes se coumeran desde X1 hasta Xy 

(b) [VE] (41) » (11X1 (12X2 c13X3, .... CUX; vector de pero del actor Al, 

donde dj indica el cocficiente de contro) del actor ¿sobre el recurso j, variando 

los valores del cocficiente £ dentro de los límites O < dj < 1;si y es igual a coro, 

ello significa ningún control sobre el recurso | ¿si cy es igual a la unidad, ello 

quiere decit que el actor tiene tocal control sobre el recurso 

(c) [VE] (AD) = (611/X1 e12X2 e13X3, .... 1/XJ); vector de experticia del 

actor Al, donde ej indica el coeficiente de experticia del actor i referido al 
manejo del recurso j, variando los valores de cada coeficiente ej dentro de los 

límites (1 < ei < 1; un coeficiente de experticia de coro anula el control del 
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recurso; £n el extremo opuexto un cocficiente de experticia igual a la unidad 
multiplica el coeficiente de control por uno, y valida en su totalidad el control 
ejercido sobre el recurso, 

(d) [VE(AM) = (011X1 F12X2 /13X3, ....JIPX)), precisa el vector de fuerza del 
actor Al combinando el conto! de cada recurso del [VR.C] con los sectores 
de personalidad, valor de lor recursos y experticia. En otcas palabras, el grado 
de control de un actor sobre un recurso puede ser en un extremo cero y en 
el otro extremo 100, y lo mismo es válido para el coeficiente fj que pondera 
dichos controles 

El vector de welor de los recuosos debe introducicse por dos vías complementa 
ras a) la diferenciación calificada del tipo de recursos controlados en el vector 
de peso (por ejemplo, el control de un sistema de planificación tradicional 
bien diferenciado de un sistema de planificación extrarégica upo PES) y, b) la 
relación de valores entre los recursos similares, por ejemplo, el valor de la or- 
ganización moderna 01, es 2 veces el valor de la organización vadicional 02. 
Esta relación de valores, que sólo puede ser aproximada, es decisiva en algunos 
casos de equilibrio de fuerzas para determinar el actor que es capaz de ejercer 
la presión más fuerte 

C.Algunas cuestiones operacionales del modelo de interacción social 

Ya hemos dicho que cl concepto de fuerza es muy complejo, y esa dificultad 
conceptual tiene, naturalmente, implicaciones sobre la ponbilidad del cálculo 
operacional de las relaciones de fuerza y relaciones de presión en un juego 
concreto. Á continuación se discuten algunas de esa implicaciones y el modo 
en que la teoría PES propone enfrentarlas, 

C1. El vector de peso 
El diseño operacional del vector de peso tiene tros campos: el campo 1, preciss 

el control directo de recursos, el campo 1 muestra el control indirecto y el campo 111 

señala las adhesiones de la población no organizada. 

El campo 1, emanera los recursos que el actor controla directamente Es produc 
to de su hustoria polirica. Se expresa como: "controlo la Presidencia del Senado 
(X11), controlo las decniones sobre la propuesta de estructura del presupuesto 
fiscal al Congreso Nacional (X12), exc. 

El campo 11, muestra el control indirecto de recursos. Control indirecto, 
significa que un actor =, por ejemplo el grupo económico González, tiene 
un 100% de control directo sobre un recurso “r”, la red Telemorte de televi- 
sión, en circunsmancias que ese grupo González, tiene un 90% de adhexión 
al actor 1, Las adhesiones entre los actores constituyen un control indirocto. 
El valor de cero adhesión puede sigmificar; a) que el actor no es conocido por 
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quien responde la encuesta; bj) que siendo conocido, merece la repuesta de 

ninguna adhesión, sin que ello implique rechazo u oposición y; e) que coro 

adhesión esconde un cierto nivel de rechazo, repudio o enermbrad. La matriz 

de vectores de peso tiene sólo el propósito restringido de preciuar el control 
sobre el [VRO] foedror de recursos críticos) del juego y no refleja afinidades y 

rechazos, por lo cual los campos 1, 11 y UI de la matriz sólo distinguen entre 
mámeros positivos. 

Matriz de vectores de peso 
  

  

  

    

  

  

  

  

        
  

Campo 1 Campo U Campo 11 

Actores ¿Cuál es el control Adhesiones 
A ARA En actores | En población 

a Jj A | A 
Pi xu1 |ixi2 ll xi3 | x14 xX17 

x1i5 | x16 

es (cora jaa] Xx] 

Suma 100 100 100 100 Suma vn sentido                           

Columnas honmunes Fila heterogéónes 

El campo II, refleja el respaldo que la adhenón de la población le otorga a 

los controles que el actor ejerce en el campo 1, El campo IM puedo desagre> 
garse a convenizncia del análisis para distinguir entre adhesiones mdividuales 
de personas pertenecientes a organizaciones, personas que no pertenecen A 
organización alguna, estratos poblacionales por sexo, edades, rotas geográficas, 

2onas polinicas, ecc. 

C2, Matriz de vectores de peso 
Los distuntos vectores de peso de los diversos actores que participan en un 

juego estratégico forman la matriz de vectores de peso Cada vector de peso es un 

vector Ala. Cada vector columna representa, en el campo 1, la diseribución del 

control del [VK-C] del juego entre los diversos jugadores, 

En esta matriz, las columnas son hemogéness, es decir X11 y X2] están preci- 

sados exactamente de la misma maneta, y sus valores fuctóan entre ceto y cien. 

En cambio, en los campos 11 y 1, la suma no tiene significado porque se basa 

en una encuesta que pregunta a cada actor por su adhesión a otros, y no por 

la distribución de su adhesión, como fuese un solo universo, entre todos los 

actores. Los cifras de esa encuesta pueden ser; 
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Adhesones de Al >) 

sobro Al 10 prrtinente 

sobre A7 12% 

sobre AJ 10% O 

wbre AS 55%         
La suma de estos porcentajes no tiene agnibicado precio y puede sumar 

menos de 100, 100 o más de 100. 

El cusdro adjunto presenta un ejemplo. En dicho juego parncipan los ju- 
gadores Al, A2,A3 y A4. Para conocer la fuerza del actor A2, la lectura de esta 
matriz debe hacerse de la siguiente manera: 

[VPJ(A2) = (0X1 20X2 10X3 100X4 0XS 0X6 20X7 0X8 0X9 NPXI0 
80X11 NPX12 NPX13] 

El vector de peso del actor A2 es un vextor fila que tiene el mismo número 
de elementos que cualquiera de los otros vectores de la matriz. Para tespotar esa 
estructura única, se valora con un ceo la carencia de control de un recuno por 
parte de un actor. El vector de peso de A2 debe leerse así: 

+ Control Directo: 
No ticne control alguno de La Secretaría General del Partido Popular (X1). 

controla 20% de la Radio 88F (X2), controla 10% del Comité Ejecunvo del 
Partido Popular en el Municipio Bolívar (X3j, controla totalmente el Diario 
"La Noticia” (X4), no tiene control alguno del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Popular (X5), no tiene control alguno del Tribunal de Disciplina del 
Parudo Popular (X6), controla 20% de las Asociaciones de Vecinos del Muni- 
cipio de Bolívar (X7) y no tiene control alguno del Presupuesto del Partido 
Popular (X8). 

* Control Indirecto: 
No tiene adhesión alguna de parte del Actor Al (X9), es irrelevante la ad- 

hesión a si mismo (X10), tiene 80% de adhesión de parte de A3 (X11), no es 
pertinente para el juego la adhesión de A4 (X12), y no es pertinente para el 
Juego la adhesión en la base del partido (X13), 

En este cuadro, los elementos del vector peso excogidos a título de ejemplo, 
an respaldo en un caso real, son los siguientes: 

* CAMPO 1: [VRC] del juego 
X1 = control de la Secretaria Gencral del Partido Popular. 
X2 = control de la Radio 88F (audiencia local en Bolivar). 
X3 =control del Comité Ejecutivo del Parrido Popular en el Munici- 

pio Bolivar 
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XA = control del Diario “La Noticia” (circulación nacional). 

X3 = control del Comaro Ejecutivo Nacional del Partido Popular. 

X6 = control del Tribunal de Disciplina del Partido Popular. 

X7 = control de Las Asociaciones de Vecinos del Municipto de Bolivar 
X8 = contral del Presupuesto del Partido Popular 
NP =N0 Pertinente 

Valores numéricos de los elementos 

           MIA 
LU  Cumpo To 

' 

| 
iz 

WN + APA 

  

   

     

  

  

xo] o ojo jsofo | ofrofne| o | o so] ne 

E olao|i0/r0|o|ofz0Jo| o [mea [me] ne 

SAS] o [20 |30| o [o |iolz20Jo [o [as [me] o| nr 

IAB o [óo[eo|o olelol|rw|is|o [nr] se 5) 

2 e a A da dni 

toca 190 146100] 106 a 100 
* CAMPO Il: control indirecto del [VRC] 
X9 = adhesión del accor 1 4 los otros actores 
X10 = adhesión del actor 2 a los otros acuores 

X11= adhesson del acror 3 a los otros actores 

X12 = adhesión del actor 4 a los otros actores 
* CAMPO 111: adhesión individual en la base 
X13 = adhesión en h báse del partido (no pertinente para el caso) 
Los elementos del vector de peso deben corresponder a la identificación del 

[VRC] del juego. 

La dinámica de cambio de los tres campos componentes del vecuor de peso 

es distinta, FJ campo 1 del vector de peso de un actor nene una clara rigidez 

ante los cambios situacionales. Lo último que pierde o gana un actor es el 

control directo de recursos. En cambio, los campos 11 y 0 alteran sus valores 

con mayor facilidad y, cuando cambian, anticipan los movimientos positivos 
o negarivos que vendián más adelante en el campo 1 Esta mayor sensibilidad 

de los campos [1 y UL puede aprovecharse en un sistema de monitoreo de los 

actores sociales. 

  

  

                                    

in 
  

TROBÍA DUL JULGO MLOCIAL 

Esta discusión conduce a varias conclustones: 
1 El peso de un ¿or como componente de su fuerza, es un mector que enu- 

meta su control directo e indirecto sobre los recursos que componen el [YR.C] 
del juego; los vectores de peso de Jos diversos actores son comparables, y es posible 
decir con precisión que el actor | tiene más o menos control sobre la colevisión 
que el actor 2, o tiene más o menos control en la Cámara de Diputados que el 
actor 3. La comparación, elemento a elemento, de los vectores de peso entre dos 
áctoros, indica La relación de peso entre ellos 

b) La comparación entre los divenos elementos hererogéneos entre dos vec- 
tores de peso de distintos actores sólo es práctica s1 se establece algún criterio 
de selección sobre cuáles son, entre dos varios componentes, los elementos perti- 
mentos a un caso concreto; ello depende de la eficacia que cada actor le atribuye 
4 los controles que ejerce según sea la operación, el problema y la situación, y 

e) El código de personalidad (CDP), la experticia y el dominio cientifico 
tecnico potencian o debilitan el vector de peso 

C3, Poder, fuerza y poso. 
El método PES distingue con precisión entre podar fuerza y weser de peso: 
* El Poder es una, potencialidad que posibilita acurmular fuerza. Emana de 

la desigualdad de lus reglas del juega, y puede o no concretarse en fuerza; ello 
depende del código de personalidad del aceor, hs situación, los oponentes, lau 
circunstancias de contexto, etc. Por ejemplo, el alfil en el juego de ajedrez tiene 
más poder o capacidad potencial que un peón, poder que en manos de un aje- 
drecista y en un juego concreto se convierte en mucha o poca fuerza 

+ La Fuerza es una acsomadación concreta y ya realizada en un juego, dentro del 
espacio de posibilidades que permite la distribución del poder en ese juego; no 
e puede acumular más fuerza que la permitida por las reglas de disribución del 
poder. 

* El Peso expresa el control de recursos que un actor tiene sobre el [VR-C] de) 
Juego, y se precisa por el vector de peso; es el componente central de la fuerza. 

El vector de peso no es reducible a un número y es necesario operar con él 
como sector Los elementos componentes del vector de peso son heterogéneos y 
no € posible realrrar con ellos operaciones aritméticas Esta no es una desven- 
faja, sino una ventaja, En electo, el concepto de vector permite: 

4) Estudiar el campo de aplicación eficaz de la fuerza de un actor 
b) Deducir los criterios reales que un jugador utiliza para seleccionar en cada 

oportunidad los elementos del vector de peso mia eficaces para la medición de 
fuerzas con el oponente respecto de una operación. 

c) Precisar el concepto de vuriedad o cxcentración de campos de fuerza de un 
actos, para decerminar su vulnerabilidades y fortalezas. 
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C4, Espacio eficaz de aplicación de la fuerza. 
Un actor nunca usa simultáncamento tados los elementos del vector peso. Saler» 

cana los más apropiados pura cre caso. ¿Con qué criterios hace es selección? La res- 

puewa 4 053 pregunta apunta al concepto de esparto eficaz de aplicación de ln fuerza. 

Ejemplo: el actor 1 controla la mayoría del Congreso Nacional. Para realizar 

la operación 1, que exige aprobar una ley, esa fuerza vale mucho, pero 1 $e trata 

de la operación 2, que pretende impedir una huelga general que intenta realizar 
la Central de Trabajadores, controlada por el actor 2, de oposición, esa fuerza del 

actor. 1 vale poco, porque los elementos que controla dicho actor están fuera de 

su españo eficaz de aplicación, Haciendo una merátora con la fisica, puede decirse 
que la operación 2 constituye un punto deficiente de aplicación de la firerza 

que posee el actor | 

El cuadro adjunto grafica la metáfora. El potor 1, ene mucha fuerza y ejerce 

una presión deficiente en el punto a. El actor 2, con menos fuerza, la aplica en el 

punto b, dentro de su campo de eficacia. El compo eficaz de aplicación de la fuerza 

de un actor es la otra cara del concepto de vulreribilidad de su vector de peso, 
  

    
Vector de Peso < Vector de Peso 

Mm Al 

Apoyo Al Rechazo Al 
a a 

Prrsión Gobierno Nacional 

Proión Central Tesbajadores 

    
  

  

Lá fuerza no vale igual par calquier operación 

—
 

a 

“sh 

Allí donde la fuerza acumulada por un jugador no tiene eficacia pora actuar 

sobre una operación especifica, existe una vulnerabilidad, Esta divtinción dlasifica 

a los acrores en cuatro categorías: 

3) Actors totalmente fuertes 

b) Actores fuertes con ranas de vulnerabilidad. 

¿) Actores débiles con zonas de forraleza 

d) Actores totalmente débiles 

En el procesa político nacen y mueren actores. La lista de actores no £s 
cortante. Á us vez, los actores débiles pueden Degar a ser fuertes a costa de los 
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que hoy son poderosos Todo esto complica el análisis dinámico de viabilidad y 
genera olementos de incerteza. | 

Es importante destacar que los elementos del motor de peso se utilizan en 50- 
cuencia, no en bloque y tal secuencia depende de la naturaleza «de las operaciones 
que componen la triyecroria del juego. Cuando un elernmento del vector de 
peso está en juego, los otros sc acrivan en la reserma para darle soparse disuasivo al 
munmiento activo 

  

—
i
 

Presión = Presión 1) 
Ma 

Recunos ed 
PA Recunos activos oP 

Ls 
Vector de Peso       

En la dinámica del juego, los elementos del vector de peso rotan constante- 
mente su función activa y de reserva disuasiva, Por ello, es muy importante er 
el peso de un actor la variedad de recursos que controla. No basta con fuertes 
contoles en pocos elementos dol vector peso para participar con eficacia en 
el juego social 

D, Caracteristicas de la fuerza 

La fuerza de un actor presenta una variedad compleja de características, que 
pueden sirmetizarse cómo sigue: 

Primera: La fuerza es multidimensional. Todo lo que puedo usar contra mi 
oponente Y para ganar un aliado c+ fuerza. Cualquier característica y recuno 

de un actor puede ser fuerza en la medida que tenga un campo eficaz de 

aplicación para alguna operación del juega Lo que define la fuerza no es la 

naturaleza del recierso, ino la arunstancia del juego que habilita el recurvo para ser 
usado con eficacia 

Segunda: La fuerza tiene un valor relarizo al propósito que guía al actor Un 

elemento del vector de peso puede valer mucho para cierta operación y muy 

poco o nada para otra. La fuerza no tiene 1n valor absoluto. 
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Tercera; El valor de la fuerza es relativo a la situación, Un Actor C, de fuerza 

insignificante, ignorado ustemáricamente por los Actores A y B, poseedores 

de mucha fuerza, puede súbita y drásticamente revalorivarla ante una nueya 

stuación. Ejemplo: Los actores Á y B controlan cada uno 40 diputados en el 
Congreso Nacional y el actor É controla 1 dipurado. Los actoros A y DB tienen 

una alianza estable que se rompe. Al contar los vorós de los 81 dipurados, por 

primera vez valorizan el único voto que controla el actor E 

Cuarta; La fuerza es producto de una acumulación social, Se gana o se prerde 
usindola, produciendo hechos, El mo de la fuerza la pronón— enriguete O 

deteriora el vector de fuerza. La fuerza es capacidad de producción acumula: 
da que se origina en la producción de los hechos. Jugando se acumula 0 se 
pierde fuerza 

Quinta: Se expresa de diversa manera en los tres espurios rilmacionales con los 

cuáles terabaja el mécodo PES para el análisis de problemas: reglas, arramadaciones y 

Jiujos del juego social, Distingue entre el poder, que reside en la desigualdad de 

las reglas del juego; la fuerza, que es capacidad de producción acumulada dentro 
del espacio permitido por la reglas, y la presión o fuerza aplicada, que ex un fo 

de producción. 
Sexta; Ex aproximadamente comparable; permice precisar los conceptos de 

relación general y particular de fuerzas a fin de determinar cuál actor ene 
más o menos fuerza respecto de una operación o de un plan en una situa- 

ción concreta 

Séptima: Produce efectos sin ser usada, lo cual da origen a la teoría de La disua- 

sión en el análisis estratégico; la fuerza también aceía por su sols presencia, La 
teoría de la disuasión estrarégica es muy interesante, pues usa la fuerza sin usarla. 

La fuerza produce temor, siempre que la párte que se pretende atemorizar co- 

nozca la fuerza de la parte amenzante y tenga la convicción de que esa fuerza 

será usada concra él con eficacia, de no se atenerse a ciertas normas de conducta 

implicicas en el juego, 
Octava; Se expresa de yn modo particular en cada ámbico de la realidad, En ciertos 

ámbitos se expresa como disputa por recunos, en otros en la ovación de recucios, 

y a veces en compartir los recursos con inteligenca. El ámbito de la polinica está 

dominado por la disputa sobre el control de los centros de poder y el [VRC] de 

cada juego. Lo mismo ocurre en el ámbito empresarial, Fl ámbito de las ciencias 
está enfocado hacia la cesación de conocimientos y recuraos; los conocimientos 

NO s$0n un acervo que se disputa con otros, sino un capital que se crea. 
Norena: Es un recurso intercambiable con otros, lo cual da origen a proco- 

sos legítimos e ilegítimos de intercambio. La corrupción es un buen ejemplo 

del segundo caso, mientras la venta de conocimientos que hace un asesor 

inuestra el primero, 
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Caracteristicas Representación 

de la fuerza del vector de peso 
  

$. Muliidismensional 

¡Cualquier recutso cs 

Iborra 43 se veta con el 
propósco de aponene 

Y LD0OperE con ota) 

Envmnezación herermgénes de recursos comtrolados por un aclor «que 
ptociss su capacidad de prodioción especilica puta un cuo, No se 

pueden hacer operaciones aritmética pon lor valores de do elernentos 

de an mano vectur de pero 

  

  

  

  

  

  

2. Valor relató Parr cada operación, cada elenvento del vector de pero teme ua eñca- 
al propórito cu diferente belecoda de los elementos actrvos) y ens también un y 

lor diferente según varían los cosicieotes de control (yecgor momento) 

3. Uinler relasivo Vecior amuengato, que vadora o demvaloriza todo el vector en un 

a la rirmación ditración concira pata un 30601 

4. Es prodact 
pe l A as Riedición entre vecror porrirrocio y vector moments 

5. Tiene distinta Paler = grado de control de Lo regias del juego 

expresión en Los Veitos patrimissía < acomalación extalde (peso) para el actor 

distimros planos Mera resments = acumulación aroatoria para una Operación 
dimecionales Prerión: = uo dd vector maso = Aujo 

PP Él vecsor es homegénso para todos lor artones, ya que responde a) 

0 cen : ralamo. VAS del juego 

7, Prod les ol Exliibición del vecior de peso 
  

palet le Sr La eruneacón de demento del vector puede ser mare Óntirca 

dé um moda paricdar según ue trate de un juego polico, económica, bebo, deológico, ez. 

moco Los dirantos actores ntercabras elementos de sus vectorts 

  

  

10. La forrza siempre | Lernemos del vector pero fuera del campo efñicas de aplicación en 

tens m4 ralecrabi» ira ms concreta Lor ceros del vecror de peso y del veros de 

tidad expemara 
  

114, Lay fcerza senso |El concepto de vector permite disumguir los diyervos campos de 

ON 
prente aná 

Décima: La fuerza mempre tiene vulnerabilidades; ello se deduce del principio 

inverso al expuesto en hi caracrerática segunda, La vulnerabilidad «de un actor 

se revela, en parte, por el número de ceros en su vector de peso, previa verifi- 

cación de la estructura de su vetor de adhesiones, ya que este último representa 

el control indirecto de recursos, También se revela en la estructura de la fuerza 

en Mb cinco componentes 

Undécima: La fuerza es una capacidad instalada o acumulada que se usa cal- 

culada y selectivamente, según ses 3u campo eficaz de aplicación y de acuerdo 

a la presión que es necesaria para producir un resultado favorable 
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E. Vector-patrimonio y vectoranomento de peso 

El rector-patrimonio « el acuvo politico de un actor Repesenta la fuerza 

emablemente aconulada por él. Ese patrimonio es producto de uu historia de ac- 
ruaciónes, Con 5us Éxitos y fracasos. Ese activo o esserva de fiscrza no se pierde 
m se entiquoce por una sola o poca actuaciones adicionales, desilumonantes o 
alentadora. Es un activo relativamente estable, dificil de mejorar. Sólo uma cadena 
de actuaciones desafortunadas empobrece el vector-patrimonio o una serie de ac- 
naciones afortunadas lo enriguea. El vecror-patrimonio sólo cambia lenta y gra- 
dualmente. Lo ganado camo control directo $e conserva con menos méritos que 
para conquistado, y las fuerzas sociales, antes de entregar o retirar su adhesión, ob- 
servan las actuaciones del actor social pertinente con una gran cautela, El vector 
patrimomio se asoga ul parado del axtor y no a lo que ésce se propone hacer de aquí 
en adelante con el uso de dichos conteoles, Es un crédico seguon y fijo respaldado 
con el pasado que no coincide necesariamente con el crédito incierta y variable que 
el actor puede reclamar en relación con sus acciones futuras 

El rector-momenta, en cambio, ne es un patrimonio del actor, sino el mlor 
anunstanaal que adquieren los elementos componentes del vector-patrimonio 
cuando éste los 143 en una stuación concreta para apoyur o rhazar una operación 
especiica. El vector momento es un talor de uso de la fuerza. Este melor de 1550 
indica cuánto vale en ese moménto y para ese usó la fserza que apkica un actor. 

Se trata de una calificación que hace la ciudadania sí esperar por los resultados, 

5 un Juicio mmediato ejercido en el momento de la deciión y yu aplicación 
inicial. Para el cuudadano, lo que es segura son los sacrificios inmediatos; lo que 
es aleatorio son los beneficios anunciados para el funuro. 

El valor de uso de la fuerza aplicable por un actor se independiza de éste, de 

sus méritos y deméritos pasados, para focalizarse en la jugada del momento, en 

el hecho polinco mismo. Este valor cucunsancial o de us6 que representa el 
vector-momento impone un techo ampliado o reducido al uso del vector pa- 
trumomo y par consiguiente, sólo el vector-momento permite calcular con más 
rigor y medida la presión que puede ejercer un actor frente a una jugada 

condicionamiento impatinso | Obral Casas 

> y 
Vectós amomento 

  
  

    

| | | Vector-p strimonio | 
  k 

  

condicionamiento ruardado       
  

  

Los valores del vector-patrimonio siguen, con cierto retardo variable, el carm- 
bio de los coeficientes del vector-momento. $1 los valores del vector=momento 
com siempre debajo de los valores del vector patrimonio, este último, después de 
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arto Mempo poco precisable, ufrirá el deteriora del valor de un elementos com- 
ponentes. El vector patrimonio perderá valor, 

Si los valores del vector-momento tienden, perustentemente, a situarse por 
encima de Jos valores del vector-patrimonio, Ese última, después de cierto tiempo, 
aumentará sus valores 

De acuerdo al anális anterior, se puede sentar el guiente principio teórico 
parcial. "El procrso de acemmalación de fuerza de sn actor se canscteviza Porque, persisten. 
lemerte, uriiza su vector-patrimovrio puso producir operaciones con caracteristicas tales ypur 
cmctan, para el actor que las produce, valores del weacrmomento superar a los de su 
Wtor-patrmorio. En otras palabvas, pura cada nueva operación producida, el actor que la 
premueve, logra na fuerza orstanial de apoyo neperior y la fuerza acmmndada como 
patrimonio hasta ese prmenta A la mera, el procrso de desacumulación de fuerza se 
CARTER port, paro cada mueva operición produción, el actor quee la promuere, logra un 
apoyo armensiancial inferior a la fuerza aammulada como patrimonio hasta ese momento” 

Este es un principio incompleto, porque todavia ignora una variable fun- 
damontal para comprender el proceso de acumulación y desacumulación de 
fuerza: La eficacia de la jugado al momento de su cosecha. 

De manera que al principio parcial anterior es necesario agregar el siguiente: 
En última instancia a eficacia de la juguda a la cual se refiere el vector momento 

define las relaciones entre éste y el velor-patsimonto, El máximo de beneficio político se 
prodixe cuando la pegada es eficaz y les valores del vector-momento son miperiones a Los 
del vecior patrimonio 

¿En base a cuáles criterios los actores entregan o reciran su confianza 2 un 
actor social? En general, el proceso de panancia y perdida de fuerza tiene como 
cansas las siguientes 

1) La coincidencia circunstancial y reiterada de intereses entre un actor y lu 
base social sobre el apoyo o rechazo a las Operaciones propuestos, reiteración 
que genera, de parte de la masa ciudadana y los actorés sociales eficarmente 
tmierpretados por la jugada, una actitud Esvorable hacía el actor protagonista 

b) La estabilidad de esa comecidensia a lo largo del tiempo, hasta el límite en 
que genera la confianza en una coincidencia más permanente sobre Las operaciones 
futuras, caro en el cual la confianga se desplaza desde el objeto impersonal del 
uso de la fuerza, o sea las operaciones, hacia el actor o persora que protagoniza 
los aciertos. Se trata de una transferencia de adhesión y confianza desde el ob- 
eto hacía el sujeto de la acción. 

c) La ausencia de incompatibilidados significativas entre el espacio gtico-ideo- 
lógico de la fuerzas o personas adherentes y el del acror al cual se adhierc, y 

d) La confianza creciente sobre la capacidad del líder para producir opera- 
ciones eficientes y eficaces, en contraste con los dirigentes que tólo anuncian 
beneficios ilusrorias. 
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5. ESTRATEGIA Y TÁCTICAS DE JUEGO 

Los jugadores están obligados, en sus plane: de jucgo, a complementar el 

aspecto normativo con el aspecto extratégics, El otro está presente, Eanto COMLO 

poubilidad de cooperación, como de conthicto. Ambas posibilidades 10m de- 

mandantes de análisis estratégico. Una estrategia es un cálculo de interacción 

social que toma conciencia de la existencia del otro para alcanzar el resultado 

perseguido. Los resultados que cualquier actor perague en UN UCERO escapan a sil 

cantral y sólo quedan dentro de su espacio de influencia. Una jugada contribuye 

2 un resultado, no lo determina. Este proceso interactivo está bien explicado 

en una carta de Engels a Bloch, que merece ser citada, aunque ha sido bastan- 

te criticada por el marasmo doginático como una irgumentación ajena a la 

dialéctica: “La historía se have de tal modo que el resultado final siempre erige de los 

comflicaos entro muchas volestados individuales, cada wna de las cuales, a 14 pez es do ¡gue 

es por efecto de una multitud de condiciones especiales de vida; son, pues, irvmsarmenables 

fuerzar que se entrecmzan las meras con das otras, un grupo infouto de paralelogesmos de 

fuerza, de las que surge sm resmltado —el acontecimiento hristónico que, a su vez, puedo 

considerarse producto de una potencia denica, que, como un todo, aitán sin consciencia y 

sin voluntad... De este modo, hasta aquí toda La historia ha discurrido a modo de un 

proceso natural y sometida también, sustarcialmente, a las mismas leyes dinámicas. Pero 

del hecho de que las distintas voluntades indiiduales |... ] no alcancen do que desean, 

sine que se fundan todas en una medida total, en us resultado comio, no debe inferir 

que estas vobuntades sezn iguales a cero, Por el coman, todas contribuyen a la resultante 

y se hallan, por tanto, incluidas en ella” (carta del 21-22 de septiembre de 1890) 

La coma de conciencia sobre sobre exce punto genera el concepto de gober- 

nabilidad. Nadie us ducño de la eficacia de sus acciones, siempre depende de 

los otros. Por consiguiente debe concebiese un modo de tratar con los otros 

jugadores para aumentar la probabilidad de éxito del resultado perseguido. De 

eso trata el cálculo estratégico 

Para nuestro propósito conviene distinguir wes planos de caracterización de 

una estrategía: a) el plano de su administración o forma hacia el incerior del 

actor; b) el plano de las vlas seleccionadas para lidiar con el ocro; y e) el plino 

del contenido del propósito en relación con el interés particular o el imtorés del 

colecavo social. 

Por su forma: La estrategia puedo ser ceonmda o abierta. La estrategia cerrada es 

jerdoquica y erntralista. Un equipo central decide la misión y también formula y 

toma las decisiones. El actor que debe cumplir Ll misión no bene expacio de 

hberad para concebir su exrategía operacional No puede usar a cabalidad su 

ereanvidad sobre las decisiones, sin previa consalta o nivel soperior, La estriregía 

abierta, ess cambia, es una extaragía de misión, y descentraliza las deciiones para 

380 

  
  

VEONÍA 0AL JUEGO FOCIAL 

cumplirla, dejando amplio espacio de libertad para usar la creatividad y la inbor- 

mación del momento. Hay una división del trabajo, El equipo central establece 

la estraragia de misión y dos operadores formulan la estastegía de operación o decisión 
En la Segunda Guerra Munlial, el ejército alemán desrrolló ampliamente la 
aplicación de estrategias abiertas en La divistones bindadas parzer, con un Éxito 

notable frente a las estrategias cerradas de sus oponentes 

Por sus medios; Las posibilidades de medios estratégicos son numerosas. Ey posible 
seguir cl camino de la imposición, la nepocación, la persuasión, la coacción, el juicio 

en tribunales, la disuasión, La confrontación, y La guerra 

Por su contenido: La estrategia, según ca su propósito, queda marcada por 

el privilegio de la acción concertadora o L acción evratégica. Naturalmente, 

ambos tipo de acciones no son compatibles son algunas de las vias estratégicas 

ya enumeradas, Por ejemplo, la guerra es totalmente incompatible con la acción 

concertadora 

A | Cerrada Lol Directivas (rigones) y órdenes 

Forma o a A ai centrales preciam El 

” administración 
== 

NAAA a Abieraa + Direcuvas cenmates (mixaion«s) 

precia y óndenes (denon) 

| Impotición 

| Mermunsión 

Negocación 

Mañas | Cosrcón y . . 
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Acción — | 1 Propósito y inotivación relacionados 

coucermdoo com la comunidad social       
  Contenido   

    
Acción | | Propésieo y nuotivación relacionados 

omic | | con el nerrés particular de un actor | 
      

  

6. Las USTRATAGEMAS 

A. Jugadas y estratagemas 

La práctica polínca esencial se compone de una gran variedad de tipos de 

jugadas. Algunas son decisivas y esenciales para modificar el marcador del juega 
Orras son secundanias respecto del maridos, pero útiles para facilitar la prochic- 
ción de lo jugadas decisivas, Dicho de otro modo, la gran polirica se comyple- 
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menta con la micropolítica, y parte de esta última se refiere a las amadas dial» 

sas políticas. Cuando la gran política está ausente y los dirigentes son arrastrados 

pot la simple lucha por el poder, se invierte el valor de las jugadas, dominan las 

desviaciones dexle lo principal hacia lo wecundario, y esas diablos pasan a ser 

el centro de la politica cotidiana, con sus trucos, ardides y artificios. Estudiar 
ls artimañas no implica tomar posición sobre ellas. ¿Es necesaria una teoría de 

las artimañas políticas, del mismo modo que la teoría del crimen es también 

objeto de las ciencias y la enfermedad es un terna de la medicina? No se trata, 
por supuesto, de acros equivalentes, No todas la artimañas políticas constituyen 

delitos y muchas de ellas ni siquiera implican tramgreriones a la éica. Una 

finta en la esgrima es un engaño, pero no es un delito ni algo inmoral. La finta 

es parte del deporte y está acepcida en Le regls del juego, los competidores 

están adverndos, no es un engaño penalizado, no se realiza en condiciones de 

desigualdad o ventaja indebich, y consuroye un componente de la destreza o 

habilidad del jugador, pira defenderse o aticar. Otras artimañas, en cambio son 
inmorales, ventajistas o implican delitos que su autor debe ocultar para que sean 
efectivas. También, hay casos en los cuales la artimaña 00 se hace en benebicio 

propio, smo en beneficio de otro, o constituye un acto de legitima defersa. El 

larmacéutico que recubre una medicina amarga engaña al paciente cn benefi- 

cio del paciente. El luchador contra una dictadura que disfraza su idenudad no 
comete una falta de étnica. En cambio, no parece una jugada muy hmpia cuando 

un diputado solicica votación secreta para ocultar el voto que benefica sus in- 
teroses. Pero, no siempre es posible distinguir con ngor entre artimañas egobstas 

y altruistas, ofensivas y defensivas, limpias y vergonzantes, aunque, claramente, 

es mecesiño ubicarla en discintos espacios de la ética 

Hay pues dos razones para estudiar las artimañas en el juego social: La prime- 

ra, considera la conveniencia de estudiarias, comprenderlas y dosrnistificarias a 

fin de entender un aspecto muy común de la politica contingente, y dexmudar 

vn estructuras ante el ciodadano común, a fin de que éte las identifique, pueda 

defenderse de ellas ofensiva y defensivamente, y exija más transparencia de la 

política, La segunda razón surge de la necesidad de trazar una barrera ética en el 

wso de las artimañas. Por ejemplo, podriamos acotar el problema entre dos Ármó- 

16s: 3) sostener que ninguna razón del Estado puede converur un delito común 

en un acto aceptado de gobierno, y b) que hay un espacio legítimo y necesario 
pura las estratogemas, porque la inocencia política es una desventaja. Es cierto 

que la ingenuidad no es la medida de la énca. Pero, tampoco lo es simplemente 
la eficacia del propósito. 

La mzón de Estado «e basa en dos principios: a) el secreto de las razones, y 

b) la superioridad de la responsabilidad sacial por sobre los derechos del in- 

dividuo. En bare a estas dos consideraciones se ha intentado sacrificar la yida 
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de persona), y en su extremo el asesinato. en aras de un supuesto beneficio 

social. Sobre este punto la historia muestra casos aleccionadores de sacrificio 

de personas inocentes. Dreyfass en Francia, que motivó el famoso “Yo Acuso, de 

Emile de Zola”, y el Dr, Samuel Mudd, en los Estados Unidos de Norteamérica, 

acusado de participar en la conspiración que culminó con el asesinato de Abra- 
ham Lincola, Ambos casos terminaron en un completo descrédito de la razón 

de Estado y del honor militar. La mentira no paga, con independencia de su 
condena ética. Fueron dos acusaciones y juicios amañados basados en la conve- 

niencia política, peso tanto Dreyfus como Mudd foeron rehabilitados y se hizo 

evidente la mencia. Dreyfus fe rehabilitado en vida y el Dr. Mudd sólo logró; 

en su momento, el perdón presidencial hasta que, más de cien años después, el 

Presidente Jimmy Carter lo rehabilitó reconociendo su inocencia. 

Max Weber hizo La distinción entre ética de la convicción y ética de la respon. 

sabibidad. La primera es una cuesción de conciencia individual, de acuerdo a 
los valores aceptados y practicados en el plano personal. Es una contrastación 
entre el deber y la conveniencia eo el mundo interno del hombre. La segunda, es 

una éuca de la acción social eficaz que opera en el plano de la responsabilidad 

colectiva, y es el fundamento de la razón de Estado Por ejemplo, ¿es aceptable 

robarle votos a un dictador para ganar una elección de la cual depende el res- 

tablecimiento del sigema democrático, con el argumento de que la elección es 
trampos y controlada? ¿Está permitido robarle al ladrón? 

Por otra parte, es interesante develar que todas las arumañas políticas res- 

ponden a estructuras muy simples. Algunas son ingeniosas y muestran creati- 

vidad, además de sentido del humor. Otras son brutales, deshonestas, crueles, 

y revelan estructura mentales muy primarias o insanas, acompañadas de La 

bajeza moral que combiuye la infamia. Pero todas ellas combinan de manera 

simple muy pocos elementos. Si las artimañas son parte de la política coridia- 

na, ellas cumplen una función ofecuva. Parece 35 necesaria tuna investigación 

empirica y teórica sobre los arumaáñas políticas, Una suerte de antología de 

las artimañas, que irñ3 desde cl exuemo de Ll imgeniosidad hasta el extremo 

de la brutalidad, desde el respeto a la ética hasta su compleca transgresión, Esa 

antología iria acompañada de un fundamento teórico que rovelaria la mono- 

tonía de sus estructuras básicas 

Hay juegos que se prestan para el uso de las artimañas. La vieja o el gasto 

no deja mucho espacio para los trucos En algunos casos esas armañas deben 

recurrir exclunivamente al ingenuo, como es el cayo del ajedrez o el bridge. La 

ponbiidad del engaño o de inducir al otro al error es una regla reconocida y 

aceptada. Como e avisada y usada por ambas partes, no contradice la ética, En 
otros casos como el poler el Duff y la mentira s0n usados sin que ello descalifique 

a sas autores. Se nata justumente de ver quién es capaz de mentir con mayor 
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credibilidad. En el juego social, por tratarse de un juego muy libre, cabe todo 
tipo de diabluras, de buena y mala clase, honestas y deshonestas, Mientras más 
complejo y libre es un juego, mayor es la posibilidad del uso de las artimañas y 
mayor L probabilidad de que ellas sean de mala close. 

En Planificación de Struaciones”* mucho antes de la formalkzación del método 
PES, sugeri el concepto de operación K, OK. Se trata de un tipo de acción ne- 
cesaría para la tegria de la planificación estratégica pública, pues representa una 
clave de jugada inherente a la relación interactiva en situaciones de nebulosidad 
Es una clase de operación que impone algún tipo de disfraz, de lubricante, de 
malabarismo, de engaño, de truco o de camino retorcido, sinuoso, sembrado de 

recorecos, que se realiza con el propósito de lograr un resultado que sería difi- 
al o imposible alcanzar de un modo smple, directo y transparente. El engaño 
es una de las formas de nebuloridad del juego social. Desorientar, confundir 
y 1orprender desprevenido al oponente ha sido desde siempre una acuvidad 
humana, tan electiva como poco respetada. Naturalmente, esta reflexión co- 
menzó tratando de explorar las relaciones entre el concepto de operación OK y 
el concepto de artimaña, 

La eprisaón OK, como jugada y recurmo de construcción de posibilidades a 
oxras jugadas, es algo natural e instintivo en el ser humano. Es parte consustan- 
cial de las tácticas de la vida cotidiana. El niño que lora para atracr la atención 
de yu madre usa una operación OK. Lo mismo hace la joyencita que pinta y 
sombra sus ojos para llamar la atención de algón varón. Igual medio, aunque 
con distinto propósito, aplica el guerrero que pintarrajea 1u cara y uu cuerpo 
para arerrorizar al enemigo. Becursos similares usan el conductor vivo que 
sorprende estacionando su veháculo antes que otro que espera pacientemente 
su turno, y el ladrón experto que juega con el bolero del Metro y sirmala que 
te de escapa de La manos, situación que le permite manorcar en el aíte para 
recuperarlo y palpor repetidamente cl cuerpo de un inocente pasajero hasta 
encontrar su billetera. 

Ciertamente hay un problema cultural detrás del uso generalizado y cotidia- 
no de la artimaña en el juego social. En algunas culturas y profesiones, la arti- 
maña recibe una condena social fuerte y es poco usada; es signo de baja calidad 
humana y manifestación de alguna deficiencia en la formación de la personal 
dad. En otras culturas y en algunas actividades, por el contrario, se aprecia como 
muestra de inteligencia y viveza, y es premiada con la impunidad o la legitima- 
ción social. En su extremo, existen actividades, como algunas relacionadas con 
lon servicios operacionales de inteligencia militar y policial, donde la artimaña 
y la brutalidad es la regla general. Para esas funciones se escogen generalmente a 
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personas con taras mentales, moralidad laxa y escasas posibilidades de desar rollo 
profesional por las vías noemales. 

En realidad, todos los seres vivientes, no 1Ólo dos seres humanos, hacen uso 
del engaño y la estraragems para lograr sus objetivos. El zorro es famoso POr sus 
artimañas sorprendentes para despistar a los cazadores. Los virus, por ejemplo, 
son buenos estrategas y hacen uso generalizado del engaño. Él virus se into 
duce dentro de la célula para ocultarse en ella y utiliza un sistema reproductor 
ajeno, del cual carece Se reproduce con la célula. Es un caso notable de estrita- 
gema, pues la propia célula sirve de disfiaz del virus y lo hace irreconocible para 
el sistema inmunológico humano. Tunbién el virus es capaz de detectar cuando 
es reconocido y amenazado. Entonces ejerce la capacidad de murar, y con ello 
evita ser reconocido y atacado por el sisterna inmunológico, En realidad, todos 
los insectos y también los microorganismos, tales como los virus, bacterias y 
parásitos, poseen la capacidad de utilizar estratagemas. Esas artimañas pueden 
utilizar discintos disfraces. En algunos casos se trata de burlar el sistema inpu- 
nológico, como ocurn: con cl virus que sé introduce en el nócleo de las célula 
En otros casos es la mutación genética la que permite evadir la vigilancia in- 
munológica o desarrollar ronstencia a los quimioterápicos, como es el caso de 
las bacserias y los parásitos. Los insectos cunbién se hacen resistentes a diversas 
sustancias tóxicas a laz cuales eran originalmente susceptibles. No se trata, por 
supueno, de procesos de imgento, cálculo o inteligencia, como en los seres hu- 
manos. Son conductas preprogramadas con suficiente variedad de posibilidades, 
de modo que algunas de ellas, por la vía del 2zar, coinciden con la combinación 
probabilística que fivorece el desarrollo de la especie en el proceso de aclapta- 
ción al carnbia y de selección natural. Sin embargo, conscientes o inconscientes, 
responden a la misma estructura del enmascaramiento. El disfraz SMPpre COn- 
siste cn ocultar lo que se hace, en parecer lo que no es 6 en no parecer lo que 
es. Como dee Moljére cn su Tartuío: "....no es pecar el pecar a caladas”. 

Ese disfraz puede ser simple o doble. El primer disfraz oculta lo que es, El 
segundo disfraz oculta lo que oculta el primero; es como una cortada para 
asegurarse la impunidad. 

La historia, en cualquiera de los ámbitos de la prácuca social, muestra «l uso 
del recurso de la triquiñuela con abundancia de ejemplos. El nombre de Ma- 

B%, por ejemplo. está más asociado en la mente popular a las estracageras 
condenables que a la política noble. Y en verdad, acomeja al principe el uso de 
la mentira, el engaño y la violencia, cuando 4 su juicio son necesarias. Todo se 
jusifica bajo la protección de la éxica de la responsabilidad, y la razón de Escado 

quiavelo 
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Dedara además, que el Páncipe no es un hombre común, y como señor con 

responsabilidad para su cas y su principado tiene no sólo la necesidad, mo el de- 

recho 4 cometer infamias, Elogía, por ejemplo, al Papa Alejandro VI Borgia, “que 

no hizo ctra cosa, no punsó rca en otra cora que en engariar a los hománes” (pay 11) 

He aquí al zorro en acción dando consejos: “Lar venecianos, movidas, según creo, 

por las razones anteriores, alimentaban « las facciones gueifas (partidarios del Papaj y 

gibelinas (partidarios del emperador alembn) en las ciudades que domenoban, y aunque 

mnca des permitian Uegar a enfrentamientos sangrientos, Jomentaban los conflicios entre 

ellas para que, al estar ocupadas en sus rencillas, no se unieran contra elleos** [pág 137) 

Y, Bonaparte, a la luz de una vela anota al margen del libmo de El Principe 

que lee: “Esmatagema qué me salió acertadamente. A menudo les echo a veces algunas 

leves semillas de discordia particulares, cuando quiero disensentos de ocuparse de los nego 

cios de Estado, o que preparo cn secreto alguna guinde providencia gubernasiva” 

El párrafo siguiente, muy citado por los lectores de Maquiavelo, expresa muy 

bien la relación inseparable que postula el autor de El Principe, entre la política 

y la estratagema. Dice, refiriéndose al centauro Quitón, supuesto preceptor de 

Aquiles: “Tener como preceptor a um ser medio arial y medio hombre no sgnihca otra 

med simo que un principe debe saber usar ambas natundlezas, de las que ua no puede 

perdurar sis la ot” 
"Por consiguiente, puesto que cl principe necesita saber utilizar provechosamonte al 

umimal, tiene que elegir de entre todos los animales al zorro y al león, porque el lcón mo se 

sabe defender de las redes, y el zorro no se puede defender de dos lobos. Así, pues, hay que 

ser un zono para conecer las nampas, y un león para amedrentar a los lobos. Los que sólo 

ve basan en el león no entienden de politica. Por tanto, un señor que actúe wn prudencia 

no puede ni debe observar la palabra dada cuando vea que vu valerse en su contra y 

que ya mo existen las nezones que mátiveron 1u promesa” *,,.Y a dan práncipe muncl le 

han faltado sazones legítimas pera excusar su inobsermancia” (pág. 120), 

Napolcón, que asimiló y practicó en profundidad las lecciones de Maquis- 

velo, comentó de su puño y letra en los márgenes del libro que estudiaba, con 

frares cortas y precisas que lo muestran en una dimensión Íntima más pequeña 

y poco ética. Sobre la frase anterior comenta: “El modelo es adwrisablo”.. Priblica 

retractación de moralistas” Y refiriéndose a un párrafo anterior donde Maquiavelo 

muestra algún pudor éuco, Napoleón comenta: “Adminando frasta este punto Ma- 

quiavelo la buena fe, franqueza y honetdez mo pare ya un estadista” Dicho de otro 

modo, un esxadista tiene derecho a ter hipócrita, toecido y deshonesto 

En otra comentario que revela su asimilación creativa de la permisividad 

politica, Napoleón escribe: "¿Qué importa el cansisso, com tal que se Uegue? Maquia. 

velo comete una falta en haver de moralista sobr semejante materia”. Y el párrafo por 

el cual Bonaparte acusa de moralista a Maquiavelo, dice: “Se tala de cuando se 

alcanza el principado por un comino delictuoso y nefasto" (pág. 71). 
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El dehto es también, pues, un instrumento de la política para Napolcón, 

porque sus principios de cálculo y evaluación sólo henen que ver con el éxito, 
con los resultados, con la eficacia. ¿Éxica de la responsabilidad diría Max We- 

ber M0 ética de la ambición personal? He aquí un ejemplo de ss principios 
“En el tiempo que corre, vale macho más parecer hoenbre honrado que rerlo en efecto” 

“Thunfad sicrapre, no importa cómo; y tendréis rezón siempre” 

La razón es la razón del vencedor, es la razón de la fuerza. La ¿ca del éxito. 

El que triunfa escribe la historia, La coartada y el disfraz son la historia del 

vencedor al cual nadie Je pide cuentas, Pero, aquí es necesario agregar dos co- 

mentarios. Uno, la £uca de la responsabilidad como énca de la eficacia es un 

juicio humano, no €s un criterio objetivo, por consiguiente debe, a lo menos, 

quedar sometido al juicio de aceptabilidad de una mayoría dermocrínca muy 

dominante. Dos, la énca de la responsabilidad implica un valor que puede ser 
contradictorio cón el valor que candena los delitos, como el crimen y el robo. 
De haber un lirmite de la énca de la eficacia ¿cómo podemos condenar las crí- 

menes de un dictador que dice cometes en nombre de la Patria? Por ejermplo, 

¿alguna razón de Estado puede justificar el ocsinaro del General Pracs comoti- 

do, según todos los indicios, por la DINA de Pinochet? 
El uso del crimen se consolida como recurso político en una época en que 

la política era de pasillos y en la cúpula. No existía el pueblo con derechos, nl 

asomo do democracia. El juego comunicacional era completamente opaco y 

se realizaba por cartas de circulación más que rescringadas. La impunidad de 

ha infarmas estaba garantizado por el derecho de los vencedores en el estrecho 

círculo de formación de la opinión de cúspide. Esa época creó el estilo foren- 

tino de hacer polínica que, en la reciente época de dominio de las diceuduras 

militares, se caracterizó por la invasión de los métodos de guerra a la potinica. 

La lucha política se convirtió en guerra contra los oponentes políticos, donde 

todo era válido, hasta el deshonor militar. Es un resurgimiento del malandraje 

encarnado en el animal político, que se facilita con el control econórmco de los 
medios de comunicación. Los gigantes de la comunicación ocultan el crimen 

de su dictador o, con cinámo, muestran sus delitos en letra pequeña, en páginas 
secundarias y adornado en un contexto de atenuantes y justificaciones. El cri- 

men no es crimen, no está probado, es un hecho más, que si bien es cierto seria 

condenable en la eventualidad de probare la culpa. Pero, no es menos cierto 
que debe insertarse en un balance de eventos positivos y negativos donde ob- 

vamente pesa más lo pontiyo, Así, parece que en el juego político hay animales 

políticas y franciscanos, Collor y Lula. Los primeros triunfan. Los segundos 
luchan sin Éxito, con notables excepciones morales. 
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Es pues imprescindible ura discusión sobre la écica de la politica y el intercam- 

bio de problemas entre la éxica de la convicción y la énca de la responsabilidad 

En el cenmo de esa discusión está el uso de las estracagernas permitidas y prohibt- 
dis En esta reflexión énica es conveniente considerar: a) el engaño en igualdad de 

condiciones; b) la capacidad del engañado para defenderse; c) el beneficiario del 

engaño; di la legitimidad de las reglas del juego y el espacio que abren a las estra 

biggernas; e) la tipificación de los actos delictivos; y £) el análisis del intercambio de 

problemas entre étnica de la convicción y ética de la responsabilidad 

De un modo u omo, la historia muestra una variedad enorme de estrata- 

getnas. Penélope, la esposa de Ulises, tejia en el día y deshacía en la nocho 
el trabajo diurno. Quería aparentar que cumplía, pero no cumplis. Realizaba 

una falsa-4cción que le permitía defenderse del acoso de los pretendientes que 

aspiraban a ocupar €l lecho de Ulises, Sialfo, a fin de cuentas, nene que haber 
tomado conciencia de que realizaba un trabajo inútil Quizá le tomó cien veces 

empujar la roca hacia la cima y verla caer de nuevo hacia su ano ornginal cn 

la hondonada, antes de llegar a eta conclasión. Pero, continuó cumpliendo su 

tarea para engañar a los dicses. Ulives construyó el caballo de Troya, un disfraz 

attacuvo para ingresar por la gran puerta de la ciudad con un puñado de sus 
hombres. Entró con el disfraz de un presente para la diosa Atenea. La Biblia y la 

mitología griega están plagadas de artimañas que denmestran su uno frecuente 

desde tiempos inmemoriales, El teatro y el cine de cada época reflejan bien el 
uo de las artimañas. La intriga es uno de los recursos favoritos de Shakespeare, 

como lo muestran el caro de Otello y Ricardo MIL, obras de teatro impactantes 

por la densidad de las intrigas En el flin Missing se aprecia también con foerza 

descarnada el uso de la mentira pasiva y el asesinato activo en la dictadura de 

Pinochet En ese caso el disfraz oculta los crimenes más brutales 

La incuición humana descubrió mucho antes que la teoría de la estrategia 

y la táctica, la nocesidad de cransitar por rodeos, artilugios, atajos, vericuetos, 

triquiñuelar y simulaciones. Cuando se quiere llegar a una situación futura que 

en nuestta mente está unida Imealmente con la situación presente, ese canuno 

lineal Es una trayectoria reca y simple, «n mediaciones ni desvios, pero no 

existe. Es una referencia de orientación que permiso evaluar la aproximación o 

retroceso mpecto del objeuivo, Es un trazado imaginario. No es un camino real 
transitable, no sólo porque no existe, sino porque no puede existir de ese mudo 

líncal Es sólo una guía mental que permite orientar y recuperar la dirección 

del objetivo. Su equivalente real es un trazado simuoro que debe construirie y 

recorrerse por arcos o segrnentos, haciendo camino xigsaucante, con avances y 
retrocesos sobre un terreno desconocido y cambiante, Para alcanzar mañana un 

objetivo se debe, a veces, negarto hoy apuntando a un objenvo distinto que hará 

las veses de objetivo intermedio. Algo así como un peldaño en la escalera del 

38%   

TLORÍA DEL JURLÓO 2OCTAL 

pempo que «cende hacia el futuro desconocido. Con la complejidad adicional 
de que el obicuvo puede perder vigencia y motivación, y los jugadores tienen 
que crearse, sobre la marcha, nuevos objetivos. 

El concepso de jugada es más complezo de lo que parece a simple vista. Se 
Juega con sentido estratégico y tácnco, y esa táctica exige la microtictica, don- 

de vienen espacio La diabluras y artimañas del juego. La microtáctica es lo más 

visible de la política y lo que ocupa el mayor tiempo de los políticos. Hay que 
recordar que, en teoría al menos, los políticos compiten entre ellos para servir a 
los ciudadanos, y esa competencia es tan agotadora e intensa, que termina por 
ser la actividad principal de la política, No exiscen los problemas de gobierno 
sin antes haber ganado el gobierno, Eso coloca en primer lugar la competencia 
por ganar. Pero se gana para gobernar o no icne sentido ganar. Lo cual también 
coloca en primer plano la acción desde el gobierno y la capacidad de gobierno. 
Pero ocurre, que la selección de los lideres por su capacidad para ganar eleccio- 
nos ha reemplazado, en todos los sentidos, a su selección por qu capacidad pará 

identificar y enfrentar los problemas desde el gobierno. Es entonces explicable 
que 1ca la estratagema y no el proyecto de gobierno, la picardía y no la planifi- 
cación, las dotes del animal político, y no los del estadista las marcas que perfilan 
Lk política práctica. En el estilo político dominante, ganar una elección es la 
prueba que distingue el éxito y que tiene vilor. Es el premio mayor, significa 
Degar al tope, a la mera. En cambio, gobernar con eficacia parece simple y es un 

examen tardio de menor unportancia, Es algo que está después de la meta, no 

sólo en el tiempo, sino en valor, que ya no puede afectar el triunfo principal 

La ineficacia desde el gobierno es un costa menor compensable con las nuevas 
elecciones. Lo que vale es aber llegar, no saber gobernar. Es un principio ego- 
céntrico, Lo que importa es el poder en sí y para sí. 

El remo de las estratagemas peolifera cuando se combinan el principio de 

saber llegar en desmedeo de saber gobernar, la politica cs de cúpulas excluyentes 

de la masa crudadana y el juego comunicacional es opaco y cerrado, de manera 

que los disfraces tienen bajo costo en repudio ético y la labor de gobierno sólo 

es evaluada en el acto electoral tnusmo, jamás dentro del proceso de gobier 
no. Por el contrario, el uyo de La esxratagermas está mucho más hmitado en la 
práctica política cuando saber gobernar ticne, al menos, tanto peso como saber 

llegar, El proceso político involucra a la masa de los ciudadanos y el juego vo- 
municacional es abierto y uramiparente 

Para dar cuenta de este doble juego que combina acciones directas y transpa- 

rentos con acciones disfrazadas, el método PES'? distingue dos tipos de jugadas: 

las operaciones OP y las operaciones OK. Las primeras buscan la eficacia sobre 
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las metas. Las segundas persiguen La acepubibdad. El idea] es la combinación de 

eficacia con aceprabilidad, pero no siempre ello es posible en el juego politico, 

y entonces hay que sacrificar algo de ambas. Una cosa es hacer algo eficaz, y 

otra es hacerlo con la aceptabibdad de los ciudadanos. La diferencia entre am- 

bos npos «de operaciones radica en su papel, viabilidad y confiabihdad. No se 
trata de operaciones excluyentes, sunque en la práctica política muchas veces 

se separan torpemente. Por el contrario, son operaciones que pueden y deben 
complementarse para crear viabilidad y aceptabibdad, además de asegurar la 

ebicacta de las jugadas. 

"Una operación OP es una jugada que, 1 nene éxico, marca puntos, es decir 

produce un resultado registrable en cl marcador del juego, porque enfrenta 

algón nudo crítico de algún problema del proyecto de juego de un actor. En 
cambio, una operación OK, es una jugada de apoyo, de finca, de disfraz y de 

acondicionamiento para facilitar la producción de una operación OP. La últi- 
ma complementa a la primera y no tiene sentido sin la primera, Para usar un 

ejemplo del firbol, «e puede asimilar una operación OP a una jugada de gol o 
de disparo directo a la porteria, mientras que la jugada OK es el pase y la finta 
que le abren camino. En la esgrima, la fina es una jugada OK, no marca puntos 

mi intenta tocar al oponente, pero abre la posibilidad a una jugada de contacto 

que marca puntos. 
Las jugadas OP tienen las siguientes características, inherentes a 5u papel 

central para el proyecto de juego de un actor: 

4) Se diseñan a partir de la selección de los nudos criticos de problemas prior> 
tarios del proyecto de juego, y por consiguiente, ve incorporan al plan por su efica- 
cla pocencial para cambiar los marcadores de los mudos criticos de eos problemas. 

b) Si Allan o no se realizan, las metas del plan no pueden ser complidas, 

c) Se pueden diseñar como parte del plan formal, pues responden a proble- 
mas estables derectados con suficiente anticipación. 

d) Se refieren, a veces, a seciones que la población a los actores relevantes 

consideran una carga o un como politico que no aceptan y, por consiguiente, 

pueden ser inviables eo un momento determinado 

e) Su periodo de maduración puedo ser lento antes de producir un balines 

positivo entre beneficios y conos 

Si meditamos sobre el concepto de operación OB nos damos cuenta que se 

trata de operaciones muy especiales que no pueden ser el componente único, ni 

el más común, del juego social Obviamente, hay otras jugadas y la historta mos 

enseña que los actores sociales renlizan, además, otro po de acciones más comu- 

nes que muchas veces no tienen ningún impacio directo sobre cl marcador del 
juego O encon un impacto ransitoriamente negativo. Por ejemplo, el Presidente 

puede decretar un aumento de salarios que contradice su política antiinflaciona- 
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na; un general puede realizar un movimiento de semilación sólo para engañar al 

enemigo y sin impacto directo sabre la baralla; una central sndical declara tuna 
huelga de hambre sn que su propósito tea morir de hambre, etc Si pensamos en 
di ajedrez. hay infimdad de jugadas que, como una red encadenada, le comtruyen 

camino a una sicuación de jaque-mate, No se llega a ella directamente. Se trota 

también de vna secuencia de movimientos tácticos, algunos de los cuales distra- 

zan los movinmentos que realmente amportan para Uegar al objetivo. 

Por su porte, hs operaciones OK, tienen las guientes características, propias 

de las jugadas auxiliares: 
a) Responden 2 necesidades coyunturales a ocasionales del juego, difici- 

les de prever 

b) Nou enfrentan problemas tecminales, sino obstáculos al enfrentamiento de 

los problemas terminales 

€) Surgen de h dinámica del cálculo interactivo, que exige paradas y respuestas 
d) Se refieren a reskcencia que generan los oponentes. 

e) Si fallan, afectan 4 una oportunidad posible en un momento del juego, 

pero no al plan en yu conjunto. 

Sólo son dneñabla y previsiblo en el corto plazo, pues no responden a 

problemas eszables del juego social. 
2) Implican un riesgo de fracaso que vale la pena asumir anto el beneficio del 

Sxto, aun si este es improbable (caso típico de las operaciones comando), 

h) Tienen eficacia procesal sin eficacia direccional chirecta, ya que no impac- 

tan sobre ningún nudo crítico de un problema del proyecto de juego, 

1) Su periodo de realización y maduración es breve, 

) Complementan las carencias de viabilidad y aceptabilidad de ls opera- 

ciones OP 
Estas operaciones OK mo tienen sentido en si mismas, salvo por estar al ser- 

vicio de hi producción de las operaciones OP. Son operaciones sirvientes. A $u 
vez, las operaciones OP serian dificiles o imposibles de realizar sin Li compañía 
de las operaciones OK. 

Como puede apreciane en el gráfico adjunto, la realización de una cadena 
de jugadas OK (OKI, OK2, OK3, OK4), perrmte la realización de la cadena 

planificada de jugadas OP, que se compone de OPI, OP2, OPI y OP4.5Si am- 

bas cadenas fueran independientes, las operaciones OK serian una entrerención 

inúnl, y las operaciones OP carecerían de medios que bialitaran su aceptación 

y realización. Ambas cadenas representan dos tipos puros distintos de ruciona- 

lidad. La cadena de las jugadas OP muestra la racionalidad técnica, La cadena 

de la jugadas OK representa la racionalidad política La razón tecnopolítica 

implica la mtersección de ambas cadenas. El barbarismo político y el barbaris- 

mo técnico, en cambio, los allan, generando la mueropolitca sn dewino o el 

391



  

CAMLOS MATUS 

tecnocratismo consumidor del páder político, Naturalmente, la conjunción de 

ambas cadenas produce un intercambio de problema. Se gana en visbilidad y 

aceptabilidad y se prende en eficiencia y eficacia, pues ahora la cadena de ope- 

raciones OK desarticula la mejor secpencia técnica que propone la cadena OP, 

o al menos, agrega un costo aparentemente innecesario. La viabilidad política 

tiene un costo económico y la viabilidad económica tiene un costo político. 

  

  

    
Una metáfora farmacéutica puede ayudar a comprender el concepto de 

operación OK. Un fármaco amargo no podría cumplir su función de atacar 

las causas de la enfermedad u no estuviera recubierto de una capa dulce para 
hacerlo areptable por el paciente, Sin embargo, la capa dulce que envuelve el Eir- 

maco no tiene efecto directo alguno en el enfrentamiento de la enfermedad 

Las oprraiones OP 30n jugadas excepcionales que no ocurren todos los días, 
sobre todo aquellas operaciones que marcán rumbo o cambio de timón. En 

cambio, las operaciones OK son materia del juego dario, pues ellas le abren ca- 

mino a las primeras. Cientos de jugadas OK en el ámbito de la mcropolítica 

permiten la realización de una jugada excepcional OP en el ámbro de la ma- 

cropolirica. Por eso, es ficil que el político medio prerda la perspectiva del juego 

y se convierta en un experto de la mucropolinica 
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Y remedio 

| Eficacia del 
AL wrocdro 

— — 

(O 
o
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La historia sería inentendible sin los operaciones OK, pues cllo son el 
tejido de acciones dentro del cual surgen las condiciones para la realización 

ya?   
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de las operaciones OP. Alguna de estas operaciones OK son estratagemas 
diabluras y maquinaciones del juego de la política que implican algún tipo de 
disfraz o engaño. Otras operaciones OK son transparentes, són apoyos visibles 
o avisados a la realización de operaciones OP En el fútbol, una finta es un 
engaño permitido, un pase es un apoyo visible sin engaño, una zancadilla es 
una estratagema penada. Sin embargo, lar tres acciones son Opericiones (OK 
de alcance simplemente táctico 

El cuadro siguiente muestra algunas operaciones OK 
  

| Tipo de operaciones OK 
  

  

| Propósito 

| Operaciones de disuscción Distraez, confundir 
Operaciones de sorpresa Sorprender 
Operaciónes de conccrión Ceder, ablandar, ganar apoyo 
Operaciones de reacción Responder 
Operaciones de movilización popular | Presionar 
Operaciones de comunicación Difundir una posición 
Opezaciones de declaración Far ponciones, emitir directivas, esclarecer 
Operaciones de entinidación Amwenszar, disuadir, anunciar un cartigo 
Operaciones de compromiso Obligarse a usia protriera 

  

      

En realidad, las operaciones OK pueden ser estratapemas, artificios y trampas. La 
diferencia reside en la exiwencia o no del engaño, y en la intención de cometer 
un quiebre de ls reglas del juego, 

La estratagema es una operación que: a) produce un daño directo al otro; 
b) usa como méchio esencial el engaño; <) el engaño no es un distray avisado, 
de manera que produce una sorpresa al otro. Las estratagema pueden ser de 
Jalseamiento y de distrrción. Las de filsearmiento ocultan la acción, la niegan y 
generan la necesidad de cocubritla, Las de disiracción, como la finta, engañan por 
habilidad, son un componente previsible y icoptalo del juego y, por lo tanto, 
no requieren encubrimiento, aunque pueden exigir el sigilo o la sorpresa, Es el 
caso de una finta o un pase hacia atrás en el febol. 

Fakeamiento 

Estratagrermas | 

Distracción 

Artificios 

  

  

  

    

  

  
  

  

Operaciones 
OK 
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Un serrificio, en cambio, es una operación que; a) no produce un daño directo 

al otro; b) no recurre al engaño; y e) puede sorprender al otro sin el uso del 

disfraz; el artificio está obligado a recurrir a la destreza o la habilidad superior a la 

del otro. Es el caso de un pase que habilita a un jugador en posición de gol. 

La trampa es un tipo de operación OK descalificadora, pues implica algún 

tipo de delito penado por Las reglas del juego. Por lo tanto, la trampa obliga 
siempre al encubrimiento para eludir la pena. Es el caso de una zancadilla disi- 

mulada o, en yu extremo, del crimen político, 

Las estratagernas presentan un caso digno de un estudio especial, pues ellas 
están asociadas con el corazón del arte del politico y la politica. El político, atra- 
pado en el mundo del juego micropolínco, no cres en ls ciencias y técnicas de 

gobierrio, entre otras razones, porque está convencido de que la práctica políti» 

ca exige estraragernas, diabluras y artimañas, propias del ingenio y la creatividad 
hurriana, sobre Las cuales cs unposible La teoría. Este capítulo es un intento por 
demostrar lo contrario. La tesis central es la signiente 

a) Las artimañas políticas sólo tienen el valor de las operaciones OB de las 

cuales son sirvientes; por consaguiense, la planificación politica al servicio de un 

proyecto social manda sobre el arte de las artumañas, propio del mundo de La 

mucropolitica. 
b) Es posible construir una teoría sobre las artimañas polincas, y venicar que 

11 bien se trata de un arte, en unos casos, o de ana tara en otros, ambos pueden 

comprenderse mejor con un basamento tebrico, y facilitar la manera de pensar 

y crear artimañas 

) Hay artimañas permitidas, como una finta que engaña, y artimañas peolibidas 

por las regla del juego. como una zancadilla o un puntapié, y ca distinción 

es útul para delimitar el espacio legítimo de las artimañas en la política; en la 

democracia las artimañas presentan un complejo e imporante problema ético, 

ya que, por ua lado, es impensable la micropolinca sin el uso de la artimañas y 

por el omo, algunas de esas armmañas representan la degradación de la política. 

La palebra estrnlagema tiene en el idioma Castellano varios sinónimos. Áma- 

ho, arcería, artimaña, ardid, añagara, artiócio, astucia, acochanza, engaño, cela- 
da, diablura, emboscada, finta, fineimiento, intriga. maguinación, marungala, 

trampa, trápala, treta, tiquiñucla, y truco, El juego tocial no es transparente 

También usa el engaño como recurso para ganar una apuesta y darle eficacia a 
una jugada. Se trata de jugadas secundarias O sirrientes que no tienen un fin en sd 

mismas, sino en relación con una pigada principal, 

Naturalmente, en este capítulo uaramos el engaño consciente, intencional 

y deliberado. Este engaño puede reforme al ado mismo o a sus jugadas En el 

primer caso, en el que el actor se distrxza, lo denominaremos fruynmiento. En el 

segundo cayo, cuando se disfrars la acción, usaremos la palabra estiatagema 
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B, El fingimiento 

Cuundo el engaño se reñere al actor de la jugada, este puede fingir respocta de: 

1.Su lealtad (truco del zaino). La historia muestra casos notables de traición 

y fingimiento sobre la Icaltad, como el de Judas; el de Bruto en relación con 

Julio César; o el más repugnante de Pinochez respecto del presidente Allende. 

2. Su propósito (truco del tcro), que 12 basa en proclamar lo que no sx 

hace y en hacer lo que no 1e proclama. El nombre viene de una ave que para 
defender su nido de la rapiña de los predadores, canta en un lugar distinto del 

cual pone los huevos. Este es un fingimiento de vida corta, pues implica girar 
sostenidamente contra el capital de credibilidad del actor 

3. Su identidad (truco de la máscara), que conste en un disfraz de la per- 

sonalidad, en un enmascaramiento del mundo interno del acuor; es el caso de 
Hooyer, Jefe del FBI por muchos años, que ocultaba su homosexuabdad. O el 

disfraz de Nixon, en realidad un individuo de ética lMbil que se revestía con el 

traje de predicador protestante y abogado de prestigio, 
4. Su localización (truco del Espirito Santo), al cual se recurre como pro- 

tección en la clandexinidad; conste en crear confusión sobre el domicilio, 

5.Su memoria (truco mineiro), por el cual el político aparenta cono- 
cer a todo el mundo por su nombre y recordar yu familia; se logra con frases 

ambiguas tales como ¡Hol mi amigo!. $e conoce como el trico mineiro en 

homenaje a la agilidad mental de Jos politicos de Minas Geras en el 150 de 

este recurso. Esc diálogo es muy conocido y muestra el caso: Senador ¡Hola 

mi amigo! Tanto tiempo sin verte ¿Cómo estás? ¿Qué es de tú madre? Ciuda- 
dano; ¡Mi madre murio hace cuatro años), responde en tono de reproche y de 

haberlo descubierto en un faliearmiento de amistad. Senador ¡Ingrato! ¡Para ts 
habrá muerto! ¡Yo sempre la tengo aquí viva en mu corazón! 

6.Su apariencia (ruco de maquillje), que va desde el extremo grotesco 

del peinado de Gicard, el 110 de pelucas, el ensayo de sonrisas, experticia para 

mostrar la dentadura, gestos teatrales estudiados, mado de mirar y caminar, hasta 
el uso de zapatos que fabifican la aMtura, ete. 

7. Su discurso formal (truco Demóstenes) que encubre el modo natural 
de hablar con frases estudiadas o copiadas; a veces el discurso natural revela la 
idenudad del autor, como el famoso discurso de Pinochet iniciado con esta 

ras: gental:" Antes de hablar voy a decir unas palibras”, O el discurso estudiado 

e impactante de Churchill y Hitler 

8. Su capacidad (truco doctoral), que aparenta conocumientos por la via 

de mentir a medias sobre cursos, discursos, libros excritos, títulos, honores y 

FOCOMOCIMICILOS 

9, Su ética (truco de vestal), donde se finge una ética que no se posee 
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C. Las estratagemas 

Cuando se trata de la jugados el disfraz toma la forma de una estratagema. 

Es un recurso que puede ser pasivo o debivo La extratagerna pasiva actúa por 

onusión. La estratagema activa opera por acción, En ambos casos, la acción es 

calculada, intencional y destinada a dañar al otro o colocarlo en desventaja 

Las estritagemas pasisits pueden ser purblizós, inacción y falsa-acción Las estratage- 

más alrists, ar son veladas, pueden constucutr ocultarmiento, falsenmiento y maya. Si 

son abiertas, pueden ses obstinación, dablez y seducción. 

Taxonomia de las estratagemas 
  

  

| Parálisia: dejar hacer slo imervesir, a altendas del prcóuicio 
que 15 prividad le peoroa dl otro | 
      

Iinvcciós: parividad consciente que produce un «efecto 

Incsperado y negprivo para el oponente 
| Pasivas 7 

Fáw-sote dimáilición de acción quee producer los srissoor 
ebecros de inacción 
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Estratagemas Pasivas 

a) Parálisis, que significa dejar hacer sin intervenir, a sabiendas de] per- 
juicio que esa paridad Je provoca al otro. En la parálisis 10 exite un com. 

promiso de apoyo al otro afectado por la pasividad, de modo que el actor 

perjudicado no espera nada del autor de la parálisis, Es el ca del hombre 
que observa inmóvil como un desconocido, pero oponente, cata a ciegas 

hacia un precipicio. 

b) Inacción, que es una omisión an dismulo y consciente de que produce 
un efecto mesperado y negarivo par el oponente inadvertido quien cuenta con 

el apoyo prometido; 1 hay disimulo, es ex-post, como jusificación de la inacción 
consumada. La macción es abierta, sólo se encubre la causa de ha inacción para 

justilicarka, Es el caso del diputado que no se presenta a una votación decisiva 

en el Congreso Nacional y después justifica su inasistencia alegando una enfer- 
medad repentina 

c) La fulsa-acción, que simula una acción que disfraza la inacción, a fin 
de producir los musmos efectos que ella, cludiendo la justificación ex-post, Es el 
caso del diputado que llega intencionalmente tarde a la votación en el Congre- 
so Nacional, pero agitado vinblemente por el esfuerzo para llegar a tiempo. La 

estratagema de Penélope es una falo -acción 

d) La espera, que es el uso paciente del nempo en búsqueda de la ocasión 

para encontar al otto débil o desprevenido; puede ser abierta o acechante 

como la de un felmo predador. 

Estearagomas Activas 

La estratagema activa puede ser velada o abierta. Una estratigema es velada 

cuando hay de por medio un ocultamiento o, a vecéx, uni mentira explícita 

que genera confusión sobre la jugada. La estratagema es abierta 1 produce los 

efectos buscados sin recurrir al ocultamiento o la mentira. 

Estratagemas veladas 

Es un tipo de estratagema donde «l actor oculta su autoría u oculta la acción. 

Se trata del ooditamiento, el falocamiento y la magia. La diferencia entre el ocul- 

rarmiento y el falsearmiento se basa en que el primero opera con el sHenció o la 

ambienedad, en cambio el segundo recurre a la mentira conplícita 

» El Ocultamiento esconde o siencia la verdad sobre la acción o sobre su 

significado, y puede referirse a: 

4) Encubrimiento, que s0 basa en el secreto de la jugada, en el mlencio y en 
su negación sólo u es descubierta; se mega la jugada y al autor de la jugada. 

b) Espionaje, que se has en informarte secretamente sobre el oponente para 

conocer sus intenciones y vapacidados; incluye Ls formas de contraespionaje 
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c) Guabineo, que consiste en el uso de la ambngiedad del verbo y de las 40- 

ciones, para dejar abierco el abanico de múltiples meerpretaciones, no se oculta 

al autor, sólo qe disfraza lo que hace mediante la imprecitión 

+ El Falseamiento usa la mentira como recurso verbal o ficrual para producie 

en el oponente una confianza infundada que lo inecrta a) error. El falsearmiento 

puede referirse a: 

a) Desinformación, que 52 produce intencionalmente pot L vía de la me- 

gación de información, exceso de información, de la omisión parcial de infor- 

ación, o de su falsearmiento. 

b) Descompromiso, que consiste en engañar la buena fe del oponente 

asumiendo un compromiso sin la voluntad de cumplirlo 

c) Engaño, que se basa en disfrazar una acción de efecto negativo para el 

oponente bajo la cubierta de otra que parece inocente o positiva; el caso más 

conocido es el del caballo de Troya ideado por Ulises, 

d) Doblaje, que se basa en actuar sistemáticamente de un modo que con- 

tradice la acción principal que ye reserva para el momento oportano, 

e) Distracción, que consiste en desviar la atención del oponente hacia un 

foco secundario para colocarlo en situación desprevenida respecto de nuestro 

foco principal de acción, como es, por ejemplo, la simulación de un ataque por 

un frente que no es el seleccionado 

f) Emboscada, que comixe en inducir al oponente a seguir un camino 

que lo conduce a una situación de debilidad y desprevención, a fin de hacerlo 

vulnerable a nuestra acción 

+ La magia es un tipo de ilusionismo que usa la confusión para hacer 

aparecer hechos y cosas Inexustentes como verdaderos, o hacer desaparecer 

hechos y cosas existentes como sí fueran una falsedad. Opera del mismo 

modo que un mago ilusionista. Lo importante en la magia es ha credibilidad 

del público en ls ihusión para que la identifique como verdadera y agregue 

pruebas propias de veracidad. Es el caso del Harmado Plan Z, producto poto 

refinado de la inteligencia militar, que cumplió una función de magia en el 

golpe militar contra el Presidente Allende, y del cual hoy nadie se acuerda 

ni quiere discutir su real existencia. La magia puede convertir una manifes- 

tación de mil personas en una de diez mil, un elogio mterno publicitario 

en una evaluación internacional objetiva, aviones de cartón en aviones de 

guerra, etc 

Estrutagemas Alnertas 

Pueden ser de tres pos: la obstrucción, la doblez y la seducoión 

+ La obstrucción es una jugada de obsrtaculización són disimulo, y puede re- 

ferirse al trabado, el resquicio, la dilación y el atraco, 
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* El trabado o tapón es una típica jugada de entorpecimiento del curso de 
la acción que beneficia al oponente o va en perjuicio propio. Generalmente se 

uy como recurso legal o burocrático. Por ejemplo, La actual Constitución de 
Chile ene varios recursos de tapón para impedir el hibre juicio democrático 
senadores dennados, carga de Comandante en Jete del Ejército, etc). 

+ El resquicio es una jugada que ua un tecnico legal para obstruir o des- 

taponar un proceso 

* La dilación cs un secuestro del nempo que el otro necesita, 

* Elatraco es el robo o hurto de recunos y medios que imhabilitan las capacida- 

des del otro y numenta las propias. Es el caso del fraude electoral y de actividades 
comerciales ilícitas para financiar operaciones encubiertas de inceligencia, etc. 

+ El doblez implica una jugada donde el jugador muerta dos caras y Ls acción 

muestra dos lados. Puede refenime a: 

+ La artería, que es una jugada inesperada de golpe bajo sobre una debilidad 

ral del otro, que se hace en beneficio propio. 

« La zancadilla, que <s una forma de calumnia, y consiste en un golpe bajo 

sobre una supuesta O inventada debilidad del otro 
+ El resbalón, que es una jugada de oferta tramposa que esconde el camino 

hacia un traspié donde el autor del eesbalón no participa directamente coro en 

la embascada, Es la famosa jugada edicara de bunana 

+ la intriga, que es una jugada de embrollo que produce un conflicto entre 

oponentes en beneficio propio; la mtniga es abierta y se recubre de inocencia 

por la bondad de sus intenciones. 

+ Laiseducción es uns acción de persuasión a fin de que el off asuma la po- 

sición que nos interesa. No se trata de la seducción sincera que considera los 

intereses del cero, Su recurso vital es la sentación. Puede referirse al recubrimiento, 

el cortejo y la comuprión 

+ El recubrimiento es ana jugada de revestimiento dulce de un contenido 
amargo. Es el caso del remedio intragable que se cubre con una capa dulce 

+ El cortejo es una jugada que permuade al otro por la vía del uso de la arrac» 

ción personal, el carioma, el encanto, la hsonja y el halago. La palabra corterano 

señala bien al autor del cortezo. Es un medio insincero y frío para utilizar a las 

personas en benebicio propio, 
* La corrupción es el uso del soborno, la compra y las ventajas indebidas para 

producir la seducción. 

D. La estructura de la estratogema 

Todas las estratagenas uenen una estructura común, sunque tu variedad 
concreta es inagotable, ya que se trata de un producto de la creación hurmana 

La estructura básica de una estratagerna conste en combinar 
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a) Un actor burladoz. 

bi Ln actor burlado. 

e) Un operador. 

d) Un falsificador. 

e) Un resultado intermedio 

5 Un resultado terminal. 

  

  

  

  
  

  

— 

: »| occión del actor 
ue acción del actor |  esrirmulo burlada 

y : burtador 
falnficador 

conexión de enado | 

conexión camal P       
pS 

peulrado intermedio 

” > taceptsción del 

fibrificador; 

El sstor hunlador es el sujeto que diseña y produce tanto al operador como al 

falsiicador. Debe combinar ambos elomentos de un modo eficaz. 
El uctor burlado es el sujeto que reacciona engañado o complaciente con el 

falsificador, y coopera voluntaria o involuntariamente con La producción del 

operador. Para que el actor burlado cumpla 1u función, debe exeptar la tnyita- 

ción o el estímulo del fusificador 

El operador es la acción que tiene la capacidad de producir el resultado rer- 

minal deseado. Dicha acción no es realizable binealmence o $5 muy costoso o 

imposible realizarla de un modo directo y transparente 

El falsificador es la acción que enmascara o recubre al operador, y es respon- 
sable por L producción del resultado intermedio, el cual es una condición 

necesaria para la realización del operador. 
El resultado intermedio eo un producto resultante de la aceptación al invite o 

estimulo que produce el fakbificador; opera como una carnada, 

El resultado terminal es el efecto perseguido con la acción combinada del 
falsificados y el operador, 

El gráfico adjunto muestra la manera en que se combinan estos componcr- 

tes de la essratagema. 

l falsificados puede operar como disfraz de la onusión o de la acción, Por ejorm- 

plo, en el caso de la falsa-acción, se disfraza la immnovilidad con una apariencia 

4] pesarlcado 

4 | tormánal             
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de acción. En cambio. en el cazo de la capa dulce del Grmaco, el recubrimiento 
agradable oculta la acción desagradable pero eficaz del medicamento 

Bo algunos casos el falsificados opera ex-anite y en orras ex-post, Por ejemplo, 
en el caso de la falea-acción, ejempliicado con el diputado que llega tarde a la 
votación en el Congreso Naciona, pero dando nuestras de un gun esfuerzo 
por llegar a nompo, el falsificador opera ex-ante, ex un pre-justificativo formal 
de la inacción real. Por su parte, en el caso del diputado gue simplemente no se 
presenta a la votación en el Congreso Nacional y disfraza su inacción cor una 
supueito y sorpresiva enfermedad, el Calificador opera ex-post. 

La estratagema activa y pasiva tienen, por consiguiente, la músma estmucrura 
básica, pero se diferencian respecto a La función del falsificador, En un caso, el 
falsificados disfraza la omisión de la acción. En el otro, el fabsificador disfraza 
la acción misma con el propósico de que el oponente de atcibuya un propósito 
distinto al perseguido El fakiñicador también puede ser positivo o regativo. Es 
pontiw cuando afirmo algo falso con el propórico de inducir al otro a reabzar 
una acción que lo perjudica, Por ejemplo, pondero los méritos inexistentes de 
Lunsa, para que Pedro la contrato y sufra el como de sus deficiencias. En cambio, 
es mgutive, cuando afirmo algo falso para que el otro se inhiba de actuar. Por 
ejemplo, digo, Juan es un ambicioso irresponsable y desleal, con el propósito de 
que Pedra no lo asigne el cargo a que postula. Es decir, el falsificador DEBALIVO 
busca entorpecer una acción que beneficiaria al engañado 
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1. INTRODUCCIÓN 
| 

Gobernar es interfent en el desarrollo del juego con La Sari o 

de alcanzar un propósito Todos los acrones son gobernantes, am e SS A 

que son conductores en algún espacio de alguno de los nueve ne q 

los actores mbentan conducir, pero no todos pueden hacerla con € E 

peso y la muxa eficacia. Algunos están en posiciones A e NS 

El juego social es, asi, el centro de encuentro de la Ser ce Se 

jugadores, en su competencia por conducir y dsp 5 08 ac SN 

esferas de gobierno: No hay un gobierno, Hay un sistema e MA y a E 

es un juego. En ese juego coexisten diversas posiciones de gobierno e 

tinto peso. Todas ellas son gobierno en 1u propia esfera, al mismo ticmpo q 

bicrnos. opositores o cooperantes de otros go e 

Golem es la ciencia y el arte de conducir Organizaciones y multitudes 

hacia un proyecto de sociedad que coge procesa! reactiva y Ps 

problenas conflictivos a partir de variables impeecións e mojeria El e 

ejerce por medio de algunos jugadores lideres y se materializa en Juy 5 Esta 

ugadas pueden ser reguladoras, acumuladoras y accionadoras del juego 

: Las jugadas reguladoras construyen el juego Crean o modifican reglas, O 

plterar las capacidades de producción de jugadas y el modo de jugar Es decir, 

precisan el espacio de wriedad posible para la existencia de los actores, sus fuerzas 

y vidas, ad como los resultados posibles de 

e slanbla pues se constituyen en reglas escables del juego. Se trata de Ps 

excepcionales e intermitentes, pero con efecto continuo sobre el desarro o a 

juego, Se pgestan por actores (4) que controlan suficientes acumulaciones 

capaces de producir los Miujos tc) que alteran las reglas (d) 

p A ASS == 

| De (d | | Acumlaciones (bj [Actoc X Q)] boo] Ftujos la) | 

las mismas. Tienen un efecto 

  

  
  

    

Las jiepadas acuda dores son jugadas de control de Las capacidades de Jae 

de cualquier ipo de jugputas; dicho contml se disputa entre l e pcrores Y ; a 

colectivo social vers los accores individuales y las organizac Jones pray mx p a 

consiguiente, de ese control depende Lo capacidad de diseñar, mantener y Cambia   
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los reglas, ai como la capacidad para orientar la producción de los Aiujos. Estas 
jugadas se producen por los actores (a) que controlan suficientes acumulaciones 

(b) como pata producir los flujos (c) que impactan sobre las acumulaciones (bj), 

  

  

  

  

    

  

| - 1 ” 
Acumulacones (b) | Actor xXx ta)] ¡MA 1 Puga (a 7 

  

Las jugadas acclonadonas significan jugar el juego. Tienen las características opues- 

cas a las reguladoras son movimientos continuos de efecto transitorio. Emplican la 
participación directa de los actores (3) en el juego y sólo pueden realizarse dentro 

del espacio de variedad posible determinado por sus acumulaciones (b), las cuales, 

1 sy vez, penen un espació de variedad posible determinado por las reglas del 

juego. Las metas del juego sólo son alcanzables mediante el efecto de las jugadas 
accionadoras. Para 2danzar sus metas los jugadores tienen que acudir a la renova- 

ción constante de las guyoidas, ya que éstas son de efecto más transitorio, 

  
  

  

    
Acuimabiciones (b) [ Accor X (0 ] l——————— — Hlajos id) 
            

  

Las jugadas accionadoras no pueden realizarse fiera del espacio que estable- 

cen las jugadas reguladorax o sea, sólo son pombles dentro de las capacidades 

de los jugadores y dentro del espacio permitido por las reghs. Las regulaciones 

definen el espacio de evolución potencial del juego. Las jugadas accionadoras, 

en cambio, aprovechan esa porenciahdad y activan la dinámica del juego, 

Una cosa es constituir el juego y 0t1 juearlo, Si las reglas son eficaces desde la 
penpectiva de sus actores discradores, el corso nurural del juego también produce 

los resultados que persigoen esos amos actores. Las cadenas de jugadas produc 

das por los actores generas los impactos que cambian las situaciones del juego 

La dinámica de evolución del juego social ocurre como una sucesión de si- 

roaciones encadenadas que se hfererician por los resultados ofrecidos, lis capa- 

cidades y caracteristicas de los jugadores y las condiciones en que deben jugar, 

Cada situación nueva te produce por un cambio de la anterior, y ese cambio 
responde no sólo 4 La intervención de un actor, sino a múltiples causas como 
las siguientes 

a) Acción de los jugadores en el goblermo superior de Jos juegos 

b) Acción de los otros jugadores de un muno juego. 

c) Acción de los jugadores de otros juegos. 

di Tendencias enmizadas en el asrema (los actores autores son mreconocibles). 

€) Interferencias del juego internacional. 

) Producción de sorpresas en el juego o en los juegos paralelos 
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El concepto txdicional de gobierno se reficre a la geitión desde el comando del 

Poder Ejecutivo del Estado y a la conducción del juego político con mus conse 

cuencias sobre el juego económico y viceversa. Generalmente, sc concibe como 

un gobierno que sólo atiende necesidades, y hace de rales necesidades el centro de 

la disputa sobre la orientación y desarrollo del juego social Gobierno et sinóni- 

mo de mando, dirección, coordinación y conducción desde arriba. Sin embargo, 

hay nueve juegas, y en cada juego, bay algún tipo de goblenno, arriba, en el medio y 

abajo, cada uno con un modo de gobierno pertinente a la lógica del juego. Por 

comiguiente, en esta propuesta teórica, gobierno, con minúscula, es unónino 

de mnalueción desde cualquier posición de un juego, y en cualquiera de los nueve 

juegos. El único requisito para gobernar es controlas algún centro de poder. 

Ningún juego resuelve sus problemas sin mrervención humana, un algún 

acuerdo colectivo, El gobierno es producto del acuerdo que estructura la inten 

cionalidad colectiva que representa un grupo de actores. Hay pues, varios tipos de 

gobiernos, tanto en cada juego como en los diversos juegos componentes del 

gran juego social. Eri el juego político existen varios tipos de gobiencos que consta- 

cuyen las cabezas del gran juego social. Hay gobierno de las fuerzas polínicas, de 

los grupos de presión, de las organizaciones sindicales y de una gran diversidad 

de organizaciones que realizan, al menos en parte, acuvidad política También 

hay gobiernos regionales, locales y comunitarios, Enue estos gobiernos no hay 

relaciones de jerarquía. Se trata de un juego, y entre jugadores de distinto peso, 

no ha relaciones de obediencia. Sin embargo, podemos hablar de Gobierno con 

mayúscula cuando nos referimos a) gobierno de un país, porque es el gobierno 

de los gubiernos, aun cuando no tiene mando sobre los diversos gobiernos 

participantes del juego social. 

Se gobierna para enfrentar los problemas que gencra el juego de acuer- 

do al valor que ellos tienen para el actor que ene la gobernabilidad sobre 

tales problemas. Y, a causa del centralivmo del poder, no siempre el actor 

que valora un problema nene gobernabilidad sobre el mismo. El proyecto de 

gobierno es una oferta de intercambio de problems. El gobierno se rebere, 

por consiguiente, a conducir cl proceso del juego social de un modo tal que 

la transición de las situaciones hacia la situación-objetivo mantenga la 501- 

dez y equilibrio de las situaciones en un nivel que 10 amenace el curso del 

proyecto acometido, Esa amenaza depende de Ja relación entre el grado de 

aceptabilidad y el patrón de dominio. Si el grado de aceptabilidad es bazo, el 

patrón de dominio depende de la fuerza. Si el grado de aceptabilidad e alto, 

el parón de dominio puede descansar en el consenso democrático. De no 

haber aceptabilidad ni fuerza suficiente, la situación es inestable y amenarada 

por un patrón de dominio encabezado por otros jugadores. En uu extremo, la 

situación puede ser de ruptura y caótica. 
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La evolución y desarrollo del jucgo genera beneficios, problemas, amenazas y 
vpornidades Los problemas son resultados momentineos del juego que algunos 
Jugadores declaran insatufazorios y evitables. Algunos de esos problemas son im- 
herentes a las reglas del juego, Otros dependen de las diferencias de capacidades 
de los jugadores o del modo de relación del juego con otros juegos paralelos. 

Estos problemas surgen porque 

1) Los resultados momentáneo: del juego distribuyen los beneficios y las 
poticiones de fuerza de los jugadores de un modo desigual (dinámica de in- 
equidad política, económica, comunitaria y personal). 

b) Las reglas del juego crean oportunidades desiguales para los jugadores. 
€) Los actos de gobierno producen un intercambio de problemas que distri- 

buye beneficios y comos de un modo desigual. 
d) La cvolución del gran juego social penera contradicciones e incoherencias 

entre los juegos tezminales, los inverumentales y los juegos de capital, especial- 
mente por la sobrecarga de coros que inciden sobre el juego de valores y el 
Juego de la natoraleza (problemas éticas, étnicos, religiosos, ecológicos, eto). 

€) La evolución del gran juego nacional produce contradicciones con los 
otros juegos del mundo inteznacional 

f) La práctica del juego crea motivaciones, emociones y valores conflictivos 
entre dos jugadores. 

El concepto de gobierno, cn su función de orientación y coordinación, pue- 
de aplicarse a cualquiera de los nueve juegos, aunque la tradición lo restringe 
dl juego político. En realidad, cada juego tiene un tipo particular de gobierno y 
un espacio dohmitado de movimientos 

  

Tipo de juego | Base del Vilidación 

Juego Prdnco Poder Politico 
  

Wenñowión de Acopubirtal y Esabilehid 
  

Juego Eccoúrracó Poder Econíeuoo Verificación: del Mercado 
  

Juego de la Vida Cocrótcs | Poder Cormasraróo Webocón de + Ciúndid de Vida 
  

Juego Peron Poder Penal Wenifivarión de Equidad de Opormnidades 
  

Juego Carmutncacion: Puárr Comenmicanosal Verificación de Trimiparcacia 
  

Juego Misroorgrrusu Prter Inulitacional Veriócición de Efccroridal 
  

Juega de Velares Porter Mussl Venficación de Etica 
    Juego de e Crono Poder Cieszióxo Vabiación Cimaóc 
    Juego de la Naturales | Leyas de da Nituraleza Vesibuacióa Ecológica     
  

Hay pues una disputa de poder Se compite por el poder política, por 

el poder económuco, por el poder comunitario, por el poder personal, por el 
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poder comunicacional, por el poder institucional, por el poder moral y por el 

poder cientifico. También se compite por dominar la naturaleza, y la naroraleza 

respande con su propio poder. 

Jugar esigo planificar situaciones y conducir el proceso de avucudo a esa 

planificación. Se trata de un proceso de cambio que se desarrolla dentro del 

espacio de variedad permitido por las reglas del juego. Es un juego donde el 

gobierno de una coalición de jugadores puede actuar sobre las reglas, sobre 

las acumudaciones o sobre los flujos. El gobierno principal se ejerce desde el 

juego político, pero: d) impone y representa los intereses de algunos Jueyos con 

mayor o menor fuerza y fidelidad, y b) afecta los resultados de Jos nueve 

juegos de un modo desigual. 

En grands líneas, eolica ad caracterizar el gobierno en el juego social por 

a) El patrón de direccionalidad que derermina la proporción en que el Juego 

atiende la sacisfacción de necesidades, de valores o de las gratificaciones estetica 

y afectivas, y defino el intercambio de problemas entre los fuegos de tapital y los 

juegos terminales; el patrón de direccionaltidad define el juego dominante, 

b) El patrón de juego que dosifica la proporción en que se combinan el juego 

de mglas, el juego de acumulaciones O el juego de fajas, o en otras palabras, la 

proporción entre regulación, arbitraje y gestión | 

¿) EE patrón de gobierno que define el estilo de manejo do los juegos termina- 

les. mediante La estructuración de los tres balances o cinturones dal gobierno, 

La capacidad de decidir o imponer alguno de estos pourones reside en el con- 

trol de las acumulaciones, vale decir, on las relaciones de fuerza entes los actores 

del juego. La fuerza no es otra cosa que control de acumulaciones 

Hay casos donde el juego religioso (juego de valores) es más importante que 

el juego político, el juego económico es más importante que el juego de la 

naturaleza, eto. Todo proceso de gobierno dosifica estos upos de juegos. segun 

sea el peso de Jos actores 

En dl estudio del modo de intervención, debe observarse que 

a) la frecuencia de los actos de intervención por la vía singular de los flujos 

o en las acumulaciones, indica alguna falla en el diseño de las regulaciones: en 

otras palabras, es una señal de atención sobre la ineficacia relativa de las reglas 

by Todo cambio en La reglas afecta la variedad posible del juego de acumula- 

ciones y Mujos; dicho cambio gema un intercambio de problermas que puede set 

evaluado comparando el valor de las nuevas posibilidades abiertas con el valor 

de las viejas posibilidades cerrados. 

e) Todo acto de intervención eficaz en cl juego genera un nuevo inter- 

cambio de problemas que altera el parrón previo de intercambios, el grado de 

aceptabilidad de la situación que produce y el equilibrio de compermaciones en 

el parrón de dominio. 
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d) Todo intercambio de problemas es confliccivo, porque implica juicios de 

valor, diferenciodos sobre los problemas ncrementados y disminuidos. 

€) El juego dominante impone sus propios valores a dos otros juegos en el 

cálculo del balance de mtercambio de problemas 
f) El dorrunio sobre las reglas y la ortentación de los flujos, asi como del 

tipo dominante de intercambio de problemas, resido eo el control de las 

acumulaciones. 

De estc modo, los actores que controlan las acumulaciones dominan el jue- 
go'*, pues condicionsn los flujos y las reglas funcionales al proceso de ampha- 

ción de las acumulaciones que los benefician. 

  
  

        

      

Leorol conti 
Regla Acumulacionel Flujos 

4 + $ 
posado 

  

El intercambio de problemas se realiza entre los nueve juegos, al interior de 

cads juego, y entre dos juegos terminales, mstrumentales y de capital. El cuadro 
adjunto enuncia las diferencias en este proceso de intercambio 

      

  

  

    

ñ IL Juegos LIL. Juegos 

E Jugos ha Instrumentales de Capital 

lA Intercambio Bl Intercambio de  (C Inmtercanmino de 

E, Juegos eS pe 0 nz problemas termuna- | problema sermina- 

Terminales 2 les por problemas — [les poc problemas 
A imstrumencales de capital 

E. Intercambio de 
D. Acamalación de 

DM, juegos prob a problemas Írmitru- 

Instrumentales ión mencales pot pro- 
blemas de capital 

E Intercambio entre 

SE los problema de 
is Capital         
  

El intercambio de problemas terminales (1) se produce ente el juego político, el 
juego económico, el juego de la vida cotidiana, y el juego personal. Se expresa 

generalmente en contradicciones transitorias, aunque prolongadas, catre efica— 

cia política, eficacia económica, calidad de la vida cotidiana, y eficacia de los 

proyectos personales. La eficacia económica, como criterio departamental de 

decisión, puede jrenerar ineficacia politica y deterioro de la calidad de la vida 
  

Miro, Caos *Chirpaao, Marbind y Gas Escstegin Mela”, Fondo Eds Alrióa, VVS? 
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cocidíana. Una ganancia política puede hacerse a cota de una meficacia cco- 

nómica, o viceversa. Lo mismo puede ocurrir con el intercambio de problemas 

que afecta la vida cocidiana y el juego personal Todo el intercambio de proble- 

mas terminales se traduce, co última instacicia, en intercambio de problemas en- 

tre Jos jugadores. Unos ganan y otros pierden en el intercambio de problemas. 

El intercambio de problemas entre los juegos terminales es de rápida gestación 

y de consecuencias a corto plazo, por lo que es muy impactante durante el perío- 

do de gobíicrno. El método PES considera estas contradicciones en el manejo de 

los tres Enturones del gobierno. Se trata de cres balances que cogen tes upos distimos 

de cvaimación. El cintundn Ese rebere a la gestión politica; el cinturón [a la gestión 

macroeconómica, y el cinturón 1Ya los problemas de la vida conidiana, Un gobier- 

no es evaluado, principalmente, por sus resultados en exos Inc balances. 

La acumulación de problemas instrumentales (11) se produce entre el juego 

comunicacional y el juego macroorganizativo. Por lo general, se trata de carm- 

bios hacia el mismo signo que no dan origen al intercambio de problema, 

sino o li acumulación o a reforzamiento de los problemas. En otras palabras, 

cualquier deterioro del juego comunicacional afecta ambién negativamente al 

JUCKO MACIOOTLANIZAIVO, Y VICOVErsa 

El intercambio entre los problemas de capital (110) afecta los juegos que pro- 

ducen o mantienen las reservas o el patrimonio conta el énal giran los otros 

juegos en su proceso de producción social, especialmente en los Juegos termá- 

nales. Se produce entre el juego de los valores (patrimonio mora), ético y estético), 

el juego de lar cioncas (parrimomo cognitivo). y el juego de do saturileza (patri- 

monio ecológico). Son los juegos que producen el capital contra el cual giran 

todos los otros juegos. Es un juego de impacto lento, que no se aprecia en el 

corto plaro. No es un intercambio visible y transpareare O evidente para todos. 

El capital social en cuanto a valores, conocimientos y reservas sobre la naturale- 

za se desarrolla de manera desigual y con fuertes contradicciones. Las ciencias, 

wbretodo las ciencias naturales, ienen un avance acelerado y vertiginoso que 

rompe las proporciones con los otros dos componentes, y choca con dos valores 

construidos en un proceso cultural pausado y sedimentario, caracterizado por 

el peso de la tradición. Asi se enfreran la tradición de lo valores y la razón 

humana, con la innovación de las ciencias y la rarón cientifica. 

La reciente discusión sobre la clonación, especilmente de seves humanos, es 

un excelente ejemplo del intercambio de problemas entre el juego de las cien- 

cias y el juego de los valores, Las ciencias hacen posible la clonación humana, 

poro nuestros valores ¿permiten su aceptación?, ¿cómo decidir qué debe tener 

más peso, las oportunidades que abren las ciencias o las valores que pueden 

perderse? Por su parte, la naturaleza provee cl espacio fijo y dos recarzos nati- 

ralés limitados sujetos a leyes que no reconocen la voluntad humana y operan 
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inexorablemente en un tiempo que la razón humana no percibe fcilmente 
El costo ecológico de la aplicación de las ciencias puede ser alto, pero como 
es lento, se paga con facilidad irresponsable Algunos de exo recursos naturales 
on renovables, pero otros son fijos y agotables, por lo cual su deterioro genera 
pérdidas trrocuperables, El juego de las ciencias acompaña y empuja el juego 
OCONÓmICO, 4unque este utiliza el avance científico con notable recrana Ningún 
Juego es más dinámico que el juego de las ciencias, Es un juego de pioneros que 
abren caminos. De modo que su velocidad de cambio crea problemas éticos 
estéricos y ecológicos de magnitud creciente o 

] El intercambio de problemas terminales por problemas instrumentales signi- 
hica producir resultados políticos, económicos, de calidad de vida y peronales 
positivos, a cowta del dererioco de los instrumentos de trabajo, como es el caso de 
producir beneficios polincos con el abulearniento de la burocracia pública coa 
petir en el mercado a costa de la opacidacl de bas comunicaciones que permiten el 
engaño del consumidor sobre la calidad de los productos ofrecidos, exc 

El intercambio de problemas terminales por problentas de capital implica pro- 
ducir resultados en los juegos terminales a baje de consumir o destruir un capi- 
tal que puode ser rrecuperable, Es el caco de satisfacer neceridados inmediatas 
a costa del capital nacional, del capiral cognitivo, los recursos matorales, o el 
deterioro del patrón de satisfacciones morales y emocionales. Ñ 

El intercambio de problemas instrumentales por problemas de capital sigrufica 
escoger entre mejorar la eficacia comunicacional y organizativa a cosa del ca- 
pital moral, ético, estótico, cognitivo y de recursos de la naturaleza, o viceversa 
Eso puede ocurrir con frecuencia en el juego social, ss la eficacia ongantcación 
compite con las reglas de la ética y La dignidad humana, o la absoluta trasparen- 
cla y accesibilidad en el juego comunicacional desnaturaliza ciertos valores que 
la sociedad desearía preservar de 

En consecuencia, gobernar significa: 
1) Manejar los juegos de capital con la visión de largo plazo de creación y cor- 

servación del capital social, y ello implica proponer y administrar un potrán de 
satisficaones de alta aceptabilidad y responsabilidad con el firuro del juego, en un 
equilibrio aceptable entre necesidades, vulones y emociones (patrón de direccionalidad) 

b) Definir el modo de conducción del juego social, estableciendo la medida 
de combinación entre regulación, arbitraje y gestión (patrón de juego) 

c) Manejar los juegos terminales de modo de obtener un resultado favorable 
en el manejo de los tres cinturones del gobierno (patrón de gobierno). 

d) Manejar los juegos instnementales de un modo que apoyen el manejo de los 
Juegos terminales 

Un proyecto de gobierno o un proyecto politico es una propuesta de intercambio 
de problemas Exa propues dificilmente puede, adelantándose a su época, pmpo- 
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ner un cambio en la lógica del juego que choque con la satisfacción de los valo- 

res y la satisfacción de los sentimientos en una supo dada del desarmibo humnario. 

La lógica de los juegos solo cambia en fino histórico. Es un cambio cultural que 

imphca la alreración del srema de valores y del mundo interno del tvombre en 

el plino de las emociones y los afectas, Por consiguiente, Ja alternativa al modelo 

económico neoliberal no puede encontrarx en el cambio de la lógica del mer- 

cado, que es de la esencia de la lójica económica mientras se mantenga el acenal 

sistema de valores dominante. La alcernativa debe buscaríe en un patrón diferente 

de juego que equilibre la coexistencia de los muéye juegos con 55 rmepecovas 

lógicas en cada ámbito de validez, En emo punto, la soma de conciencia sobre el - 

tercambio de problemas que produce un modelo social es la clave del problema 

pata cambiar el patrón de satisfacciones. El cambio social debe idenuficarie com lo 

que las mayonas aceptan verificar en el intercambio de problemas 

Escas son las grindes interrogantes que FUEgen del intento de conducir el 

juezo. Conducción que es inevitable. O conducimos o somos conducidos. 

El intento de responder a estas grandes imterrogantes mediante el diseño de 

reglas básicas exige la macromegulación del juego, 

2. ÁMBITOS DK GOBIERNO EN EL JUEGO SOCIAL 

El gobierno es una herramenta de orden que ticne el signo del interés de la 

fuerza dominante, Es, por consiguiento, un orden política Por eso mismo, es tan- 

bién un orden conflictivo, Su necemdad surge de la careteristicas del juego social: 

conglictiso, indeterministica, de final altarto, y sujcto 1 fucmaciones, perturbaciones y sor 

presas El curso natural del juego no garantiza ningún objetivo. Se requiere la ación 

colectivas guiada por la intencionalidad colertico para que $e imponga la ruzón Jnumana 

mediante el establecimiento de un orden concertado por la eolimtad jsiemearas. 

Como ya hemos dicho, este anden colectivo puedo ejercerse en bres niveles: 

1. Macrorregulación, que establece las reglas básicas constitutivas que deter- 

minan el espacio de variodad de lo parible en el juego. 

2. Gestión, mediante la cual se proponen acciones y jugadas concretas des- 

tinadas a enfrentar los problemas especificos del juego. La gestión exige un 

adecuado procesamiento tecnopolítico de los problemas, a fin de fundamentar 

una acción directa eficiente, eficaz, viable y aceptable 

3. Organización, que diseña y emablece hs organizaciones capaces de ma- 

terializar la gestión propuesta, El soporte organizauivo eficieme y eficaz es la 

clave para formalizar y Mstemanzar la intencionalidad coleceiva y su expresión 

en acción colectiva. 

El nivel de macrorregulación comprende tres ámbitos principales de ejercicio 

1) El patrón de direccionalidad, que permue establecer la coherencia entre 

la situación-objerivo establecida para el período de gobierno y la tmagen-objenso 
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a largo plazo que responde al consenso político básico definido pot el 
del intercambio de problemas entre los fuegos terminales y los juegos de « EE 
parrón de direccionalidad comprende el diseño de las reglas coca : 
que permiten un equilibrio de consenso entro libertad, igualdad y com ida 
E pa el a e producción e intercambio con otrós juegos y pda pales, 

rel patrón de centralbiración-< ció 1 a ANP descentralización que distribuye la gobernabilidad 

2) El patrón de juego, que defino el orden colectivo por la combinación má 
adecuada entro regulación y gestión. La doris en que se combinan estos sÚl ' 
es clave para definir un enter democrático, guiado por la razón política, o ln 
plutavrático, guiado por la liberalidad económica. pa 

3) El patrón de gobierno, concentrado en el manejo de los juegos terminales, 
mediante la administración de los brr cinturones del gobierno. Este mancjo de de 
Juegos terminales es dererminante del equilibrio entre el manejo de los obte. 
más políticos, los problemas esónóncicos y los problemas de la vida cea ad 

Ámbitos de gobierno 

Nivel Ármbito Medios   
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El mivel de gestión opera para corregir los resultados insarisfaciorios del juego 

que escapan a la determinación del nivel de regulación, y se refiere esencial 

mente al procesamiento temepolitico de los problemas. No sempre la macsorre gula. 

ción es suficientemente fina como para garantizar objetivos especificos y, en- 

ronces, resulta necesaria la gestión directa, La eficacia del nivel de gestión exige 

un cierto control de las acumulaciones sociales, a fin de que ésas rospalden la 

intencionalidad colectiva de la gestión en el plano de los Rujos de producción. 

El resultado de la disputa por el control de ls acumulaciones permite o hienita 

el manejo de la gerrión con criterios colectivos, 

El seivel de organización es «l respaldo del nivel de genión, Surge de la ne- 

cesidad de formalizar en organizaciones públicas la acción colectiva. Este es un 

complejo problema de diseño organizativo que implica actuar en los diversos 

niveles que propone la teoría de las mmemorganizaciones * 

3. MACRORREGULACIÓN 

A. El patrón de diveccionalidad 

El parrón de direccionabdad determina cl putrón de sarisfocciones y cl patrón 

de producción e intercambio El primer patrón indica las preferencias del enlectivo 

social. El segundo apunta a la orientación del esfuerzo productivo neceano 

para atender al primero, El manejo de este patrón de <hreccionalidad exige an 

cotejo constante entre la trayectoria que culmina en los logros de la situación 

aljerizo y las aspiraciones más trascendentes que define la imagen-cbjeciro. Lo que 

aquí debe conyratarte es si cada siuación objetivo está más cerca o más lejos de 

la imagen-objetivo democráticamente elegida. 

El nivel básico de macrorregulación, define el costo social de los logros en los 

juegos terminales en relación con los jeregos de cspital. Los juegos de osprial ye velie- 

ren a los valores, las ciencias y la naturaloza, ¿Hasta dónde estamos dspuestos a 

sacrificar valores, deseriorar la nararaleza y descapitalizarnos en el plano de Las 

elencias con tal de lograr ciertos objetivos en el balance político, en el balance 

económico y en el balance de los problemas de la vida cotidiana? | 

El hombre no sólo persigoc objetivos que mtisfacen su individualidad Tam- 

bién actúa movido por valores, sentimientos y tradiciones. Si no faena por los 

valores y los sentimientos, la satisfacción de los fines seria una competencia 

extremadamente individualista, egocéntrica. En ese caso, las tensiones sociales 

serían insoportables, Por ello, conviene advertir que cualquier ecorÍa social ver- 

tical que extrema la lógica egocéntrica no puede ser una guía sana para lun- 

dimentar la coordinación y conducción del juego social. Su aplicación nende 
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a desequilibrarlo Y del equilibrio necesario trata la teoría del gobierno. El gran 
maestro Max Weber”, al referirse a la acción social, disungue entre acción 
racional con artegio a fines, racional con arreglo a valores, afectiva y tradicio- 
nal: “La ación social, como toda acción, puede ser 1) racional con arreglo e fines 
determinada por expectativas en el comportamiento tanto de ohjesos del mundo exterior 
como de otros hombres, y unlizando 159s expectatisos como condiciones o medios par 
el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos, 2) eucional con arreglo 
a valores: delerminada por la creencia consciente en el walor ética, estético, mhigioso y 
de cualquier otra forma como se lo interperie— propia, y absobuto de una determinado 
monscta, sín relación alguna cun el resultado, o sex punmente en méritos de ese sabor, 3) 
afectiva, espeilalmente emotiva, determinado por afectos y estados sentimentales actuales, 
y 4) tradicional: desoominada pos una costumbre arraigado. (pás 20), 

Se enttende que el hombre actúa racionalmente con arreglo .fanes, $ onenta 
su acción por el fin, medios y consecuencias implicadas en ella, para lo cual 
evalúa los medios con los fines y los diversos fines entre si y con sus consecuen» 
cis. En este cálculo puro no cuentan ni los valores, mi los sentimientos ni las 
tradiciones. Es un cálculo de racionalidad bruta. 

El hombre actúa con arreglo a valores, cuando obra en servicio de a convic 
cones si consideración de lay consecuencias previsibles, según se lo manda 
el deber, la dignidad, la belleza, la sapiencia, la generosidad o la solidaridad, o 
cualquier otra exigencia moral. Este es un criterio que puede ser opuesto a la 
racionalidad bruta, y establece una contradicción entre los valores y los criterios 
de eficiencia y eficacia de la racionalidad bruta 

Se acrúa afectiva o emocionalmente, cuando los sentimientos sustituyen al cálco- 
lo en la acción acometida, No se sopesan conos y beneficios; sólo se responde al 
impulso emocional, El criterio emocional puede ser contradictorio tanto can 
los valores como con la racionalidad bruta 

La acción es tradicional, cuando está más allá del sentido y el cálculo, pues res- 
ponde a un hábito o una crstumbre que no e somete a examen; es una reacción 
mercial O rutinaria frente 4 estímulos habituales. La cosmonbre puede sustitusr al 
cálculo de racionalidad bruta, dominar el libre escape de las emociones y con- 
tundinx« con los valores. 

Se toita de una dntinción que establece fronteras puras entre cuatro formas 
de acción que en la práctica se muestran inseparablemente unidas. Pero es una 
divinción muy útil, porque decrás de cada jugada hay un modo de acción que 
es dominante 

La rellcxaón anterior permite situar el problema del parón de direccionalidad en 
el juego social. ¿Qué esperan los ciudadanos de su gobiernos? La respuesta a esta 
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pregunta tiene que ver con la disinción de Webor El juego social desarmila su 

proceso de producción para satisfacer las carencias sentidas y valoradas por los 

jugadores. Estas carencias +00 variadas y dermandan mtiskcoaones de tres upos: 

a) Satisfacción de necesidades 

b) Satisfacción de valores fircduidas las tradiciones) 

e) Sarisfacción de sobimientos. 

La peronalidad de cada jugador prioriza unas y Otras de cua starisficciones. 

Eg un juego equilibrado, la intencionalidad colectiva que guía el proceso de 

producción social debe acender estón tres componentes ca una cierta prop. or- 

ción. El descuido de uno o dos de ellos genera contradicaionel y problemas 

que derivan en conflictos y alteran el grado de aceprabiidad de los OS 

del juego y degradan su calidad, al mismo bempo que degradan al hombre, 

Los deseos e impulsos primarios, propios de todo ser humano, se expician E 

el privilegio y dominio excesivo de la satisfacción de las nerridados poco y 

económicas en el proceso de producción social, en desmedia de la satisface tó 

de valores y la satisfacción de sentimientos, tales como el placer estético y ajectivo 

La satisfacción de valores opera en el plano de las comicciones y del deber, y 

produce una gratificación que puede ser conflicriva con ls satisfacción de las 

necesidades. La satisfacción de sentimientos opera cn el plano de das emociones y 

afectos, y es propia de la sensibilidad humana. Este tipo de satsfacción emocional 

puede también ser lo suficientemente fuerte como para contradecir la sacmfac- 

ción de las necesidades y de los yalores. En los valores y en los sencimientos 

reside la capacidad de superar el individualismo de las necesidades. Sin ellos no 

podernos asumir el bien del otro, y el hombre deja de ser prrsond para converse 

en individuo. Es decir, en agente excluuvo de sarifacción de sus necosidades 
  

Tipo de satisfacción dominante Caso 
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: Sacriñica eu posición personal 

e <a bencíicio de la colectividad 
E Perfñicra la solidaridad a la comperavidad     

Sacriñica el deber en beneficio de la ambitad 
Dominio de la sarisfarción Seibata e dcici 

de dos sectinacatos en heneiicio del nicvoralsemo     
  

El individualismo es lo consecuencia de las necesidades impuests por las 

exencias exuemaás Cuando ellas son de vida o muerto, la persona £o conwiorte 

en individuo. Ese individuo es un ser dominado por el instinto de sobrevisen- 

cia a cualquier costo. La razón e muy simple: el alimento del espírito euge 
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primero el alimento del cuerpo y, en la desigualdad del juego, los que tienen 
satisfechas sus noccsidades básicas lo hacen a costa de negar la earisfacción de las 
necesidades de las mayorías. De manera que unos, los postergados, no pueden 
sino pensar exclusivamente en atender las necesidades elementales insacisfe- 
chas. Los otros, que son minoria, toman rápida conciencia de que para vivir 
sin traumas no deben sufrir como personas el dolor ético, extético y afectivo 
de pensar en Las mayorías postergados. La educación de las minorías juega aqui 
un papel fondamencal para convertidos en individuos, Necesitan una ideología 
que les permita defender la desigualdad y los privilegios, o ignorar el problema. 
Necesitan aislarse y cogarse ante la miseria material y moral. De ete modo, a 
pesar de Ls contradicciones, tanto los ganadores como los perdedores del juego 
social comeiden en privilegiar las necesidades, Sólo una minoria piensa en la 
satisfacción de valores y en la gratificación estética y afectiva, Los valores pasan 
ai a ser parte casi exclusiva de los filósofo: y ls congregaciones religiosas. y los 
valores estéticos y afectivos quedan relegados a pequeñas comunidades artísticas 
y minorías refinadas, Las mayorías viven como eo un zoológico, a la espera y en 
la lucha por la sausfacción de sus necesidades primarios. Su argumento es que 
el zoológico está mal administrado Es la barbarie que, a veces, se reproduce con 
un alto nivel de apoyo de las ciencias y Las técnicas, 

La satisfacción de los necesidades implica que cada jugador recibe del proceso 
de producción un deneñóo o una stilidad individual que no comparte. Implica 
una apropiación individual que mique las necesidades del otra. Es un proceso ego- 
céntrico de competencia y lucha por satisfacer las necesidades propia sabiendo 
que no dlcanza para todos La limitación de recursos lo impide. Las necesidades 
esemulan el individualismo. Se trata fundamentalmente de necesidaido políti- 
cas, neceridades económicas y apetitos humanos, El juego político y el juego 
económico satisfacen las necesidades de poder y las necesidades económicas 
mediante la producción y acumulación política y la producción y acurnula- 
ción económica. Se trata de la satisfacción de las necesidades más dlementales 
del hombre en un proceso donde la escasez es inseparable de la dengualcdad 
Sólo una minoría puede sarmfacer sus necesidades básicas. En esa situación, la 
igualdad sólo redistribuiria las carencias y las incapacidades. La política, con 
minascula, es tuna interacción entre indicidwos La Política con mayúscub es una 
Interacción entre peronas capaces de asumir el bica de los otras. 

La sarisfacción de vulores es una gratificación individual y personal-colecti- 
va que se logra poc el sespecio al cumplimiento de los deberes y Los principios 
aceptados, aun cuando ellos impliquen un sacrificio de entrega, La satisfacción 
de los valores sólo es posible mediante el rivnocimiento del otro y sus nuesédados; 
y tal reconocimiento implica el concepto de persona y de colectivo social. La sa- 
tinfacción de valores trasciende al individuo, pues ellos se refieren a las relaciones 
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cón les etvos pegadores. El fuego de los valores tata de extas gratificaciones que mu 

implicin recibir, sino. entregar. El único limitante de este proceso e la capacidad de 

entrega. Los pocos que pueden samfacer sus necesidades básicas y no básicas lo 

hacen con deterioro consciente o inconsciente de sus valores, Saben que su 

usfacción es la insartrfacción de otros. Hay pues un intercambio de problemas 

entre satisfacción de necesidades y musficción «de valores 

La satisfacción de sentimientos es parte del mundo interno del hombre, Es una 

jeratificación que se logra por la sensibilidad en el reconocimiento del aspecto es- 

tético y afectivo de Las relaciones del individuo con el mundo material y el mundo 

de los afectos, las sensaciones y las emociones. Aquí todo depende de La capacidad 

de relacionarse sensiblemente con el otto y con el mundo, Las artes no podrían 

exar sin la vensibilidad y los sentimientos del hordbre Combinan lo apropiación 

individual con la colectiva, como dos apecios inseparables. En este ámbito, la 

satisfacción puramente individual es imposible. No har satisficción estética y afeo- 

tiva sin acredicadle y compartir con el otro una parte del disfrute personal, 

Recibir, entregar y relacionarse es lo que cada jugador hace en la dinámica del 

juego social para atender 4 sus Carencias Recibir como individuos y entregar 

y relacionarse como personas, Y cada participante del juego compite y lucha 

por obtener logros en esos cres campos. Sin embargo, el proceso de producción 

social ofrece oportunidades muy dispares para la satisfacción de estas t10s Ca- 

rencias, Proponemos llamar parón de serisiacciones al modo y proporción en que 

el juego social satisface necesidades, vulores y sentimientos, incluidas la grarifuación 

estérioa y afectiva. El parón de direccionalidad del juego se debine por un patron 

de sarisfacciones. 

La evolución del juego social, en yu etapa más primaria, enfariza un patrón 

de satisfacciones que peiwilega la arención de las necesidades. Pero, a medida que 

cl hombre evolucióna hacia cripas superiores, y gradualmente se aproxima 

al ser de una persona, pasan a cobrar importance ia creciente la sansfacción de 

nalorez y la sarisfacción de sentimientos Esta evolución es contradictoria. Pos 

und parte, el progrejo material es regresivo y tiende a convertir 2 la penona 

en individuo, pues debe protegor su creciente patrimonio Por otra parte, el 

mundo interno del hombre evoluciona progresivaménte en la medida que 

sus necesidades materiales básicas están sarifechas, La asimetría en la evolu- 

ción del progreso material y el mundo interno del hombre defime, en última 

instancia, sí el individuo asciende hacia Ja persona, o la persona desciende 

hacia el individuo. 

Si podemos hablar del nombre nuvo o del hombre raperios, es porque podernos 

concebir un patrón de satisfacciones distinto al simple privilegio de La stficción 

de las necesidades individuales. Las ideologías tratan principalmente sobre el pa- 

trón de satisfacciones. Se refieren a la importancia o al valor que los jugadores Je 
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asignan al patrón de respuesta a Ls tros carencias básicas. Es decir, las ideologia 

nos dividen según el valor que atnmbuimos a la estructura y los medios de pro- 

ducción social que aionden la sacisfacción entre Lo necesidades, los valores y la 
gmoficación de los sentimientos. 
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go social. Tal combinación exige una intencionalidad colectima””. La combinación 

democráticamente aceptable exige un gobierno que, a nombre del colectivo 

social, proponga las interrogantes reflexivas e impida las respuestas minoritarias y 

«de fuerza, Esa es la primera y tnás importante función de un gobierne: conciliar 

hs necesidades de recibir con lis de entregar y relacionarse, Y esa es una cuexción de 

juicio humano. Está en la esencia del gobierno enfrentar L cransición compleja 

y gradual del hombre desde el hurbarismo individualista Ivacia da persoña con puso 

salnlidad sexial, participante activo de la intencionalidad colectiva 

Hay tres objetivos superiores que son inherentes a la razón humana. Infeliz- 

mente esos tres objetivos son contradictorios. No pueden alcanzarse a plerarud 

sin que urtos interfieran sobre los otros. Se trata de: a) la libertad individual, b) 

la igualdad, y e) la competitividad 

Los dos primeros han guiado todas las revoluciones progresistas El tercero 

es una imposición de la base producuva que exige la libertad y la igualdad 

Esiú imposición está ahora reforzada por la exiencia de un mundo global. 

El máximo de libertad individual es incompatible con la plena gualdad. Y esá 

a la vista, que la competitividad los restringe a ambos, Las reglas maciocon- 

titutivas del juego determinan el espacio de Lo soluciones posibles pará este 

macrointercambio de problemas. 

¿Cuáles son estas reglas básicas? 

Para alcanzar la bibertad individual son básicas las reglas que establecen dos 

derechos de las personar, de la convivencia entre ellas y de las relaciones de las 

personas con el Estado. En su extremo, implica el derecho de cualquier persona 

para hacer lo que estime conyemiente, Siempre que ello no deprima la libertad 

de otras personas. Aquí ya surge una primera hemtación: la kbertad imndrvidual 

sólo se protege rexringiéndola para evitar el deterioro de la libertad de los 

otros. Aquí el criterio dominante es el individualismo 

Para lograr la igualdad debe haber reglas que impidan o modercn las des- 

igualdades. Pero ess reglas, al mismo tiempo, limiran las libertades indivs- 

duales Estas reglas se refieren a la regulación de la propicdad, los ingresos, la 

herencia, los impuestos y el acceso a la salad y La educación Aquí el criterio 

dominante es la solidaridad 

Para establecer una competitividad que permita participar razonablemente 

de este mundo global, debe premiarse y facilitarse la eficiencia y la eficacia 

productiva, cognitiva y de gemión pública Y ello puede exigir escmular las 

desigualdades y bmitar ciertas bbertades. Aquí se impone la desregulación eco- 

nómica, la limitación de los beneficiós sociales, las exigencias de productividad, 

el premio a la innovación y el fracaso de los incompetentes Aquí el criverio 

  

1 Eensto Jure,” The Canesucióna có Social Desday”, Foce Paria, 1” 
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dorminánte es la competencia en todos los planos y por todos los medios, con 
el resultado de La vicroría del más fuerte. 

; Gobernar cs participar en el juego con el propósico de alcanzar un objetivo, 
El objetivo alcanzado es un resultado momentáneo del juego que se logra por 
dos vías: a) la intencionalidad colectivn expresada ea un acuerdo entre dos jugadores, 
y b) la resultante colectisas de las fuerzas de los jugadores que ejercen su peso con 
distunto agua Lin ambos casos, la meta alcanzada supera los mite: de la jugada 
individual. En el primer caso, la acción social $e produce por una suma concer- 
tada de voluntades y fuerzas. En el segundo, todos los jugadores participan es el 
eultado desde discntas posiciones y con distinto pesa. 

) La capacidad de regulación y arbitraje, en última instancia, se aplica a la obten- 
ción de un cierto equilibrio entre estos eres objetivos. ¿Cuánta libertad individual 
estamos dispuestos a sacrificar para lograr un cierto prado de igualdad? ¿Hasta 
dónde la competitividad atenta contra la igualdad y la libertad individual?” 

B. El patrón de juego 

El patrón de juego determina la proporción entre regulación y gestión. Jugo 
no mgrifica siempre producir jugadas. Se puede jugar regulando, aconulando y 

gestando flujos En la teoría PES'" se disanguen justamente, tres tipos de juegos: 
juego de rrglas, juego de acumulaciones y juego de fasjos | 

La macrormegulación e la función básica del gobernante. Regular implica que 
un Jugador Je entrega a las reglas del juego el papel de defender sus intereses me- 
diante el efocco que dichas reglas producen en la definición del esparo de variedad 
de los resultados posibles del juego. La deca más fuerte consiste en jugar cos 
reglas favorables. Para ello es necesario controlar las acurmalaciones claves del jue- 
go tinto para sostener las reglas como para vetar las jugadas indeseables. 

Perder la capacidad de controlar el juego es perder la capacidad de sostener o 
cambiar Las esplas del fuego, y ello depende del control de lay acunmbaciónes Dormina 
guien controla las acumulaciones. 

El origen de las acumolaciones y las reglas está en los Mujos. Por consiguiente, 
perder el control de las acumulaciones es perder la capacidad de producir los 
fujos que las sustentan. : 

Bay pues aquí un delicado equilibrio en el juego democritico. El jugador 
que controla Las acumulaciones de poder político, patrimonio económico y 
capital cogntrivo, desequilibra el juego, pues puede dictar las reglas y ejercer el 
veto sobre los flujos 

En el plano de Ls acunmilaciones existe una fuerte relación entre la distri- 
bución del control del patrimonio económico y cognitivo con el patrimonio 
  

F MHuerm, Pro<o, "El Méscda PES: Escorts 00m Mar”, Tenso Eásriad Alba 

423



  

CARLOS MATUN 

político. De manera que es fimdamental para el juego democrático: a) el grado 

en que la intencionalidad colectiva se expresa en el control del Estado, y b) el 

grado en que el patrimonio privado de minorías pera en el patrimonio del co- 

lectivo social. Si falla el primer equilibrio dominará el fuego antocrásica, sea bayo 

la forma de una dictadura poliica o una dictadura burocrática. Si falla cl segun- 

do equilibrio, el juego plutocrático puede sustituit al juego democránico, pues 

el poder político puede resultar completamente subordinado al poder econó- 

mico de minorías. De exe modo, el volumen, el peso, el tamaño y la capacidad 

«del Estado son variables criticas del siscera democrático, pues de ellas depondo 

la capacidad colectiva para frenar los apetitos de minorías, En este sentido, debe 

pensarse con profundidad en el intercambio de problemas que genera el proce- 

so de privatización, y dónde está su punto de equilibrio. 

Es un simplismo analizar esta cuesnón findaunental sólo en términos de efi- 

ciencia. Privatizar significa vender una capacidad estable de regulación y arbitraze 

a cambio de un ingreso transitorio. Si el ingreso es alto y la capacidad de regula 

ción y arbitraje que se vende es baja, el intercambio puede ser favorable, Pero, 1 

la capacidad de regulación y arbitraje que se vendo es muy alta, cl intercambio de 

problemas puede definir el futuro del juego hacia el estilo plutocránico 

C. El patrón de gobierno 

i, El balance global del gobierno 

El patrón de gobierno se define por el manejo de los juegos terminales. Un 

prediseño del resultado posible de los juegos terminales implica construir un 

halance global de la gestión. Este balance puede elaborarse ex-ante, como un pre- 

mpueno de acciones y resultados previsibles cn el proyrrto de gobierno También 

puede verificarse ex-post, al término de la gestión, como una contabilidad de 

resultados, como tina rendición terminal de cuentas sobre la labor cumplida. S 

es preemitruódo en el proyecto de gobierno, con el uso de métodos adecuados, 

no habrá sorpresas ni frustraciones sobre los resultados alcanzados, Sólo se pro- 

ducirán las desviaciones normales propias de un cálculo complejo y nebuloso 

que se esclarece y precisa en la práctica incierta del juego social. Si se gobierna, 

en cambio, confiado en la improvisación, el arte y la simple experiencia, con 

olvido de los métodos de gobierno, entonces, el primer sorprendido y frustrado 

puede sor el Presidente. Los resultados se preliyan en el proyecto de gobierno, 

antes de comenzar el gobierno. Después, puede ser tarde. 

Cada decisión particrlar sobe un problema se fundamenta en la previnón de 

resultados que anuncia el procesamiento cecnopolítico de ese problema. Asilo 

exige el método PES, Pero, la decisión global que reúme el somjunto de las dect- 

siones acumuladas sobre cada uno de Sos problemas, abordados u olvidados en un 

periodo de gobierno, se fundamenta en los resultados previsibles de ese conjunto 
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sobre el balanór político plobol de gestión, Ese balance pjobal compensa o sima 

los signos positivos y negativos de los resultados o impactos de cada problema, 

estén o no incluidos en el proyecto de gobierno. El impacto de cada problema 

sobre el balance global es una evaluación positiva o negativa basida en dos jui- 
cios el juicio de aceptabilidad y el julio de eficacia. 

El julia de aceptabilidad, represento intereses inmediatos y preconcéptos, es 

muy dominante en el corto plazo y ocurre con el anuncio de la decisión, antes 

de esperar los resulrados Es un prejuicio que anticipa los efectos esperados y hace 

un balance de costos y beneficios. 

El frcio de eficacia, en cambio, es una evaluación ex-pott, con Jos resultados a 

ha vista. En última instancia bene más peso y permanencia, pues se bas2 en los 
resultados que evidencian los hechos. 

Ambos juicios pueden compensarsc, El signo negativo del juicio de acep- 

tbibidad puede ser desplazado por el signo positivo del juicio de eficacia, o lo 
contrario, hasta el limite en que el juicio de eficacia desplace al juicio de acep- 

abiidad, sea pars confirmarlo o para rectificarlo. Pero, entre uno y otro juicio 

media el tiempo, y esc tiempo puede ser suficiente para deteriorar el soporte de 

un gobierno + domina el juicio negativo de aceptabilidad 

Naturalmente, el balance global de gobierno se construye a partir de una 

selección de problemas. Y la selección de problemas que hacen los ciudada- 

nos y los partidos políticos de oposición no corresponde necesariamente a la 

selección de problemas del gobierno, Así, los-actores sociales y los ciudadanos 

pueden seleccionar problemas que sólo intersectan (C) la enumeración del pro- 

yecto de gobierno, Hay pues varios balances sobre la gesción de un gobierno. 

El que hace el gobierno (A), con su propia visión, y los que hacen los actores 
sociales y los ciudadanos (B). Ambos balances pueden diferir, tanto porque 

incluyen disentos problemas, como por la calificación de resultados sobre los 
problemas comiderados 
  

Problemas que valora la 

pohlición Problemas del 
proyecto de gobierno     
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Por consiguiente, el saldo global de gesión puede ser positivo o negativo, segun 

domine el impacto de los prollermas- carga o el de los problemas «beneficio en la com- 
posición del balance de gobierno y en el balance que hacen los cindadanos'” 

Son problemas-<anyo, aquellos cuyo enfrentamiento durante el periodo de eva- 

lación presentan más costos que beneficios para el capital político del go- 
berrmante, El juicio de aczprabibulad sobre las operaciones de gobierno que los 

enfrentan es negativo, y ese juicio no es compensado, en un plazo pertinente, con 

un juicio pesitivo de eficacia, 

Por el contrario, 108 problemas-beneficio, aquellos que, en el sismo periodo, 
presentan más beneficios que castor. El juicio de aceptabilidad sobre las decisio- 
nes públicas que los enfrentan es positivo, y dicho juicio no es contrariado por el 

juicio de eficacia en el periodo pertinente de gobierno 
  

  

  

            

Tipo de problema —[ Problema Problema Problema Problema 
- Beneficio Beneficio Carga Carpa 

Tipo de juicio d Puro Duro blando Puro 
Aceptabilidad Positivo Neganivo Positivo Negativo 

Eficacia Pontivo Positivo Negativo Nejgrivo     

  
Hay varios upos de problemas-beneficio y problemas-carga. En los extremos 

están los problemas puros. Son de benebicio puro cuando ambos signos poriti- 
vos s9n coincidentes durante el periodo de gobierno, Son de carga pura cuando 

ambos signós negativos son iguales durante el periodo de gobierno, 

También es necesario evaluar el peso de los problemas duros en relación a los 
problemas blandos, Algunos problemas-beneficio pueden ser duros, 1 el juicio 
de aceptabilidad es inicialmente negativo. Algunos problemas-carga pueden ser 
blandos, si el juicio de aceptabilidad positivo resulta, al final, en un juicio ne- 
gutíso de eficacia. Todos los problemas de beneficio puro son blandos. Todos los 

problemas de carga pura son duros. 
Son problemas durs aquellos que contradicen mitos arrugados y exigen 

formar, orientar y crear conciencia sobre ellos, porque las minorías dominantes 
o los prejuicios de la mayoriz no los dejan aMorar a la formación de opinión. 

Hieren intereses de grupos con fuerte peso en lL correlación de fuerzas del 
gobierno, Son problemas que deben enfrentar navegando contra la corriente 

y, por su peso y valor, marcan el rumbo de un gobierno, 

En cambio, son Mendos aquellos problemas que ya bienen formación de con- 

ciencia errada, están en el debate de la opinmón púbbea y exaste sobre ellos uta 

correlación de fuerzas actual o potencialmente favorable. Descubrir los problemas 

1 Minsa, Carbo, Adiós, Señor Presubente”, Mubciónes LCIAL, Y edición, 19€, 
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blandos es la mese pasiva proferida de los sondeos de opinión política Transformar 
los problenas duros en problemas blandos es el propósito avativ y dificil de un 

buen líder y un buen asesor golíneo, Los problemas blandos aenen asegurado el 
signs positiwo del beneficio político por el juicio de aceptabilidad; sólo es necesario 

verificar su eficacia. Pero, Mu sudor puede seramuy dudoso, pues generaimente res 

ponden a mtereses muy inmediaros. Un buen proyecto de gobierno dificilmente 

se logra sólo con problemas blandos, Tampoco se logra sólo con problemas duros. 
Es una cuestión de dos, para ácilitar La digewión polínica de las deciiones 

Por último, es neretario considerar los problenmas-carga de Largo alcance. Son 

aquellos que ho $e compensan con benebiciós políticos durante un penodo de 

gobierno, sino en varios. Son generalmente problemas críticos de alto valor que 

dificilmente encuentran actor que los declare. Sólo el gran estadista los avume. 

Lor costos se originan en los medios para enfrentarlos, y los beneficios $e crean 

por las metas alcanzadas, Pero, también las motas negativas constituyen contes y 

los medios positivos pueden generar beneficios. 
  

Balancos Causas de un balance negativo 
  

(¡AO Proyecta de gobierno, cachuidos 

los problemas comunes com la selección 
del balanos B de la población 

Deficiente selección de peoblemas 

y dominio de los probleenas corga 

  

(0) Problerna comunes a ambos bolences | Deficaiente enfrentamiento de los problemas 
  

  
(5-0) Selección de problerma de la 

población, exchudos los problem 
ponmines con el progecto de gobiermo 

Cargs negativa por omisión de problerna 
de aho valor en el proyecto de gobierno         

Un balance global negarivo para un gobierno puede originarse en el he 

Lance A, de los problemas del proyecta de gobierno, o en el hule B-C, de los 

problema no enfrentados, excluidos del proyecto de gobierno, a pesar del alto 

valor que tienen para la población, 

En el balance A-C, el agno neganvo se produce por el exceso de como de 
los medios en relación al beneficio de los resultados, En el blanc E-C, el signo 

negativo $e produce porque el gobernante no asume el costo de su enfienta- 
miento, € nora la acumaolación de sus marcadores negativos. 

En el análivis del balance global de gobierno es necesario considerar que 

bay problemas que el gobierno selecciona y hay también problemas que selenio, 
nan el gobierno. Los primeros son problemas de gestión, que la iniciativa del actor 
declara, Los segundos 109 problemas de ocrsión que someten a prueba su capa- 

cidad de reacción. Esta es una de las formas en que la suerte te hace presente. 
La proporción entre ambos, su peso relativo, es decisivo, e indica el grado de 
conducción y gobernabilidad. 
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Si examinamos la historia política, es ficil advertir la influencia y el peso 
de los problemas de ocasión. A veces es la naturaleza que se ensaña contra el 

gobierno, terremotos, avalanchas, sequías, inundaciones, erupción de volcanes, 

ciclones, etc. Otras veces son huelgas, protestas, saborajos, una fuga de delin- 

cuentes connotados, un acto de corrupción a pequeños incidentes que se am- 
pliñcan inesperadamente, 

Evaluación de problemas en el balance de gobierno 
  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

    
  

  

  

  

  

        
  

  

Preparación del gobierno ; 
' (pregóbiemo) Periodo de gobierno Postgobierno 

Preblersa Carga | Poxitiva (+) 

de largo alcance Positiva (+) 

Problema con Pueniva (+) 
desviación populista Posiciva (+) 

Problema Poaltiva (9) 
Carga Blando UN PEO Pano 1 

Probleras E E o SS 
ad NETO AD 

Preevaluación en la ' Eviluación 
E A 'n en o 4, 

selección de problernas ne e gobierno en tiempo social 
  

También, los actores de la micropoliuca son productores de problemas de 0c4- 
sión un cicándalo amoroso, una declaración poco feliz, la actuación cormurable 

de un pariente, un incidente en el Congreso Nacional, el atague reiterado de los 
medios de comunicación, divisiones internas €n la fuerza de gobierno, el abuso 
de Ls rivalidades personales, y muchos otros asuntos menores pueden devarse a 

consecuencias mayores y contrarrestar el peso de los problemas de gestión. 

En una buena organización del gabinete del dirigente, algún equipo vela 

preventiva y reactivamente para que los problemas de ecarión no desborden los 

límites del manejo del balance global de gobierno. 

En exc análisas impor el saldo del balance politico antes, durante, al término 

del período de gestión, y más allá del periodo de gobierno, En cada momento 

de evaluación, interesa su proyección hasta el final del gobierno. Es al principio 

del gobierno cuando conviene construir la imagen realeza de su término. 
En k construcción de un bucn bulence ylebal de gobierno es necesario comú- 

derar las siguientes variables: 
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4) El periodo de maduración que demandan los beneficios del enfrentamiento 
de los problemas. Entá representado en el gráfico adjunso por la extenmmón del 

rectángulo antes, durante o hasta después del término del periodo de gobierno 

by Los momentos y criterios de evaluación, Hay tres momentos de evalua- 

ción: pregobierno, gobierno y porgobierno. Los criterios también pueden ser 

variados: mostrar resultados de inmediato, compensar beneficios terminales con 

sacrificios iniciales durante el periodo de gobierno, o gobernar pensando en la 
eficacia postgobierno 

<) La donificación de los diversos pos de problemas Es cormeniente buscar 

compensaciones entre los problemas-carga y los problemas-beneticio. 
d) El significado politico de la selección de problemas, considerando el 

valor de los problemas tanto en la visión del gobierno como en la visión de 

la población, y 
e) La correspondencia o discordancia entre los supuestos que fundamentan el 

tálculo de eficacia y la realidad del aparato organizativo que debe gerenciarios. 

il. Los tres cinturones del gobierno 
La evaluación de la gestión de un gobierno puede hacerse como si se tratara 

de un balance global que tiene aspectos positivos y negativos. Es un balance de 

gobierno porque tiene en el debe el costo polínico de la acción o inacción sobre 

los problemas que aquejan a la sociedad, y en el haber los beneficios políticos 

producidos con dicha sección u omisión. Es global porque resume tres balances 

parciales que distinguen cres tipos de problemas 
El Balance Político de Gestión (1). Sinteriza la acción y resultados en el ámbito 

de los problems marropoliticos Se refiere al esfuerzo para profundizar la desnocra- 

cia, resperar los derechos humanos, descentralizar hasta alcanzar un equilibrio de 

gobernabilidad en las diversas instancias de gobierno y la sociedad, asegurar la 
ética y celeridad de la justicia, megurar la legromidad y legalidad del gobierno, 

de los partidos políncos, del Congreso Nacional, las relaciones con los medios 

de comunicación, el ejercicio de ls bibertades individuales, el respeto de los 

derechos de las minorías, etc. Responde a las necesidades y demandas políticas, 

se basa en el juicio política, y apunta a los compromisos y deudas políticas pen- 
dientes entre la población y el gobernante Aquí se puede hablar de un equilibrio 
o un déficit en el balance político ¿Quién le debe a quién en el ámbito de L 

gestión políuca? ¿El gobernante a los ciudadanos o los ciodadanos al gobernan- 

10? ¿En cuáles campos se concentra la deuda política? ¿En la ética de gobierno? 
¿En h centralización excesiva? ¿En el desprestigio de los partidos políticos, del 
Congreso Nacional y del Poder judicial? ¿En la inequidad del sistema social? 

El Balon Macrecconbrmico (1), Se estrucrura, en sus beneficios y cortos, por 

las consecuencias económicas y políticas del manejo mmicrocconómico, Se vert- 

429



  

CARLOS MATUS 

fica por los prinapales indicadores de los problemas marrorconómicos: crecinuento
 

del PIB, empleo, tasa de iilación, equilibrio en la balanza de pajgos, nivel de 

ruervas internacionales, confianza CCOMÓrmnica, el Expresa la evaluación fria 

del analista de lo macroeconamia o de ut banquero que mide ricigos Trata 

del equikbrio uv el déficit en las cuentas de la macroeconomía y $us deudas 

acumuladas, Las deudas y los beneficios tienden a concentrarse en hi inflación, 

el desempleo, el poder de compra de los salarios medios y las expectitvas de 

crecimiento y fortaleza del simera financiero. 

Fl Balance de Intercambio de Problemas Especificos (110) Ex el balance de vesulta- 

des en el imbito de los problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos. Precisa 

el saldo de efectos, positivo o negativo, que genera el enfrentanuento de los 

problemas específicas que la población valora. Encre estos destacan la seguridad 

personal; la calidad del trato con Y burocracia pública; el acceso a la vivienda, al 

agua potable, al transporte urbano, a la vialidad, 2 los servicios de electricidad, 

wtefonía, educación, salud básica, mirsestructura, uneamiento urbano, y a los 

servicios sociales, tales como culrura, rel reación, deportes y ornato. En este 

balance hay también comprotmisos y deudas específicas que la pobla lón pota, 

padece y comprende de un modo más directo que en los otros dos balances. Es 

e] balance que el ciudadano común hace de su gobierno. 

Son tres balances interrclaciónados. Pero, cada uno tiene su pubonomía y 

particularidades. Es pasible, por consiginente, manejar bien uno y mal los otros 

dos. Es posible también acumular deudas en los tres. El ideal de buen gobierno 

es manejar los tres balances de un modo compensatorio, a fin de que el balince 

global sez positivo, a per de los sacrificios gue importe do gestión cu alguno 

de clios Esta compemación puede realizarie cutre problemas de un rmsmo 

balance o entre los tres balances, y es clave para la esabilidad política de un go- 

bierno. El principio teórico es simple: si un gobierno está en déficit on los tres 

balances;se quiebra la estabilidad política. Y si eve déficit sobrepasa ciertos lími- 

tes, el gobierno se desploma. Cada balance es un frense de gobiemo y, si bien los 

cres balances se afectan mutuamente, cada uno de ellos puede arrojar un déficit 

o un superávit con cierta autonomía. Por ejemplo, es común en la desviación 

tecnocrítnica manejar bien el balance 11 y de manera torpe los balances 1 y UL 

El gobierno puede y debe calcular conitantemente estos tres balances, evaluar 

y corregir, basta mostrar un Signo global positivo, Pero, en última instancia, cada 

ciudadano es el juez que sentencia. Califica y valora los problemas y las deudas 

según su proplo juicio. En lo inmediato, se juicio es de aceptabilidad y) rechazo, y 

el fundamento no es siempre racional, puede estar cagado de preyuición. Con el 

avance del tiempo, exe juicio de aceptabilidad o rechazo pierde peso, y es susb— 

tuido por el juicio de eficacia e ineficacia, avalado por dos resultados alcanzados y la 

distribución de sus beneficios. Este juicio de eficacia puede confirmar o cambiar 
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el juicio de aceptabilidad inicial. Lógicamente, es posible anunciar el fracaso de 

un gobierno cuyo proyecto de baja acopeabihdad y baja eficacia. Nunca se debe 

perder de via la necesidad de calcular, cada día, el balance global del gobierno, 

proyeciirlo hasta el fin del peñodo de gestión y evaluar sús cis y Comecuen- 

cias. Pero, si un gobierno improvisa al estilo tradicional. sólo planifica eitualmente 

a h antigua con métodos tecnocráticos y determinisacos, y dirige una Organiza 

ción pública anestesiada, ¿puede manejar los res cinturones del gobierno? 

En cada balance debemos comidecar dos criterios: 

aj Eficacia formal o técnica, que ex-ante calcula en base a modelos teóricos, y 

ex-past se verifica por los resultados reales. 

H) Eficacia material o política, que ex-mte se confunde con el juicio de acep- 

tabilidad o rechazo de la población, y ex-pos termina asociada con la eficacia 

formal o cécnica, « hay coincidencia de intereses, Sin embargo, cuando el jui- 

cio de aceptabilidad o rechazo esc bien fundamentado, la eficacia técnica no 

cambia, sino confirma el juicio de eficacia material. Quizá conviene presentar 

ejemplos de extos dos casos. 

Ejemplo 1; Contradicción 

Juicio de aceptabilidad o rechazo: Una central de trabajadores rechaza el Plan 

Antiinflacionario Á, porque estima que congela Jos salarios nominales y reduce 

los salarios reales 

Juicio de eficacia: La inflación disminuye y produce un aumento de Jos sa- 

larios reales, sin que aumenten los salarios nominales. En este caso, el juicio de 

eficacia ex-pust contradice, y domina el juicio imeral de rechazo. 

Ejemplo 2: Concordancia 

Juicio de aceptabilidad o rechazo:Acepto la propuesta de privatizar hos servicios 

de transporse urbano, porque Creo que serán más eficientes en manos privadas. 

Juicio de eficacia: los servicios de transporte en manos privadas resultan cfi- 

cientes, eficaces y con costos razonables. En este caso el juicio de eficacia ton- 

firma el juicio de aceptabilidad, 
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nts e intensas contradicciones. Por ejemplo, la política econórmea en el balance 

Jl puede ser eficaz en el plano formal o tócnico y, temporalmente, altamente m- 
eficaz en el plano polinico, Puede tener baja aceptabilidad e imponer sacrificios 
en el corto plazo, lo que deteriora el balance politico, aún cuando sea elaborada 

con alta eficacia técnica, que sólo será evidente en el futuro, 

El arte y la tócnica de gobernar consiste en producir, mediante compersaciones, 
un balance global penitivo. El déficit técnico en el manejo de L eficacia formal 
(balance A), a la larga, conduce a un déficit político en el manejo de la eficacia 

material (balance BJ. A la inversa, un balance posiuvo en lo técnico (balance A), 

también puede conducir a un déficit político (balance 13). El marcador que evt- 

dencia la calidad de La gesión gubernamental se sintetiza en el balance polinico 

global (columna B), y la meta es mantener siempre un signo (+) en el cuadrante 
B-IV. La planificación tradicional, en el mejor de los casos, sólo atiende al signo 
del balance A-11, es decir de la eficacia técnica en el manejo de la gesuón ma- 

eroeconómica. Por comiguiente, es proclive al barbarismo tecnocrático y, por 

esa vía, conduce al gobernante a un débiciten el balance global B-1Y 
Si un gobernante, dominado por la improvisación, la negligencia o la mcapa- 

did, tiene un déficit en estos tres balances de gemión, inevitablemente desacu- 

mula poder y pierdi: prestigio, No bara con manejar técnicamente bien uno de 
los balanices, si eo produce, en amencia de compensación con los otros balatices, 
un déficit global en h gesnón política. No se puede estar en déficit en los tros 
balances, porque ello indica desgobierno. El coso político global de la gestión de 

gobierno no debe superar los beneficios políticos ayrejdos de Los tres balances. La 

sample experiencia politica, el buen sentido, el arte, la improvisación y la intuición, 

no son mbcientes para cosstruir los resultados de los tres balances del gobierno: se 

requiere organización y planificación, apoyadas en alta capacidad de gobierno 

El arte de la aclección de problemas consiste en: 
a) Compensar los signos contrarios de los efectos de un mismo problema en 

los dixintos balances; es la compensación horizontal, como en el caso del pro- 

blema 03 del cuadro siguiente, que impacta con signo positivo en el balance 1 

y negativo en el balance 1]. 
b) Compensar los efecros de signo contrario entre distintos problemas de un 

musmo balance; es la compensación vertical como en el caso de los problemas 

02 y 03 en el balance 41, 
« Compensar los efectos de signo contrario entre los resultados de las tres 

balances; es la compensación global para el conjunto de los problemas, tal como 

ocurre entes los saldos del balance L, positivo, con el balance 1, negativo, y el 

balance 111, positivo. El saldo global es positivo, 

Ningún gobierno puede ser mejor que su sclección de problemas. El arte de 

gobernar ex el arte de saber veleccionar los problemas para construir un balance 
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global positivo. La selección de problermas es la primera tarea que fundamenta 
la formulación del proyecto de gobierno. $1 esa selección es asternática y con- 
ciente de los resultados posibles, no habrá sorpresas al momento Je verificar los 

logros en cada balance 

Selección de problemas en el proyecto de gobierno 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ira Dalenes 1 | Malence Hl halsace 111 | Balance glodal 

Problema 01 (4) (+) 

Problema 02 (0) (+) (0) (+) 

Problema Y (5) (-) (64) 

Problema (4 (+) (+) 

Total balance 1 (+4) 

7 Problema 05 E) (-) 

Problema 06 (-) (3 

Problema 07 (+) (>) 4) 

Total balance Ú (-) 

Problera 08 1+) (+) 

Problema 09 (+) E (-) 1004) 

Problema 10 (-) (+) (3 64) 

Total balance MI (+) 

Toral (+) (2 (+) 4)               
De la argumentación anterior se deduce un consejo simple: sunía apricie simmul: 

Cincamente los tres cinturimes del yobirmo. Compertse síts ajustes de signo contarrio, 

El olvido del balance 1 express el barbarismo tecnocrático, El olvido del 

balance 11 refleja el barbarixmo político. El dererioro del balance 11 señala el 
barbariuno esrencial, 

El arte de la política, con auxilio del procesamiento ternopolítico, busca la manera 

de compensar los efecios de estos tres bulances, a fin de lograr, en cada periodo 

crítico del proceso de gobicrno, un balance político global poritivo, dentro de las 

restricaones que exigen un buen o razonable manojo de le racionalidad formal 
o técnica. Entre la racionalidad formal (técmica) y la racionalidad material (po- 
lítica) se produce un intercambio de problemas A veces hay que sacrificar algo 

de eficacia técnica en beneficio del manejo político. Owras veces es necesario 
hacer lo contrario: hay que sacrificar eficacia política en beneficio de la eficacia 
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eécnica Todo depende de la exructuca del vector de pecursos escasos del go- 

bernante Si el recurso más eycaso en su vector de peso es poder político, será 

necesario mcrificar eficacia tecnica Por el contrario, si el recurso más escaso 

reside en el imbiro económico, será necesario sacrificar eficacia política. 

Cada balance es un cinturón. El gobernante debe decidir cuáles cisturónes 

suelta y cuáles apricca. Asi, es evidente que la metáfora de apretar el cinnón en 

¿pocas de adversidad no e buena, porque en el proceso de gobierno se adm- 

nistrcos tres cinturones: el polícico, el económico y el de intercambio de problemas. 

Si Lo simación política es buena y la situación económica es mala, no tiene 

sentido apretar tanto el cincorón económico comio el cinturón politico. Todo 

lo conmario, si de apricta el cinturón económico por necesidad, debe afñlojarse 

el cinturón político para compensa! los sacrificios del apriete en el segundo 

balance, Las compensaciones RO sólo son posibles dentro de cada balance, sino 

principalmente extrr fas balances, La adveesidad tampoco puede darse et los tres 

ámbitos a la vez, salvo por alta y sostenida incapacidad de gobierno. No es se- 

riedad, sino torpeza, la que inspira el propósito de apretar simultáneamente los 

tres cinturones, Un buen exratega, Y debe apretar el cinturán econónuco en 

dos ojales, afloja el cinturón político o el del intercambio de problemas hasta 

compemar la reducción del primero. 

Nunca el balance global do geszión debe ser negativo. El impacto negativo de 

la acción en un ámbito (problemas-carga) debe ser compensado con el impacto 

ponitiyo de la acción cn. DIOS ambitos (problemas-beseficio). El saldo del balance de 

gestión nunca debo estár en rojo. Ni siquiera transito Amero. El impacto políti- 

co neganivo de la acción sobre un problemá no cambia ha situación del gobierno, 

pero el saldo negarivo del conjunto de la gestión constituye un giro contra el 

capital politico del gobernante Y ese CONSUMO del capital político significa dasimi- 

nución de la gobernabilidad, es decir, de la capacidad de vencer la fuerza de las C31- 

constancias, de lidiar con los oponentes y enntirmiar enfrentando problemas, entre 

ellos, el camante del deterioro político. Si por tecnocrabismo ciego, el gobernante 

agota su capital politico, también acaba con su proyecto penocrálico: 

El parto políico de un proyecto no debe matar a 50 peoenotoc Este es un prin- 

cipio elemental de curargía que el barbarismo tecnocratico ignora de ai 

Para superar el barbariámo vo: nocrático y valoraf, con vision mukidimenso- 

mal, los cortos y beneficios de una decisión en los distintos dEPAroIÓcnos dela 

prictica socul es imprescindible el anihsis sitmacional y el análisis de miercam- 

bio de problemas 

Cuando un gobernante pierde capital político, debe buscar las causas de ese 

deterioro en un mal manejo del balance político fodal de gestión (11). Este balance 

puede ser negativo 4 Cana de: a) una deficiente identificación y selecrión de 

problemas, b) un mal procesamiento tecnopolitico de cada problema, c) un des- 
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fase en el tiempo entre costos y beneficios políticos en cada problema, y d) una 

susencia de evaluación global y corrección oportuna y permanente del balance 

de gesuón del gobierno. 

La eficacia de L gestión pública exige enfrentar los problemas-cargs. El go- 

bernante serio no debe eludirics. Pero ha gradualidad en el tiempo y la incen- 

sidad de su enfrentamiento debe calcularse en relación a la pérdida de capital 

político admisible cn relación al limic munimo de gobernabilidad capaz de 

mantener la esabilidad del gobierno y capaz de gestar un proceso de recupo- 

ración de ese capital. La peor gestión política es aquella que consume el capital 

político del gobernante sin alcanzar los resultados anunciados y perseguidos. La 

contravención 1 esto principio tiene tres cansas: 4) el barbarismo politico, bj el 

barbarismo tecnocrático, y e) el barbarismo gerencial. 

El harbarisme politico consiste en departamentalizar la ebcacia política e igno- 

rar los pooblemas económicos y gerenciales para dar beneficios económucos y 

favores políticos aber que crearán mañana una crisis política por agotamiento 

de li base económica y organizativa de la gestión política. Las acciones políticas 

giran, sin límite, contra el balance económico y las estructuras organizativas, El 

caso del presidente Alon Garcia en Perú ejemplifica bien esta posibilidad, 

El darbarismo tecnocrático consiste en departamentalizar la eficacia económoca 

o la eficacia récnico- gerencial, ignorar el problema político e incurrir en costos 

políticos ahora que ereacán mañana una ccls económica por agotamiento de 

la base política de La gestión económica. Las decisiones económicas ¡arin, sn 

límite, contra el éspital político del gobernante, sin depositar nada en la cuenta 

del banco de la politica, En relación con este tipo de barbarismo es mieresan- 

te el caso de Menem en Argentina, que declara en la televisión, sin tapujos, a 

un periodista brasileño: “po le ofrexi al pueblo argentino cirugia sin amestesía, y eso 

es lo que estoy haciendo”. Su manejo del balance 11 ha sido despiadado, con un 

gran costo polínico para su gobierno y, sin embargo, se mantiene en el poder 

gracias a su habilidad en la adiminiuración del balance 1 y la eficacia mostrada 

en el manejo del balance 11: controló la inflación. La eficacia formal le ha per- 

mitido, hasta ahora, asutnir el como de la ineficacia material, en un contexto 

donde su recurso abundante era poder político. Hizo un uso racional y eficaz 

de m vector de recursos escasos. Pero, ¿cuáles von los limites de agotamiento 

de ex compensación? ¿Hasta dónde puede continuar siendo eficaz su ajuste 

mactocconómico? ¿Cuál será su manejo futuro de los balances 1 y 1112 ¿Sabrá 

usar, más adelante, la anestesia como complemento de la cirugía? Es obvio que 

no hay mérito en eliminar la anestesia, si ella ayuda a la cirugia 

El harbarismo gerencial consiste en dewacar la eficiencia y eficació OrAIDZA- 

cional con independencia del manejo político y económico. La organización 

pas a tener fines propios, al margen del proyecto político y del proyecto eco» 
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nómico. El gerente tecnocrático no comprende ni participa en el intercambio 

de problemas entre eficacia formal y matonial. Sólo acepta la eficacia formal. Es 

el barbarisno menos común y quizá, el menos dañino 

En este proceso de desgobierno, convergen la baja capacidad de gobierno, 

la debibdad de las organizaciones públicas, la dificultad para gexar un proyerto 

de gobierno eficaz y el deterioro de la gobernabilidad. La baja capacidad de 

gobierno es la clave, pues impide corregir las deficiencias en las tres variablis 

del triángulo de gobierno ; 

Ej dirigente con baja capacidad de gobierno no calcula periódicamente su 

balance político global de gestión, ni lo proyecta al futuro, incurre, sin hecesi- 

dad, en un déficit politico porgue no sabe compensar los costos que IMPone a 

la población en el enfrentamiento de determinados problemas con beneficios 

políticos en otros. Tampoco sabe graduar las deciniones sobre acción O inacc 1Ón. 

De manera que consame su poder a alta velocidad y llega 4 una situación en 

que sólo puede sobrevivir abandonando sus propósitos iniciales. El balance de 

gestión política se construye día a día en el menú diario de desiciones (MDD) que 

entra en la agenda del dirigente. Por contraste, en la politica trabcional, h im- 

portancia de manejar el balance global de gesción politica cede paso frente a Las 

rutivas, las emergencias, los problemas de ocasión y las operaciones parciales, Se 

pierde la visión de conjunto. La agenda del dirigente es también un espejo de 

la baja capacidad de gobierno 

Esa ceguera y torpeza para dosificar las decisiones tiene dos causas propi 

del dirigente tradicional. Primera, no dispone de métodos de gobierno que le per- 

mitan fundamentar y verificar, una a una, la eficacia de sus decriones, ni menor 

hacer la evaluación del balance global de gestión que abarca cl conjunto de las 

decisiones y omisiones. Segunda, no comprende que él dispone de un vector de 

recursos escasos, dende los recursos económicos y los recursos de poder casi nun- 

ca son igualmente escasos al inicio del gobierno. Ambas causas 500 Sintomas de 

baja capacidad personal o insutucional de gobierno. 

ii. El manejo compensatorio de los tres cinturones 

Los problemas que componen cada balance 501 exigentes en distietas tipos de 

recursos escasos. Algunos son muy exigentes en poder político y cas no cagen 

recursos económicos. Otros son muy exigentes e] pecunos económicos y poco 

exigentes en poder político, Hay también problermas cuyo entrentamiento exá 

limitado por el conocimiento especializado y por las capacidades organizativas 

Esta es ha distinción clave para comprender las posibilidades de manejo com- 

persatorio de los tres cinturones. Si los tres balances exigieran el mismo tipo de 

macros, y el enfrentamiento de cualquier problerna exigiera el mismo vector de re- 

autsos escajos, no se podrian administrar compensatoriamento los tres cinturones 
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del gobierno. Afortunadamente, cada problema y cada balance exige un vector 

de recursos diferente. 
El manejo del balance 1, de gestión politica, tiene el límite de la escasez de 

poder político, El manejo del balance IL, de gestión macroeconómica, está condi- 

cionado por la escarez de renersos económicos Y el balimce 111, de intercambio de 
problemas, 1 bien combina varios recursos escasos, siempre es manejable hasta 
el liste de la escasez de capacidades organizarivas, Se trata de una autonomía 
relativa de cada balance, pues entre ellos, existon claras relaciones de influencia. 
Esa autonomía relativa de cada balance no es una constante, ve gana y se pierde 
en el proceso de gobierno. Es un capital que debe administrarse. De manera 
que el mal manejo de los tres cinturones puede llevar a un límite extremo de 
pérdida de autonomía relativa en que es imposible el manejo compensatorio de 

los cres cinturones. Á su vez, el manejo de los tres balances está limitado por el 
capital cognitivo del gobernante. 

Esta variedad de recursos escmos que condiciona el manejo de cada balance, 
no es teducible a escasez. de rocurvos económicos. Esa diversidad no reducilde 
permite el manejo compensatorio del balance global. Si no fuera asi, cl ajuste 
resteictivo de un cinturón obligaría a apretar los otros dos. 

El gobernante no controla n dnivs recunio escaso homogéneo. Controla una 
meriedad heserogénea de recursos escasos que conforman un wedor según el con- 
cepto del álgebra de marrices 

  

Vector de Peso = (FARE,RCO,RO) 
  

donde FP representa la fuerza palínica, FUE los recursos económicos, RC los re- 
cursos cognitivos, y RO los recursos organizativos. Cada uno de estos recursos 

debe, 4 5u vez, representarse por un vector, dada su compleyidad y heterogenei- 

dad. Por consiguiente, el yector de peso de un gobernante es un urtor de vectores, 
compoexto, al menos, de cuatro apor distintos de recursos escasos. 

Cada uno de estos cuatro recunos tiene caractoriticas muy particulares. Al 
gunos se aplican o se usan sin que se gasten en una relación «directa con su aph- 
cación. Otros se gastan con su aplicación, como es el caso de los recursos eco- 
nómicos, Todos se acumulan y se pierden de distinto modo. En alguna medida 

muy limitada, escos recurtos son intercambiables, A ese conjunto heterogéneo 

de recursos do llamamos vector de peso (VP). El vector de peso es difecente para 

cada actor y cada tipo de juego, pero fiene una emructura genérica 

Para gobernar y realizar su proyecto de gobierno, el actor necesita producir 

acciones que exigen aplicar el vector de recursos escasos que controla. El límite 
de disponibilidad de esos recursos bajo su control determina el máximo de 

lo que puede hacer. Su proyecta de gobierno exige recursos en determinadas 
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proporciones, tiene una suerte de función de producción. Algunos problemas ext- 

gen mucho poder palírico, otros son consumidores de recursos económicos, 

algunos son muy exigentes én conocimientos, y también cierms problemas 

demandan altas capacidades organizativas, Y esta variedad de recursos no os 

siempre reducible a un recurso especifico. En muchos casos, es impostble. lin 

ocros casos, sólo es posible un intercambio de recursos dentro de ciertos Entes. 

Por ello, es necesario respetar el concepto de vertor de recursos. 

Fl proceso de gobierno es un proceso de producción social que exige 

aplicar el vector de peso (VP) del gobernante. ¿Cuántos y cuáles recursos del 

vector de peso? Ello depende de la función de producción que reclama el 

proyecto de gobierno, vale decir, de cada uno de los problemas selecciona- 

dos. Llamamos vector de recunos del proyecto de gobierno (VRPG), a la suena de 

recunos, en cantidad y calidad, que exige el enfrentamiento de los problemas 

seleccionados para conformar el compromiso del gobernante. Tenemos pues 

dos vecrores distintos: el de disponibilidad de muirsos del gobernante (VP), y el 

de exigencia o uso de recursos que demanda el camplimiento del proyecto de 

gobierno (VRPG) 

Ambos vecrores pueden tener estructuras concordantes u opuestas, según sea 

la selección de problemas del gobernante. Ahora puede valorarse la importancia 

de ess selección Reformar la Constitución del país requiere mucha fuerza 

política, mientras que construir cien mil viviendas populares exbgo muchos re- 

cursos económicos, Enfrentar el SIDA exige conocimientos que hoy no extán 

disponibles, a la ver que elevar la calidad de la gerencia de los hospitales demanda 

capacidades organizativas que pueden no ser accesibles a un actor especifica, Si el 

gobernante tiene poca fuerza política no puede elegir reformar la Consutución, 

pero puede construir cien mil viviendas sí tiene muchos recursos económicas, 

A la inversa, sÍ tiene pocos recursos económicos debe aprecar el cinturón de la 

construcción de viviendas y compensar dichz restricción soltando el canrorón 

político medisute reformas políticas que exigen poder político para ser realiza- 

das. Por ejemplo, una reforma constitucional democratizante y descentraliwanto, 

una consurryento para redefinir el sistema polírico, un proyecto que rescate h 

dignidad de La población, etc. No todos los beneficios s0n económicos, 1 me- 

nen costo económico. Mejorar la calidad de la gestión de los hospitales es algo 

gue puede hacerse sin gastar recursos adicionales, 11 se tienen las capacidades 

organizativas adecuadas. 

Este manejo compensatorio intendepartamentel es posible porque los recursos es- 

casos no som escasos en la mismo proporción en cada balance o deparramento 

Unos son más o ménos escasos que otros. Tampoco todos Jos recursos escaños 

son del departamento económico. El poder político escasa, cs un ejemplo evi- 

dente. El conocimiento no disponible o inseceble, es otro. 

410   

TLODÍA Vri JUEGO $0C1at 

Veamos dos cos polares 

  

  

  

  

  

Tipo de 
Wo EE 

Poder político (PF) | Recursos económicos (RE) 

Estructura concordante 

Vector de peso del gobernante (VP) Mucho Poco 

Vector del proyecto de gestión (VRPO) Mucho Poco 

Estructura disonante 
Vector de peso del gobernar ¡VP) Mucho Poco 

Vector del proyecto de gemróa (VIRPG) | Pan Mucho       
  

El caso de estructun concordante representa una buena selección de problemas 
Ella obliga a hacer un uso más interso del recurso más abundante. Aquí, el 
gobernante aprieta el cinturón económico y añoja el cinturón político para 
compensar el balance político global. Su proyecto de gobierno elige los pro- 

blemas que son más exigentes en el recurso que posce con más abundancia: 
poder política, 

En cambio, el caso de estmanwra disorante representa una selección deficiente 
de problemas. Ella exige un uso de recursos en proporción opuesta a las dispo- 
mbilidades del gobernante. Obliga a éste a apretar tanto el cinturón económico, 
lo que es racional en este caso, como el cinturón politico, lo que es innecesario 
e irracional, dada Ll abundancia de recursos de poder. Su proyecto de gobierno 
elige demasiados problemas que presionan por el usa de su recurso más escaso: 
el económico; mientras subuciliza du recurso más abundante con una débil se- 
lección de problenas exigentes en poder político 

A veces, el dirigente no comprende que puedo compensar los costos y sacri- 

ficios en el ámbito económico con acciones de beneficio en el ámbito político 
que no tienen costo económico, o viceversa, Cree que el único modo de com- 

pensación es un programa social que también es exigente en recursos econó- 

micos, Sí el gobernante no respeta estos principios, después de cierto tiempo, 
va vector de peso será tan pobre en recursos cconórmicos como en recumos de 
poder político, y habrá perdido la oportunidad de gobernar con eficacia. 

4. La GesTIÓN Y EL TRIÁNGULO DE GOBIERNO 

La gestión del gobierno se refiere a su acción dípecta mediante la producción 

de jugadas u operaciones continzás para ofrecer bienes y servicios colectivos a la 
comunidad. En muchos casos, L regulación y el arbitraje no son suficientes. Se 
requiere la gesción directa, ya que ella apunta de modo más fino y preciso en el 

blanca de los problemas que genera el juego a posar de la intervención regoalativa 
y de arbitraje. El arbitraje es una corrección estructural o coyuntural que, a veces, 
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para dirle continuidad a sus eferzos, requiere de los Rujos de gestión. El centro de 

la gerción son los problamas, incluidas las amenazas y las oportunidades, 

Sobre este punto, el método PES propone una gestión por problemas, la cual 

exige procesar tecnopoliucamente los problemas y combatir el soluciomtsmo 

y el accionizmo. 

Antes de avanzar en la discusión de los problemas de gewión, conviene enfa- 

tizar que el juego de acumulaciones, es decir el juego cuyo centro es el control de 

las acumulaciones del juego, cumple una doble función: a) mantener el control 

sobre el diseño de ls reglas, sea para sostenerkas O cambiarlas, y b) mantener el 

control de la capacidad de producir los fluzos de gestión, a fin de que estos pue- 

dan cumplir su función complementaria de la regulación social, especialmente 

en cuanto al propósito de hacer efectivos los mecanismos de movilidad social, 

La calidad de la gestión depende, entre Otras cosas, de la capacidad de press 

y preevaluar resultados. St las metas propuestas que fundamentan las jugadas no 

son previsibles, todo el edificio de cálculo es muy débil. No habria base racional 

para la coma de decisiones. 

Los resultados esperidos con las jugadas son más previsibles eo la medida que 

se cumplen cinco condiciones: 

1) Alta capacidad de gobierno, que exige no sólo capacidad de cálculo en un 

juego aislado, sino capacidad sobre el intercambio de problemas que se genera 

entre los nueve juegos del juego social, 

2) Buen diseño organizativo del aparato público. 

3) Proyecto de gobierno compatible con la capacidad personal e institucio- 

nal de gobierno, es deciz, con las dos primeras condiciones. 

4) Contexto sirmacional coherente con el proyecto de gobierno. 

5) Buena suerte 

En todo caso, esta previsión no debe confundirse con predicción de resslta- 

dos, según las concepciones deterministicas. Previsión significa delimitación 

del espacio de los resultados posibles según sean las circunstancias que abrigan la 

acción. Sin capacidad de previsión de resultados, no hay gobierno. El concepto 

mismo de gobierno es inherente 4 la capacidad de anticipur los resultados del 

proyecto comprometido, de llegar a la situación esperada y disfrutar de ella. 

Estas cirico variables pueden reducirse a tres, Una Voz descartada la suerte y 

reordenados los otros cuáteo componentes. La calidad de la organización del apa- 

mato del gubiemo cs un aspecto de la capacidad institucional de gobíemo, y también 

contribuye a la gobernabilidad, El contexto situacional sincctiza, asu vez, los 

principales factores determinantes de la gobernabilidad. 

Gobernar, entonces, exige articular tres variables: 

a) El proyecto de gobiemno, entendido como la propuesta de medios y obneuvos 

que compromete un cambio hacia la situación esperada; es una propuesta que 
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esablece un paria de satisfacciones a la población, el cual genera un intercambio de 

problemas que encierra un grado calculado de confhicrividad. 

b) La capuxidad de gobírmo, que expresa la pericia para conducir, munobrar y 

superar las dificultades del cambio propuesto 

e) La gobernabilidad del sistema, que siumenza el grado de dificuliad de la propuesto 

y del camino que debe recorrere, verificable por el grado de aceptación O 

rechazo del proyecto y la capacidad de los actores sociales para respaldar sos 

motivaciones favorables, adversas o indiferentes 

Dirigir es apuntar hacia un camino, señalar y escoger ona dirección capaz. de 

arrásurar adherentes. Si el camino no tiene la potencialidad de sumar fuerzas, no 

es camino También es la capacidad de seguir el camino, de perseverar en dl no 

obstante los obstáculos que ofrezca. En exa conducción cuentan tocs variables 

ha dirección o norte escogido, La dificultad del camino, y la capacidad de conducción 

para sortear las dificultades previsibles del trayecto 

La dirección es acertada sí la brújula politics explora con creatividad varios 

caminos nuevos y apunta con el dedo del plan hacia donde están y pueden 

crearse las posibilidades y la suma de fuerzas, 

La dificultad del camino debe calcularse, sin exageración 11 descuento, en un 

acto de previsión fléxible del futuro desconocido y de mus obstáculos, 

La capaiídad de conducción no surge cspontineamerite COn la elección del 

líder, hay que crearla. Es una cuestión de eguipos formados en ciencias y 

técnicas de gobierno 

En síntesis, en el ejercicio del liderazgo público convergen tros elementos: 

la propuesta de objerivos, el grado de dificultad que presenta esa propuesta y la 

capacidad para sonar tados dificultades, Tres vértices de un sistema complejo: 

abjecivos dificultad para alcanzarlos y capacidad por lidiar con esa dificultad. Con 

orras palabras; el proyecto de gobíermo, la gobernabilidad y la capacidad de gobierno 

Es el rriámgulo de gobierne. “Tres varizbles foerremente interrelacionidas pero, al 

mismo tiempo, bien diferenciadas. 

Extás tres variables sintetizan un modelo muy simple, pero potente para en- 

tender el proceso de gobierno'”, 

El Proyecto de Gobierno (P), es una propuesta de intercambio de problemas. El 

dirigente ofrece a la ciudadania una empresa de realización y acciones que produ- 

¿e beneficios y evstos potenciales Los beneficios eliminan problemas para algu- 

nos. Los costos excan problemas para ocros. El proyecto hace un balance del valor 

de los problemas que elimina frerite al valor de los problemas que crea. Un pro- 

yecto de gobierno bien diseñado genera, en su periodo de vigencia, un intercambio 

fvorable de pmblemas para la mraporia de la población. Precisa objetivos y medios, 

WA ii, Cortas, Alrón. Señor Presidir”, Fáscantr LM, Y edición, 19%A 
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y su debate versa sobre el tipo de sociedad, el parón de satisfacciones, las reformas 

políticas, el estilo de desarrollo, la política económica, lor cambios en el mvel y ca- 

lidad de la vida, exc., que parecen pertinentes al caso y al grado de gobernabilidad 

del sitema. Se expresa en una selección de problensas y en un conjunto de openaranes 
par enfrentarlos. Lógicamente, el propocto de gobierno no sólo es el producio de 
las circunstancias e intereses del acuor «que gobierna, sino además de su csparidad 
de gobierno. La eficacia del proyedo depende del acierto para combinar el mundo 

de los were con el aporte de las ciencias, en un acto de crcatividad humana que 
es propio del arte de la política. No bistan Ls ciencias. Deben complementarse 

con Jos valores, No bastan los valores. Deben ser coherentes con las ciencias. Y la 

combinación adecuada de ambas esferas se logra sólo con imaginación creativa en 

relación con las circunstancias, los desiñion y los objetivos peneguidos 

Proyecto de 

pobicino 
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La Gobernabilidad del Sistema (6), es una relación entre el peso de Las 
variables que controla y no controla un actor durante su gestión. Se trata, natural 

mente, de las variables relevantes y pertinentes al proyecto de gobierno, Tam- 

bién, depende de la infhwencia que el actor tiene sobre dichas variables, a sea del 
grado y el peso con que comparte tales controles con otros actores, El peso de las 
variables televantes variz de acuerdo al contenido del proyecto de gobierno y 
hi capacidad del gobernante. Miencras más variables decnivas controla un actor, 

mayor es tu bibertad de acción y mayor es pon 6 la gobernabilidad del sistema, 

Mientras menos variables de peso controla, menor será su hiberrad de acción, o 

sea, su goberrabilidad sobre el ssrema respecto de es proyecto. La gobernabili- 
dad es siempre relativa 2 un actor y un proyecto, Se si o se pana en el ejercicio 

del gobierno, según sean la corprabilidad, la eficacia y el valor de los decisiones La 

pécdida de gobernabilidad deteriora la capacidad de tomar decisiones. El au- 

mento de la gobernabilidad amplía tales capacidades. 

449   

TLOBÍA DAL JUEGO 5OCIAL 

En sdntess, la gobermbilidad expresa el poder de wm actor para realizar sm 

proyecto. Ls relatimz a cada acror Yo, 4 y Él tenemos proyectos distintos, contmo- 

lamos diferentes variables, infinimos sobre ellas con peso desigual y atendemos 1 
demandas o exigencias de grupos sociales con intereses especificos. El grado de 

dificultad de mi proyecto es disunto al del proyecto de m oponente. Y para sor- 

tear esas dificultades, cada uno tiene su propia capacidad de gobierno. La primera 

cebutivización apunta a distinguir que un sistema social no es igualmente gober- 

nable o ingobernable para dos distitrtos actores, pues cada uno de ellos controla una 
porción disunta de variables del siscema. La exgunda rebitivización señala que la 

gobernabilidad del sistema depende del contenido propositivo del proyecto de 

gobierno, El sistema es más gobernable para objetivos modestos y menos pober- 

nable para obycuvos ambiciosos y ignificativamente redisributivos. La tercera rela. 

uivización indica que la gobernalihdad del sisterna es mayor si el actor pertinente 

tiene alta capacidad de gobierno, y es menors tiene baja capacidad de gobierno. 
La gobernabilidad expresa Ll capacidad de resistencia que ofrece el sistema politi- 
cosocial a tn proyecto de gobierno y al actor de ese proyecto 
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En el uso común del concepto de gobernabilidad hay una gran falta de rigor 

A veces $e le confunde con el sistema que expresa el criángulo de gobierno en 
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una tituación concreta, y so habla de crisis de gobernabilidad Otras veces se la 

confunde con la capacidad de gobierno. En ambos casos, se pierde la especifi> 
cidad del concepto de capacidad de gobierno, con lo cual se oculta la cara prin- 

cipal de la crisis del escido de hacer política en América Latina, Es lo que Dror 

(1995) Darnaria la folea de profesionalismo en el arte de gobernar. Es el dominio 
del polísico improvisado, cuyo capital se limita 4 la experiencia y la capacidad de 

hderazgo, Un curandero o brujo que, para sobrevivir, teme y miega la medicina. 

Esta falta de rigor en la precisión del concepto de gobernabilidad, que es do- 

minante en algunos círculos intelectuales, impide un buen análicis del potente 
modelo conceptual que expresa el eriángulo de gobierno, Oculta y confunde 

el importante espacio que debe ocupar esta nueva discipbna trntwenal que 

podemos llamar Ciencias y Tánicas de Gobierno. Es una disciplina destmada a 
potenciar el arte del político 

La Capacidad de Gobierno (C), <s una capacidad de liderazgo, ponderada 
por la experiencia y los conocimientos en Ciencias y Técnicas de Gobierno. Fs 

una capacidad de conducción o dirección que se acumula en la persona del bder, 

en 4u equipo de gobierno y en la oryanización que dirige. Se basa en el acervo de 
técnicas, métodos, destrezas y habibidades de un actor y su equipo de gobierno 

requeridas para conducir el proceso social, dadas la gobemabilidad del sstema y 
el compromiso del proyecto de gobierno. Capacidad de gobierno es sinónimo 
de pericia para realizar un proyecto. Ello supone identificar y seleccionar pro- 

blernas y procesarlos tecnopoliicamente con mgor. Ese procesinuento exige 

saber hdtar con la incerteza y la viabilidad, y aprender a aduutir el ervor como 

algo normal. El domimo de teorías, métodos y tóenicas potentes de gobierno y 

planificación es una de las variables más importantes en la determinación de la 

capacidad de un equipo de gobierno. Cuando hablaros de teorías, técnicas y 

mérodos de gobierno y planificación nor referimos, por coniguente, a alterar 

o mejorar la saparidad de gobierno En la capacidad de gobierno, sea personal, del 

equipo o de la organización, convergen tres elementos: experiencia, conocimientos 

y liderazgo. En la experiencia se acumula el arte que el conocimiento científico 

es incapaz de provect. Áunque el arte, sin la compañia de las ciencias, es arte en 
bruto, Ningún componente de esta triada vale por d mismo. Lo que vale es el 

producto inseparable de sus interacciones, Los conocimentos sn experiencia y 
h expericacia sin conocimientos valen poco, y ambos quedan muy disminuidos 

ante la carencia de hiderargo, Lo mismo ocurre con esta última, sí no entá 250- 

ciada a los conocimientos y la experiencia pertinentes, La experiencia sólo vale 
en relación al capital cognitivo con el cual se acumula, y ese capital cognitivo 

exdá inmaduro san la dosis de experiencia necesaria, 

  

* Mus Culos Adiós, Leñror Presideras”, Esiclueos LOMA, Y" exlición, $994 
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Sin capacidad de liderazgo, los conocimientos y la experiencia sólo pueden 
producir un buen asesor. A su vez, la capacidad de liderazgo, sin conocimien- 
tos y experiencia, produce cbeallar; es incapaz de producir un líder estadisca. 
El político común es un actor con liderazgo y experiencia, aunque con gran 
debilidad en su capital cognitivo 

En cl triángulo de gobierno se difrercian variables que 100 distintas y, Al rai 
mo Uempo, mutuamente ¡endicionadas 

La diferenciación reconoce tres sistemas de distinta naturaleza: el sistema morma- 
tiva y propontuvo de acciones que conforma el proyecto de gobierno, el sistema 
polítwo-sodal que exige la ciencia posítiss para el análisis de la gobernabilidad! 
del sistema, y el sicema de dirección y planificación que, como sistema de gestión, 
caracteriza la capacidad de gobierno 

El mutuo cmdidionamiento indica, en cambio, algo común a los tres sistemas 
la acción humana. El proyecto de gobierno es un conjunto de propuestas de 
ucción, la gobernabilidad del sstema 50 refiere a posibilidades de acción y la capa 
cidad de gobierno apunta a las roparidades de acción 

La capacidad de gobieno es la variable central. Sin embargo es lo menos va- 
lorada. Es sinónimo de períca acumulada en la persona de Jos dirigentes, en $4 
equipo y en la insutución misma. En el primer caso hablamos de ¿opacidad per- 
sonal de gobierno. En el segundo de capacidad institucional, En esta enpacidad de 
gobierno contluyen también La calidad de los sistemas de imahajo y la estrucuura 
del diseño orpurnizativo, Por consiguiente, elevar la capacidad de gobierno 1e- 
quiere actuar sobre la pericia de los gobernantes y de las instituciones. sobre sus 
ustemas de trabajo —especialmente los sistemas de alta direaión y sobre el diseño 
organizativo, En este último nivel, el diseño marroinititucional define todo. Pero, la 
cabeza que encabeza este diseño está en el gabínete del dirigente, Esa cabeza im- 
pone un techo de calidad a todos los componentes de la capacidad de gobierno. 

Todo co infiuye sobre La capacidad de um gobernante para afinar su cálculo de 
restiltados. Los resultados de la gestión pública serán inciertas, si La capacidad de pobier- 
sa es baja, el proyecto de gobierno es ambicioso y la gobernabilidad es inadecuada. 

iv. La gestión por problemas y operaciones 

Para elevar la calidad de Ly gerión pública se necesita trabajar por proble- 
mas y operaciones, El método PES!” proporciona criterios preclws y potentes 
para seleccionas problemas, describirlos, analizados y detectar sus camsas críticas 
o midos críticos 

El concepta de eperación expresa los requisitos de un tipo de jugada que es 
fundamental, Se trata de aquella jugada que culmina con un impacto en los 

* Huerrs, Preco Y Mámdo PES Exuríssa com Musa”, Ecado Eslitorsal Alondie 
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marcadores intermedios (nudos críticos de los problemas) o en los marcadores 

terminales (marcadores del juego) 

Uni operación es una relación: 
  — _= 

e vislilidad 

| recurs ——— produ to ——> msuirado Í 

> Ni aceptabirlad 

Hay operaciones exigentes en diversos tipos de recursos, como lo precisa el 
grihoo siguiente 

| — 
lExagentes en secursas de 

HE) 
| Gasto corriente | 

  

  

  

Exugrntet eh recunios 

cconónticos 

Exipentes en recursos | 

contiros | 

  

  Juigada u 

operación 
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| oo 

            
  

El miano gráfico muestra que la inversión es apenas un upo de produr- 

vo de una operación. De esta manera, e] concepto de operación es ampho, 

potente y flexible para representar todo tipo de jugadas, sean o no exigentes 

en recursos económicos. La operación puede referirse a jugadas propias de 

cualquiera de los nueve juegos. 
Una operición y jugada es la unidad básica de acción de un actor en el juego 

social. Y en su diseño y evaluación cuentan, a lo menos, las sguientes con- 

sideraciónes: 

a) Motivución: precisa el propósito terminal que hay derrás del interés por la 
jugada; santetiza la conexión de sentido que acompaña a la conexión comal; imdica la 

razón que mueve a la decinón 
b) Válor o importancia, jerarquiza la jugada en relación con su valor político, 

económico, cognitivo, etc. 

€) Impacto causal, precisa 1 conexión camal que acompaña a la conexión 

de sentido; indica la cadena de los efectos esperados en relación con los nudos 

criticos del fujogama situacional que explica el problema, 
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d) Complesidad, expresa dos aspectos: la complejidad de forma, que se re- 
vela por el número de acciones y subacciones que componen la jugada, y 
la complejidad de contenido que te evidencia por su carácter tradicional o 
innovador 

0) Incerteza del producto: emma el riesgo o la incertidumbre que rige el pro- 
ceso para alcanzar el producto de la jugada. 

f) Confisbididad del resutado: estima el rmesgo o la incertidumbre que rige el 
proceso para alcanzar los resultados 

2) Sustincibidad: precisa la enumeración de posibilidades alternativas que 
Genen un impacto causal equivalente y Ll posibilidad de sustituirla frente a la 
previsión de fracaso de la jugada seleccionada 

hb) Victor de recunos exigido: precisa la combinación de recurtas que carac- 
tersa la producción de la jugada; hay jugadas cxigentes en recursos de fuerza 
política, recursos económicos, recunos cognitivos y recursos organizativos, 

1) Natnaleza: establece la vis seleccionada para Jograr el propósica, y distin- 
gue entre acción conceradora y acción estratégica. 

3) Eñaencia: precisa la relación vector de recursos-vector de producto 
K) Eñorña: precia la relación vector de producto-wector de resultados; el 

vector de resultados se verifica en ol Vector de Definición del Problema, VDE: 
1) Aceptabilidad: estima el grado de reconocimiento positivo que provoca la 

jugada en la población. 

m) Viabilidad: estima Li posibilidad de vencer los obscículos politicos, eco- 

NÓMACOS, COBTILIVOS y orgimizatvos que presenta la jugada. 

n) Consieno de tiempo: estima cl tiempo de gestación y maduración del pro- 
ducto y los resultados de la jugada. 

0) Capaodad de seproduciión: define sí la jugada consume o invierte recursos 
p) Oportunidad: establece sí la jugada está, o no, limitada en su ubicación cn 

el tiempo a una oportunidad concreta 
q) Espace de realización: delimita el espacio geográfico que exige la 

operación 

r) Sensibilidad; estima la variación de las metas de producto y de resulta- 
dos que puede experimentar la operación en situaciones caracterizadas por 
diversas barimntes; la jugada es sesensible a es independiente de cualquier es- 
cenario; es muy sensible si sus efecios cambian significativamente según sean 
los escenarios. 

3) Fundamento: indica el nudo crítico que justifica la operación, y según ses 
la calidad de la explicación será la calidad del fundamento. 

Como puede apreciarse, la decisión sobre una jugada tiene la complejidad 
suficiente como para exigir planificación, El accionismo omite tod estas 
consuleraciones 
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El manejo del tiempo merece una consideración especial en la planificación 

de los Aujos de gestión, ya que es cil caer en concepciones determináscicas que 

se traducen en precisiones completamente irrealiaras 

El tiempo debe respetar el grado de incerteza del producto y de los resulta- 

dos de la operación. Si us producto o unos resultados von inciertos, es imiposi- 
ble esperar que esos resultados ocurran en una fecha futura precisa. 
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La incertéza varia según se trate de productos o resultados de las operacio- 
nes. Hay más corteza sobre los productos y menos certeza sobre Los resultados. 

También hay operaciones que deben realizarse a fecha fija, operaciones en las 

cuales el tiempo está bajo control, operaciones donde el acror tiene influencia 

significativo en el manejo del tiempo, operaciones donde el tiempo está bajo 

contral de dos oponentes u curos actores y. por último, operaciones cuyo tiempo 

de producción y maduración de sus resultados es completamente incierto. 

Las distinciones anteriores permiten considerar diversos modos de tratar el 

tiempo, tal coro lo señala el cuadro adjunto; 

1, Tiempo de focha Ea 
2, Tiempo en intervalos, sea de tocho, piso o banda. 

3, Tiempo indeimdo. 

Las operaciones a fecha fija son una excepción, y ve refieren generalmente a 
actos que se realizan periódicamente por un acuerdo entre todos los jugadores, 

como son, por ejemplo, las elecciones, la transmisión del mando, fechas de aper- 

tura y cierre de eventos, fechas de presentación del presupuesto, etc. 
Las operaciones en uempo de intervalos es lo más común. Es un modo flexible 

de planificar cronogramás y trayectorias de planificación, estableciendo rangos de 

tiempo del tipo: “no antes de.7,“no después de, .”, “entre tal y tal fecha” 
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La operaciones en tiempo indefinido se refieren a Jugadas críticas de via- 
bilidad muy exigente, caso en el cual se comprometen metas, pero 10 10 com- 
prometen techas. Cuando no se tiene control de la viabilidad es legitimo usar 
la planificación con ciempo indefinido, 

5. ORGANIZACIÓN 

La conducción del juego social obliga a formalizar la intencionalidad colec- 
iva eu organizaciones. Hay aquí una desproporción mayúscula entre lo que L 
conducción del juego social exige del aparato público y lo que éste es capaz 
de producir. Esta es una brecha negativa que no permite remiendos Nuestra 
propuesta es revolucionar el 2paraco público. Pensarlo de nuevo, Como si ahora 
empezara todo. Esta re-creación comprende diversos niveles de diseño, desde 
el gran diseño, pasando por sus macroprácticas de trabajo, hasta llegar a us mi- 
croprácticas de trabajo. 

A. El nivel de macrorregulación 

Este nivel establece las grandes replas del juego institucional que decerrmiran 
el espacio de poribilidades del rediseño organizativo. Crea las condiciones que 
dererminan el sho de calidad de la gestión pública. La calidad y variedad de la 
gestión pública sólo pueden desarrollarse dentro de las fronteras permitidas por 
la macrorregulación. Estas reglas báricas del aparato público se reficren a dos 
tipos de macrorregulaciones: 

1) Al Patión Político ldcolórico, que determina el tamaño, peso y vobumnen del 
Aparato público, junto con las funciones y muiones que debe comphr. Este 
patrón establece el gran dimsor de agua entre lo púbbco y lo privado, 

2) Al Patrón Mencinstitciónal, que determina la variedad y tipo de organismos 
públicos y semipúblicos que acepta el diseño organizativo, con la diferenciación 
de regla que caracteriza cada tipo de organización. En este nável se define dl 
primer tocho de la cofidad porible de la gestión pública, pues establece la cormspon- 
dencia entre zada tipo de organización y el grado de autonomía y Mexibibidad que 
se le otorga para el cumplimiento de su misión y funcionamiento 

B. Nivel de marodiseño 

Este nivel ceca, una a una, la organizaciones públicas especificas que ope- 
rarán en el juego macroorgamzativo encasillándolas dentro de la variedad de 
posibilidades que abre el patrón macroirstitucional. Define sus estructuras or- 
panizativas e implanta estrutticras y sírtemas concretos de Alta Dirección que esta- 
blecen lar manoprácticas de trabajo, Comprende tres tipos de diseño 

3) Diseño Macro Orgonizafivo, que deline la macrocstencrura organizaniva del 
ámbito público mediante el señalamiento precmo del número y tipo de organi- 
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stoner que serán reconocidas como públicas, dentro de cada vanedad abierta 

por el patrón macroinstitucional, para cumplir his misiones y funciones que se 

ls asignan. Diseña el mapa institucional del sector público y chge para cada 

organización una etiqueta de identidad. 
4) Diseño Orpanizatico, que establece Lo estructura OrgAnizariva interna de 

cada organismo y precisa la responsabilidad por su producción terminal. Ese 

discño se formaliza en on orgunignina que establece jerarquías organizativas y 

a las nsabibidades por funciones. 

dejos edi de Trabajo, que defme los sEstemas de ela dirección 

que dominarán las macroprácticas de mabajo de la organización pública, Este 

subnivel de diseño es determinante de la rapardad de gobierno 

€, Nivel de microdiseño 

Este nivel emabloce el modo de realizar los procesos y tareas que demandan Las 

macropricticas de erabajo. Estos procesos y tareas mueven la Orgaruzación uan - 

do las decisiones y ¿hirectrvas en cientos de microprocesos y tareas. Se refiere al: 
6) Diseño de las Micropricticas de Trabajo, que regula Los microprocedimientos 

de trabajo empleados en los procesos básicos de la gestión, como Contratar, 
hcitar, comunicar, comprar, pagar, recatidar, prestar servicios, cto. Estas micro- 

práctica de trabajo establocen también normas de calidad burocránca conuolables 

por Ll población atendida. El momtoreo de las mismas se realiza mediante el 

coeficiente de fricción burocrática, que establece la relación entre el tienpo real 
y el tiempo norma de cada procedimiento 

7) Diseño de la Adiministración de Conorrsaciones, que define el modo en que la 

organización sistemariza los actos de habla. Los actos de hata son el percusor o gatillo 

de ls acciones que mueven la gestión pública. Para disparar un arma cs neco- 

sario accionar su percutor. Para que algo ocurra en una organización, alguien 

debe emitir un ato de habla. Un sistema de administración de Conversaciones 

envía y recibe los mensajes, clasifica su intercambio, las descompone por pos 

de actos de habla, establece un registro computacional y hace un acompaña- 

miento de la apertura, crecre y estado de las convenciones que respaldan y 

desatan las acciones gerenciales y burocrática. Este nivel de dueño, aún poco 
conocido, será explicado con amplitud más adelante 

El dixeño en estos sicte niveles modela el perfil de La organizaciones públi- 

cas y determina tanto do que éstas deben hacer, las condiciones en que deben actuar, 

así como la calidad de gestión que pueden alcanzar en ls condiciones creadas 

La revolución del aparato público dobe afectar a estos sierc niveles de diseño, 

y el Enfuás que otorgue a cada uno de ellos determina el gudo en que dicha 
reforma privilewía la rediwción del curo y cl tamaño del aparato público versus el 

propósito de elevar la capacidad de gobierna. 
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Reducir el costo del aparato público es más ficil que elevar la capacidad 
de gobierno, La primera tarea se comprende mejor y hay consciencia sobre 
ella. En cambio, La segunda se confimde con ha primera o con la propuesta de 
pruyecro de gobierno que ofrece una administración. No es irrelevante la con- 
fusión común sobre los tres componentes del triángulo de gobierno: proyecto 
de gobierno, gobernabilidad y capacidad de gobierno. La palabra gobernabilidad 
exá de moda y rodeada de suficiente confusión sobre su significado riguroso, y 
por cello genera una enorme cantidad de Investigaciones y seminarios inúriles, 
En cambio, nadie le presta atención al problema más importante de América 
Latina: la haja capacidad institucional y personal de gobierno 

6. Los vicios DE CONDUCCIÓN 

A. El pragmatismo 

Para muchos políticos la idea de que es posible hacer política con el apogo 
de métodos de gobierno es un absurdo o una propuesa sin valor práctico, 

Las teorías verticales son, en algunos casos tan parciales, complejas e insatis- 
factorsas, que el hombre encuentra en la práctica su hberación cognitiva. Esa 
liberación lo mueve a rechazar los métodos. Sustituye o complementa la teoría 
con el sentido común. El paradigana de las ciencias no ye convierte 1ps0 facto en pera- 
digma de la práctica, es decir, en paradama tecnológico, Dos obstáculos impiden que 
esa concxión sea plena y oportuns. Uno: dos paradignas cientificos verticales no 
pueden, cn el campo social, convertira en paradigmas de la práctica política, sin 
una teoría de la acción y 1in tecnologías de la acción, y dos: los paradigmas cientificos 
circulan, aunque con una fricción sgnificariva, al interior del juego de las cien- 
Cías, y tardan mucho tierpo en traspasar esas fronteras y penetrar en el juego de 
la política, El primer obstáculo es el mayor, pues obliga al político a ignorar las 
teorías sociales. Es como un viaje lineal sin regreso. La teoría queda atrás como 
un esfuerzo juvenil, mientras la madurez le abre las puertas al pragmatismo, Esto 
ocurre con más frecuencia en el campo de las ciencias sociales, porque hasta 
ahora son ciencias más débiles y menos prácricar, Es casí imposible encontrar 
un fisico, un biólogo o un químico práctico que reniegue de las teorias. Cuando 
está insatisfecho con ellas lucha por nuevos paradigmas. No vive sin reoría, Sabe 
que la eficacia de su acción depende de h calidad de 5u teoría. En cambio, este 
mundo está plagado de cientistas sociales que hacen política renegando de zus 
teorías de juventud, y se convierten en pragmáncos. 

Cuanta más importancia adquiere el dirigente político en el juego de la polí- 
tica, mayor es su don: de pragmatiumo, Las limitaciones de Los ciencias verticales 
y la ausencia de criterios para fundamentar el intercambia de problemas entre sis 
departamentos, encuentra una solución en el sentido común. Para ese dingente, 
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el pragmatismo es un sigao de sabiduria, no de ignorancia. Su vida en el nuundo 

de la prácuca lo lleva a de creencia en una superioridad de la práctica sobre la 

teoría, como dos campos comprtiuvos de diversa madurez y efecnvidad. No 
capta que la práctica muestra la apuriencla de la realidad y, muchas veces, le 

oculta la esencia, único medio para comprenderla. Se acomoda a la práctica un 

teoría y no siente la necesidad de ir más allá de la aparsencia, No puede penetrar 
más alá de la superficie de su mundo plagado de prejuicios, hábitos mentales 
arraigados, ideas dominantes que flotan en el ambiente, y lugares comunes, Esas 

ideas del mundo de las apariencias se convierten en guias que orientan la prac- 

tica de tu acción, Cree que puede vivir al margen de la teoría, reproduciendo, 

pot imitación en su mundo del tmbajo, el éxito de otros. De ese modo, con 

incoherencias y renmendos, construye inconscientemente la teoría degradada, que 

fundamenta sus acciones y decisiones. Porque no hay acción sin reflexión, es 

decir, tin algún upo de tooría. El amado hombre práctico no es aquel que tiene 

una superioridad práctica, sino el que es victima de una incapacidad 2córica. En el 

mundo de la política la mechocridad se compersa con el goce del poder 

A la incapacidad teórica del político práctico debe sumarse el hecho de que 

el estilo y contenido de su práctica no demanda teoría. En efecro, la práctica 

politica concentra su foco de atención y maesería en la competencia con los 

rivales para controlar poder, y el uso del poder para mantener el poder. El pro- 

yecto social y la comperencia para gobernar cas no tienen espacio en la agenda 

del político tradicional. Los problemas terminales de la sociedad ceden paso a los 
problemas intermedios de la política.Asi, la práctica política está dominada por los 

problemas que genera la propia actividad poliuca y el tiempo no alcanza para 

atender los problemas de la gente y la sociedad. Pero, los problemas de la com- 

perenca política, aunque son muy desgastantes, agotadores y consumidores de 

tiempo, son relanvamente simples y no reguieren grandes elucubraciones teór- 

cas. Ésta práctica política se arisface con encuestas de opinión y diseño de pro- 

paganda orientada por esas encuestas, La teoría sobra. Las encuestas mandan. 

El intento de construár ina teoría sobre la práctica ha sido el objeto de h 

praxcología. Aunque de un modo parcial e incipiente, el Elósofo polaco Kotat- 

binska!'%, en su ensayo sobre la promeología ofrece una interesante reflexión teórica 

sobre la práctica, orientada hacia lo eficacia de la acción. Es una obra limitada, pero 

pionera La prascología er lo opuerto del pragmatismo. Establece La necesidad de 

una teoría de le prática. El hombre pricrico maneja, sin berto, teorías o Eagmentos 

de teoría, en su relación directa e inmediara con las cosas, Tiene su propia praxco- 

logía. Pero, como no formaliza su reflexión en cl plano de lo abstracto, no puede 

contrartarla, enriquecerla en confrontación con otras teorias, ni relacionarla con su 

e Curabivaki, Alídbes y Wikbemmp “Prsecdage”. Hamibgo. Setencils Verda, 1904 
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propia practica. Así, conforma su mundo de ideas fragnentarias, y se aferra a ellas 
aplasudo por el mundo de la coridianidad que no le exige reflexión aburacta y sis> 
temática, Se ve, a dí mismo, como tn práctico que no demanda teorías. Sus proble- 
mas encuentan solución en la práctica misma o en su experiencia, que es ura fla 
experiencia, un simple recuerdo de sus prácticas pasadas. Recuerdo que refuerza los 
éxitos y produce señales de alerta sobre los fiacasos. Cree que la experiencia vale 
por Í misma, sin relación con el capital cognitivo que la acompaña Así es como 
internaliza en su capital experiencia una relición mecánica entre Éxitos y fracasos 
que intentará reproducir en el futuro en contextos diferentes, Su experiencia es ha 
memoria de una cajo nages donde el input son acciones y el outpue son resultados 
calificables como éxitos y fracasos: Para ese hombre de experiencia la historia es 
una sucesión de casos emendibles por d mismos 

Todo ese conjunto asistemático y parcial de creencias del umando de la co- 
udhiamidad pasa a ser un parrimonio colectivo del saber medio, y conforma el 
llamado sentido común. Es justamente, sentido común porque calga como anillo 
al dedo a las necedades inmediaras y utilitarias de la práctica que, a veces, al- 
gunas teorías verticales contradicen. En relación con esas teorias verticales que 
contradicen creencias simples surge este conocido dicho popular: el sentido co- 
mún es el menos común de los sentidos. Y, como no puede haber contradicción 
entre sentido combn y práctica, el eriterio que ella aporta es inapelable De esta 
manera, el sentido común se acumula como experienda, sin el soporte de teorias, 
El sentido común ya está adaptado dócilmente a las necesidades de la prácuica 
vaciada de teoría, Es cómodo y flexible. No crea incoherencias y para cada caro 
hay creencias que pueden ser citado, sin importar la contradicción entre ellas. 
Por esa vía, pasa 4 ser verdadero lo que es útil en ese momento para una parcela 
de la realidad. Para el hombre de rigor científico, el conocimiento es útil en h 
medida que es verdadero en su eficacia práctica, y no es verdadero porque es 
únl para una práctica inmediata. Por ejemplo, en las organizaciones burocratiza- 
das, las normas pasan a ser verdaderas por su utilidad formal para los burócratas 
aunque sean ineficaces para el contenido de las acciones. Esto, de paso, llama la 
atención sobre un tipo especial de práctica: la práctica hurocratizada. 

En las organizaciones, especialmente en las organizaciones públicas, se de- 
sarrolla la práctica burocratizada, que puede entenderse como la formalización 
del sentido común, el cual se trarsforma en norma que consagra ut divorcio 
entre forma y contenida. La forma, tomada de un proceso anterior, se aplica me- 
cárucamente a un nuevo proceso y al caso que viene. Y, cuando una actividad 
practica se bomcrariza, con la fuerza que le otorga ser una ley a priori, ajena a su 
contenido, puede repetirse incanmablemente por mucho tiempo si cumple los 
roquisitos, de forma que preexisten al contenido, aunque sus criterios traben el 
contenido misno de la práctica. Como dice Marx (Crítica de la Filosofia del 
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Estado de Hegel), la práctica burocratizada consiste en: "Dar lo formal como 

contenido, y el contenido como formal” 

BB. Inmediatismo y accionismo 

El inmediatismo y el accionismo son los principales vicios del autodenominado 

hombre práctico. El primer vicio es una ceguera O incapacidad de análisis sobre el 

tiempo El fimuro no cuenta, se vive sólo en presente. Es la hmitación del jugador 

de ajedrez que sólo ve la jugada siguiente, El tegundo vicio es una incapacidad de 

relacionar el anáhas con la acción necesaria. Se piensa en soliaiones y acciones en 

el plano obvio de Las preconcepciones criviales y tradicionales, sin intentar com- 

prender los problemas. Se pienss que los problemas son bien conocidos, o son 

obvios. El mundo está sobrediagnosticado, lo que falta son gerences dinámicos: la 

acción pricuca. Los problemas no requieren mayor formulación ni exphicación. 

Ambos vicios comtituyen un estilo de juego dominante en la prácuca polin- 

ca que deteriora la calidad de la gestión pública. Con el agravante, de que tanto 

el inmediatismo como el accionismo facilitan que la política gire en torno a 

los problemas que la propia lucha politica genera, en vez de concentrarse en los 

problemas de la realidad que viven los ciudadanos. Así, el juego político crea, de 

hecho, dos mundos divididos: el de la politica, con sus propias cuestiones, y el 

de la vida cotidiana de los ciudadanos, del cual está ajena la práctica política. El 

primero, es el mundo de trabajo de los políticos. El segundo, es cl mundo del 

ciudadano común que, marginado de la construcción de la realidad, termina 

por aborrecer la política. Por consiguiente, el pragmanuno, en sus dos com- 

ponentes, agota el tiempo de los políticos en 11 tipo de trabajo que exi bien 

distante del enfrentamiento de los problemas sociales y, cuando por excepción, 

esos problemas entran en su agenda en estado de crisis, ellos son abordados a 

destiempo y directamente en el plano de las soluciones Tarde y mal 

El pragmatismo facilita la corrupción, Hay entre ellos ima asociación chr 

Esta relación es más sólida, mientras más fuerte es la dosis de pragmatismo y 

más simple el sentido común que lo conforma. En efecto, La teoría constrmye 

referentes de eficiencia y eficacia cuya transgresión acareea comos de los cuales 

sólo se toma conciencia con sólido soporte entre teoría y praxis. El prapnatis- 

mo anula la conciencia sobre esos costos sociales y hace más atractivos los be- 

neficios personales indebidos. La magnitud de la transgresión ética guarda una 

cierta relación con el costo que paga la sociedad. No todas las faltas son de igual 

valor, El pragonatismo desconoce esos criterios y los acomoda a las circunstan- 

cias, En ausencia de una referencia récnica, el valor de su transgreuón parece 

bajo como costo social frente al alto beneficio individual que proparciona un 

acto de corrupción. Por consiguiente, parece menor el costo de la corrupción, 

entendido como una desviación entre el debe ser según la eficacia y el es según 
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el interés particular, De este modo el desconocimiento de los patrones técnicos 
conduce a un deterioro de los patrones Hicos. Con ha corrupción, aocida al 
pragmansmo, el intercambio personal de problemas resulta fivorable a juicio 
del actor corrupto, mientras el intercambio social de problemas es negativo 

C. Inmediatismo temporal y de contenido 

El ¡nmedistismo temporal cs el pragmatismo de vista corta. El futuro no cuen- 
ta, porque se lo aplica una tasa de descuento del tiempo muy alta. El concepto de 
tasa de descuento del tiempo que cada persona aplica al futuro es básico para 
comprender el inmediaciono, El inmediatino y su polo opuesto, el fatueritmo, son 
criterios de valoración que provienen de una aplicación exagerada de la tasa de 
descuento del tempo 

El concepto de tosa de descuento del tirmpo tiene un significido que merece 
atención Se trata de un problema de valoración que ticne un equivalente en el 
cálculo matemático actuarial. Así como en matemáticas financieras 100 pesos 
hoy valea más que 100 disponibles sólo después de 12 meses, lo mismo ocurre 
con la mulonxión de situaciones, problemas, oportunidades, beneficios Y COStOS 
que no son medibles en unidades monetarias. Sin embargo, las diferencias son 
claras. En el caso de las maremáticas financieras se trata de un cálculo técnica. 
En el caso de la tasa de descuento del tiempo en el juego social se trata de una 
valoración, de un juicio de valor 

En el cálculo financiero se usa el término sudor actual e vxelgr presercte para indicar 
el valor que hoy tendria una suma de dinero sólo disponible en un futuro ptecia. 
Por ejemplo, 1 la tasa de descuento aplicable fuera 10% anual, el valor actual de 
100 pesos disponibles en el plazo de dos años sería 100 [1/(120.14) = 82.65. 
Algo parecido ocurre con la asignación de valor a un problema, AUNKuC 1 $e 
trata de un plazo fuo ni de un ¿cálculo medible en dinero. Un problema brmediato 
tiene para un jugador un valor (17 igual a su importancia (1) multiplicada por un 
factor de descuento del iempo. En este caso, el factor de descuento del nempo 
es 1, pues se tata de un problema inmediato. En ocras palabras, OF] = 1 
porque a =0, De modo que 11 el problema Z es muy importante, tiene hoy un cs 
lor muy alto, pero 11 el problema es potencial y sólo puede aparecer a Largo plazo 
en el tiempo a, y la Lisa de descuento del tiempo es t, el problema puede quedar 
fuertemente desvalorizado, como indica la relación siguiente: 

  

  V=1 [11440] 
    

  

El inmnediaticmo comiste en una forma de valoración que aplica un valor de 
t muy alto, de manera que desvaloriza toda situación, amenaza, oportunidad y 
problema que escapa del corto pozo. Cuando a - 1), estamos en presente, en el 
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inmediatismo, y entonces el problema adquiere su más ako valor. En cambio, 

cuando u dene un valor alto, digamos dica años, el problema puede espertt, por- 

que tiene un bajo valor a pesar de su importancia, 

El fururismo es el polo opuesto. Significa aplicar una tasa negativa de descuento 

del tiempo, de manera que sólo el futuro cuenta, y mientras más lejana, mayor 

valor tiene la variable o posibilidad considerada. El presente es inteanscondente. 

De paso, egos conceptos permiten comprender el enorme conflicto Cognitivo 

que surge entre dos actores cuyas 1a145 de descuento del tiempo son de signo 

contrario y de muy discinto valor, Por ejemplo, entre el planificador tradicional 

de largo plazo y el político pragmático tradicional. Estas formas de valoración 

del tiempo están internalizadas en el patrón de personalidad de los actores 

sociales; y la historia muestra ambos tipos de casos. Por un lado, un monarca 1m- 

mediatista como Luis XIV. Por el or, un estadista de vista larga como Bolivar. 

"Después de mí, el diluvio”, dice Luis XIV, insaciable en el disfrute del presente 

“He arado en el mar”, declara Bolívar, pensando en su siembra del fururo 

El inmediatismo de zontenido es el praginatismo autosuficiente. La práctica no 

debe nads a la reoría, es sólo una cuestión de experiencia, arte y juicio intui0- 

vo. Implica el total menosprecio por el juicio analítico, La politica prichca no 

requiere del apoyo de las ciencias 

Este es un tema del mayor interés, sobre el cual existe poco consenso, Un 

distinguido investigador del Center for Research un Judgement and Policy de la Uni- 

versidad de Colorado, en Boulder, el Profesor Kenneth Hammond'”, quien ha 

hecho importantes aportes desde el Jado de la sicología a esta nueva discipli- 

na que podemos llamar Ciende: y Técnicas de Gobierno, no es particularmente 

optimista sobre el uso de las ciencias a la formación de las politicas públicas, 

En otras palabras, ve muchas dificaltades para asociar la teoría a la práctica. É3 

enuncia tres tipos de obstáculos limitantes que residen en; aj el contexto situa- 

cional adverso a las ciencias en que se procesa la formación de ha politicas, b) las 

limitaciones cognitivas de los polínicos y 5us asesores, y e) la naturaleza misma 

de la información científica que, en muestra teoría, llamarjamos limitaciones de 

las ciencias verticales. Son tres causas que fomentan el pragmatismo. 

Hammond y sus asociados demacan que el intento de aplicar la información 

científica a la formación de políticas “ha demostrado ser menos que exitoso", ¿Las 

causas? El Profesor Hammond ls precisa del siguiente modo, aunque no desta- 

ca que buena parte del problema lo crean las ciencias verticales. 

En cuanto a la primens causa, el contexto situacional del proceso politico, soñala; 

Primero: Que en la integración de los hechos verificables con los vulares, cuestión 

que es inherente al análisis de cualquier política, hay una sere de ambigúcdados 

ve birra, Kemnadia, Haras Jadpresest dé Social Paliey” Onérrd UU nvereray Focsd, 1406 
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porque ni los cientificos están de acuerdo sobre los hechos que : 
ns los políticos tienca claridad sobre los objetivos y los valores 4 e 
acuerdo al modelo racional de toma de decisiones, el decisor deberia LS E q E 

política que, de acuerdo con la información científica disponible A 

jor lo preferencias de la comunidad. Pero, ambos componenxes del ER 
criterio de racionabdad, información aentifica y valores, son ambiguos y E l 
en la práctica política. Segundo: La información cientifica 20 aporta cert a 
es de naturaleza probabilística; en cambio la decisión politica es ardinar os 

wngular, busca elegir una alternativa entre varias opciones que son mutua- 

mente excluyentes, Por ejemplo, la información cientifica puede pronosticar 
una sequía con una probabibdad de 30%, ¿vale la pena tomar ya las tnedidas 
preventivas para enfrenasr L sequía? El potítico pide una respuesta ahora y sin- 

gular. Si o no Tercero: El decisor político usa la información cientifica dentro 

de un contexto político, cargado de intereses grupales, con un fuerte peso de 

la inercia que Íivorecz Las políticas existentes y desfavorece la innovación, y 

sometido a presiones de los diveros grupos sociales. La información cientifica 

que contradice los intereses más fuertes no es bienvenida. La misma selección 
y formulación de las opciones puede estar cargada hacia intereses específicos 

Todo esto desestimula al político para hacer uso de las ciencias verticales en h 
toma de decisiones. Parecen dos mundos irreconcilables, | 
En cuanto a la segunda causa, las limitaciones cogerítinas, Hammond destaca 

Primero: El mo de la información en el proceso político no es analítico ! 

explícito, es intuitivo, implicito, parcial y sesgado, por consiguiente no es soe 
tuible para ser somernudo a una critica rigurosa. El político recibe informaciones 

de una gran diversidad de fuentes que compiten por +u credibilidad. En la ter- 

minología de la teoría PES diríamos que el lider valora la información no por 

su contenido, sino por el valor del canal de 4ccoso, Es el canal de acceso, no la 
intormación en ví la que compite por credibilidad. Como además la informa- 

ción es probabilistica e incierta, ello facilita el uso de la intuición politica en 

detrimento del examen analítico. Segundo: los métodos usados para presentar 
la información cientifica son dependientes de las personas y fomentan las rela- 

ciones de conflicto entre los científicos, como «1 fueran abogados de partes con- 

trarias. Esto mezcla inevitablemente los hechas verificables, que son mareria de 

evaluación cientifica, con los valores y Ls preferencias, propias de los juicios de 

valor. Asi, la victoria es más importante que la verdad, lo cual refuerza el rechazo 

al mo de la información científica En este proceso, los cientificos pierden cre- 

dibilidad y se abanderizan como abogados o pistolas contratadas para derrotar un 

adversario. Tercero: La información cientifica se presenta a los políticos de un 

modo que los asimila a computadoras, Sapone que captan la información ¡an 

eeror, la almacena en sus cerebros sn error y la usan sin error. En otras palabras, 
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se entrega más información científica que la que el político y cualquier mente 

humana puede entender y usar con efectividad La sobrecarga de información 

produce desmformación. 

En cuanto a la tercera y última cansa, la naturaleza de la información cientifica, 

según Hammond, se prescnbn los siguientos obsáculos Primero: General 

mente se necesita experimentar pata proporcional respuestas definitivas a lis pre- 

guntas del decisor de politicas, pero los experimentos críticos qué produciran 

tales respuestas no pueden realizarse. La técnica de juegos o sirrvalación humana €s 

más una promesa que una realidad y, en todo caso, constituye un modo imitado 

de experimentación. Segundo: Cosmo no se puede experimentar a cabahidad, 

debe intentarse generalizar la información cientifica disponible obrenida en 

siruaciones distintas y aplicar dicha información ajena a la política propta Por 

consiguiente, La información cientifica, ampliada en su releyancia más allá del 

espacio a la cual pertenece, depende más del juicro humano que del juicio cien- 

úfico verificable. Tercero: Por las razones amerloles, la información cientifica 

es incierta, 1.0 04 VOgura. 

Fs una critica contundente y precia, ea correspondencia con la ecalidad 

obrervable: No pueden desconocerse los obsrículos para hacer más científica la 

política y combinar las ciencias con el arte, pero justamente se trata, pOr un bado, 

de cambiar el estilo de hacer política para convertirla en más sistemática y más rigu- 

rosa, y por otro lado, de romper ls fronteras de las ciencias verticales tradicionales, 

demasiado apegadas al determinismo, el objetivismo, la precisión cuantitativa y 

los problemas bien estructurados. El mundo de las ciencias NO puede lemitarse 4 

la constaración precisa entre lo verdadero y lo falsa, No se trata sólo de aplicar 

ba ciencias a la política, sino de renovuz ambas partes. Y eso es el principal obs- 

tículo, Debemos repensar las ciencias y Tepemar la polínica 

D. El accionismo 

Es el pragmatismo que no sólo independiza la acción de la teoría, sino ade- 

más ajsta la acción de la explicación de la realidad que la fundamenta. Asime 

que las soluciones a os problemas son obvias y que basta con actuar. La decisión 

sc transforma en una competencia veloz por soluciones alternativas a las cuales 

sc les atribuye méritos independientes de las causas del problema que protenden 

enfrentar. Se improvisa la decisión sobue hs jugadas Por ejemplo, no +0 discuren 

los problemas del congestionamiento urbano de la ciudad de Sio Paulo. Se 

mpone que el problema es conocido o, para usar la terminología eradicional, 

está bien diagnosticado. Todo el debate se centra en alternativas de solución: am- 

pliación del metro, ampliación de antopistas, nuevas autopistas, tren elevado y 

el fura fila. ¿Es posible evaluar das bondades de una jugada sin explorar Lu cansas 

del problema que se quiere enfrentar?   
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¿Cuáles von las causas del accionisimo? Podemos mencionar, eritre otras las 

sígrulentes: a) la falta de previsión sobre el farura, o sea el inmedinsmo pe 

sblo valora los problemas cuando golpean en nuestra cara y escin desarrollados 

en intensidad hasta el nivel de urgencias criticas; b) el desconocimiento sobre 

los métodos para analizar problemas cuasiestructurados, lo cual conduce a dos 

extremos: a la explicación puramente tecnocrática o a la explicación intuitiva; 

y €) el desconocimiento de la planificación exracégica pública moderna, Que 

facilita los enfoques parciales, departamentalizados y pragmnácos. 

4) el inmedialismo 

El inmediatismo genera una acumulación acelerada de problemas que, más 

ripido que tarde, alcanzan el estado de crisis, Cuando están haciendo, no Henen 

valor y parecen postergables. Cuando están maduros, tienen alto valar, pero tam- 

bién ha crecido sin mesura el costo de enfrentarlos Dicha acumulación refuerza 

el jamediatismo, porque hace más escaso el hiermpo. Las crisis y las problemas 

agudos estimulan el estilo reactivo de gobicrno y consumen todo el tempo del 

jugador en apagar incendios. No queda ciempo para prevenir y cnfrentar dos 

problemas en su etapa de gestación, cuando son sumplemente amenaza, y sería 

ms facil y mucho menos coxoso atacarlos antes que cobren fuerza. Este es un 

circulo vicioso tan antiguo como la política. Maquiavelo lo explica al Principe 

de este modo!": “Los romanos hicieron en este cuco lo que todos los principes predentes 

deben hacer, no 1ólo provimiendo los males presentes, simo dos fraturos, y reparando con toda 

diligencia los ya producidos; porque, previniéndose a tiempo, ficibmente se pueden remediar, 

mientras si se expert que los hechos aprencien, la enfermedad se trueaz es incurable y L 

medicina no Mega a ticespu ya. Ouurne com esto lo que laz médicos dicen de lu tsis, que 

al principio es fácil de curar y difiol de conoce, mientras que con el correr del tiempo, 19 

habiendo sido al prinopóo conocida ni romediada, es facil de cono y dif de cunas 

Ask ocurre con los cosas del Estado, porqe conociendo a distancia No que no es dado 

sino a los prudentes) los males que nacen ca elas, se remedian pronto; pero cuando, por no 

haberlos conocida, se degan, recon hasta gue los conocen todos y mo (ener remedio 

De aquí que los vemanas, previcrido los incomwenientes a distancia, los remediartn 

siempre, no dejándolos munca continmar com minzs 4 esquensis nina querra, porpue sa básre 

que la guerra no se elude sino que se difiere, con ventaja ajena. Así, aceptaron hacor la 

guerra en Groda a Filipo y Arloco, part no tener que hacerla com los mismos en Iealia, y 

aunque por entonces podían evitar sena y otra, no lo qssisioron, su los complugo el axsoma 

quee tanta está en boca de los disoctos de muestra épora, a saber: “Gozar de los beneficios 

del tiempo”, sino que se atuvieron a su virtud y predencis, porque el tiempo oculta todas 

las cosas, pudiendo acarmótr consigo Santo hier como mutl, fanto mal como bien.” 

Y Nuormás N. “UU Pina” UNE, Fiascal Aguda y 35 Geri) 1113)
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El inmediatista agota el tiempo de su agenda en el manejo de las urgencias y 

debe compensarlo climinando de su agenda cl bempo que debería dedicar a la 

prevención de los problemas potenciales. Así, no queda tiempo para analizar Los 

problemas. Sólo resta el tiempo núnimo para la acción paliaciva de emergencia. 

hb) El Desconocimiento de los Métodos para Explicar Problemas Cuasiestrecturados. 

Un problema cuasiestructurado no puede explicarse por un modelo mare- 

mático, pero puede explicarse por un fujograma situacional, como propone 

la teoría PES. Los.modelos matemáticos sólo pueden explicar los aspectos bien 

estructurados de un problema suesiesiructarida. No pueden formular un modelo 

de la totalidad del problema 
  

  

Poblerna cuanestructurado 
  

  

— 

Aspectos bien 

essucorundos 
Ma mridyssira neral    

  

  

    
El quebrantamiento de este principio evidente conduce a una amputación 

de la realidad que consiste en establecer una identidad falsa enter el problema 

real cuasiesteucrorado y los aspectos parciales cuantitativos y precios del pro- 

blema real trarsformados artificialmente en un problema bien estructunudo 

Para el político práctico esas amputaciones resultan evidentes, y lo mueven 

al rechazo de tales explicaciones, que El Mama teóricas. La salida es la impro- 

visución de la explicación, el abuso del juicto imturtivo, Así, resulta inevitable 

el accionimo 

y El Desconsamiento de la Planificueuón Estratógica Pública Moderna 

En la práctica del juego social hay una competencia de bajo nivel entre la 

planificación trachcional y la improvisación. La úloma vence la mayoría de lu 

veces aunque, para algunos aspectos económicos y en dererminadas ocasiones, 

se impone la planificación tradicional. La planificación estratégica pública, tipo 

PES, es muy desconocida y, por el momento, avanza mucho en la docencia y 

poco en la práctica. Esta ignorancia facilita el accionijmo, pues al gerente públi- 

co común le parece gue lo único que merece reficxión y emudio es La isresión, 

la formación de capital No hay planificación de las jugadas, 
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7. EVALUACIÓN DE LA MARCHA DEL JUEGO 

La mtervención de cualquier actor sobre el juego, e sobre las regks, las acu- 
mulaciones o los fujos, está sujeta a La comisión de errores. El error es lo. normal 
y siempre es pouble, aun para el dirigente más experimentado. Porque el error 
no sólo surge por deficiencias de capacidad del actor, sino principalmente por 
el indeterminismo del juego. Por la complejidad de la realidad misma. La cer- 
teza del acierto es un excepción. Por consiguiente, ha eficacia de un gobierno 
sólo depende en parte de la capacidad de cálculo. Fundamentalmente se debe a 
L capacidad de monitorear, evaluar y corregir. 

Todo proceso de gobierno exige la cadena: 
  

Won —+ monitoreo — evaluación — EOEPECCIÓN — acción 

    

Esta evaluación debe ser constante y se refiere a los distintos planos que 
orientan la conducción del juego'” 

a. Evaluación del patrón de direccionalidad del juego 
b. Evaluación del pacrón de juego, 

€. Evaluación del parrón de gobierno (manejo de los tres cinturones). 
d Evaluación de la gestión por problemas 

€. Evaluación de la calidad organizativa. 

Exa evaluación puede hacerso desde varias perspectivas: 
a) La del actor gobernante. 
b) La de los actores opositores. 

c) La de los jugadores comunes, 
d) La de los acrores internacionales 

El cambio de la realidad del juego que se evalita no sólo e desigual para 
los jugadores participantes, no que se aprecia de un modo diferente por cada 
jugador, 5e trata de un cambio situarional. Si los problemas y el intercambio de 
problemas son relativos a la posición de los jugadores, la evaluación también lo 
es. Es decir, cada cambio en los resultados del juego es apreciado según la pors- 
pectiva de anílis de los jugadores, la cual está condicionada por los intereses 
y valores de los jugadores afectados. Algonos jugadores se benefician y otros se 
perjudican en términos absoluros o relarivor, Adi, dos resultados momentincos 
del juego, verificables objetivamente, son sitwaciones evaluadas sxbjetivamente desde la 
perspectiva de cada jugador. 

  

Pl Mezavo y Denduición de le Gentrón Popica (Perdición Alembir; mivergrafíados, 19017) 
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Patrón de diveccionalidad: 

Apunta a la evaluación de: : E 

3) La efectividad de Jas reglás para extablecer la conexión entre sisuación-0b- 

jetivo e mageo-objetivo (equibbnio entre igualdad, libertad y comperitividad) 

b) El manejo del intercambio de problemas centre los juegss terminales y de 

capita) (aceptabilidad del intercambio de problemas) ] 

€) Los Jogros en el parrón de satisfacciones (necesidades, valores y senu- 

micutos). 
7 

d) El soporte económico que permite el patrón de producción e intercam- 

bio (productos líderes, grado de apertura. etc.) 

e) El patrón de centralización -descentrabización 

8) La efectividad del juego dominante para coordinar todos los juegos. 

Patrón de Juego 

Apunta a la evaluación de 

3) La coherencia del parcón de juego con el patrón do direccionalidacl. 

b) La dosificación entre regulación y gertión. 

«) El grado de esubílidad del patrón de dominio del juego, 

d) El grado de aceptabilidad que tiene entre los jugadores. 

Patrón de Gobierno 

Obliga a la evaluación de: il 

4) La coherencia entre el parrón de gobierno y el patrón de direccionalidad. 
y Ae 

: 

b) El patrón de problemas que domina el juego (problemas-cargs, proble- 

mas-beneficio, problemas del balance f, ll y 1, etc.) Ñ 

er El resultado de los tres balances de gobierno (Tres Cinturones). 

Gestión por problemas 

Obliga a la evaluación de: o 

3) Calidad del procesamiento de los problemas (identificación, ect O. 

plicación, apuestas en escenarios, análisis estratégico, análisis de confiabilidad). 

b) Grado de cumplimento de las meras (marcadores terminales, marcadores 
IE 

de nudos criticos, indicadores de gestión de las operaciones, adimimisteación de 

conversaiciónes, etc.) 

e) Evaluación de errores y correcciones 

Organización 

Exige evaluar 

a) Calidad del diseña del patrón macroimsritucional 

b) Calidad del diseño macroorgamizatino. 

c) Calidad del diseño organizativo 
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Y Calidad de los sisrermas de alta dirección. 

e) Calidad del microdiveño organizátivo. 

' Calidad del ristema de adminstración de ctonvenaciones. 

Evaluación de sintesis 

La evaluación de síntesis se refiere a La aceptabibidad de la gestión y la estabi- 
hdad del sistoma de dominio del juego. 

El grado de acepiebitidad precisa el juicio evaluativo que a los jugadores los 
merece el cosulrado momentáneo del juego, según sean beneficiados o per- 
juchicados sus intereses personales o su proyecto de gobierno y de sociedad 
que promueven 

El grado de estabilidad indica las poribilidades de mantenimiento de la evolu- 
ción del juego bajo las mismas reglas y cl memo patrón de dominio 

El patrón de dominio señalo las fuerzas dominantes, el juego dominante y los 
medios usados para el ejercicio del dominio; impone los valores de hecho o nalores 
políticos aplicados al intercambio de problemas, mple el déficit de aceptabilidad 
que se maméiosta por los mbóres soriales de ese intercambio, y produce un equi: 
hibrio compensado o Seswompensado en el sistema de dominio. La diferencia entre 
el malos politico y el pulor sucial aphicado a los problemas intercambiados refleja el 
patrón de dominio. Por ejemplo, en un plan de ajuste económico, el gobierno 
impone un valor político mayor a la inflación que al desempleo, aunque la libre 
expresión de los afectados otorgue mayor valor social al empleo que a la in- 
lación. El equilibrio es compensado cuando exiye la concertación, porque ningún 
actor o grupo de actores de un juego puede imponer a los otros jugadores y a 
las ocros juegos sus criterios de valoración en el incercambro de problemas. Sig- 
nifica que nadie es tan poderoso en el juego como para dominarlo sn concertar 
con los otros jugadores. El equilibrio es desompensado cuando, por la via de la 
fuerza, el engaño o la alienación, un grupo minoritario de jugadores es capaz de 
imponer a las mayorías 3us valores políticos en el intercambio de problemas. 

Una situación es sólida si: 

a) El grado de acepeabilidad es alto 

b) El grado de estabilidad es alto 
c) El patrón de intercambio de problemas es coherente con el grado de 

aceptabilidad 
d) El patrón de satisfacciones es equihibrado 

e) El patrón de domimo es político, democrático, transparente y compensado, 
l) El patrón de problemas es de bajo valor y baja intensidad. 
g) La velocidad del cambio situacional permite el progreso social sin traves 
Una situación está co equilibrio, aunque no ses sólida, si el patrón de dominio 

hace uso de la fuerza para suplir la carencia «de aceptabilidad, siempre que esc 

463



  

CARLOS? MATUS 

nivel de aceptación no descienda más allá del límite en que la fuerza se hace 

incfectiva. El equilibrio sin solidez paga el costo de la descompensación 

Una situación es inestable si el parrón de dominio es incapaz de compensar la 

carencia de aceptabilidad. El descontento puede más que la fuerza 

Una situación es de mplura cuando el patrón de dominio exá dividido de 

modo irreconciliable respecto de la aceptación de las reglas del juego, y ello 

produce La coexistencia traumática de dos o má juegos en un mimo espacio 

politico. Si la situación de ruptura no es coherente con las condiciones de 

equilibrio, en el sentido de que una de ls fuerzas antagónicas es claramente 

dominante, entonces la situación deriva en asótica 

Siresción Patrón de dominio 
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“Como alguien dijo: Matus es un adelantado e ix omprendido ser que recién 
será entendido en el próximo milenio” 

Ensrvista Revista Hologuina IN" 1 

Ecvador, Ocrubee 1998 

“A mu vocación de investigador y maestro, Cados unía una profunda sensibilidad 
politica y social, que lo llevó 4 tomar como propi lo causa de los necesitados 
Quienes fuimos rus discipulos, colega y anugos recordamos una gran calidad 
humana que iba unida a una lealtad a toda procba con sus principios de valor” 

Periódico Nsucva Econunáa 

Sa Oscar Miga López 
Decor Centro de Estudios de la Henlidad Boliviana (CEREB) 

La Paz, Bolivia, Enero 1990 

“Matos es uno de los pocos estudiosos de América Latina que ha dedicado tiem- 
poa investigar, conocer y formular propuexas concretas de cómo diseñar y hacer 
gobierno. Un trazar caminos donde no hay nada Aportarle un método serio y 
riguroso a la dirigencia política ilerrada, distraída, dispersa, obsoleta e ineficaz” 

Periódizo Purserama 

Dr Adalberto Zambrano Barrios 

Director IESA Zudiaz 

Maracalbo. Limezuela, Diciembre 1998 

“Solo cuando se ha vivido en la tutorís que su intelectualidad fue capaz de dar, 
al lado del afecto solidario y bondad propia del respetado y sapiente muestro, se 
puede hablar con la facultad de la razón. Nada más importante que reconocer 
el surco de inquietudes que su palabra, sur escritos y su trabajo deja en la mente 
y en el corazón de quienes lo conocieron, le trataron y que nempre lo admira- 
rán y recordarán. La planificación se humanizó de la mano de Carlos Matus”, 

Dx Antenio fort Aerragas 

Mérida, Vinezurla, 199% 
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"El profesor Carlos Matus, al sistematizar la metodología de la Planificación 

Estratégica Situacional colocó en las manos de la alta dirección una herra 

mienta potente para enfrentar problemas de eleyado valor para la población, 

Él también nos enseñó que el ofro es importante, es actor, La consideración 

del otro es una cuestión estratégica pues, si fuese despreciado aquello en lo 

que él nos puede ayudar o perjudicar, el rumbo de los acontecimientos puede 

cambiar. Y eso vale también para nuestras vidas”, 

Su Wialser Ecrell 

Secretario de Empleo y de la Relación de Tabo 

del Gobitrro del Estado de Sio Pesado 

So Paulo, Bray, 1999 

“La contribución de la obra de Mars fue mucho más allá que una mera propos- 

ción de revisión de los abordajes metodológicos. Signaficó, artos que nada, la cons- 

erucción de un nuevo marco de referencia sobre las formas de pensar la gerencia 

estratégica para superar las consecuencias de la crisis del estado contemporáneo” 

Son. Cluirdra Castin 

Ministra del SEAN 

Serrizaría del Estado de la Aducinistración y el Paermónio 

Braiil, 1999 

“Con argucia y sensibilidad, Macros nos eva a reflexionar sobre la complepidad 

del juego de la vida y la necesidad de empleo de métodos que pos permitan 

ofrecer soluciones realmente eficaces para los problemas sociales. Sin eso, el 

gobernante continuará echén del inmediatismo, en el rastro del cual acontece 

la predatoria prevalencia de la improvisación y del oportunismo, en dermimento 

die las reales ansias de la sociedad” 

Sr, Hildigardo de Figuercido Nunes 

Vice- Gobernador dí Estado de Pará 

Pas, 1999 

“Carlos Matus fe un innovador. A partir de yu sólida formación en cuestiones 

celativas al desarrollo económico y social, conruyó una trayectoria profesional 

impresionante, habiendo ocupado los cargos mas releyantes en la adrminntra- 

ción pública de su país. No obstante debido a su espiritu inquisitivo y clenti- 

fico, nuca se conformó con el lugar común del discurso sobre ha planificación   

TEOPÍA EL JUEGO 1£OCLAL 

forrral, endo responsable de la creación de una nueva manera de abordar 1 
gestión gubernamental estrarégica, Estuvo muchas veces en Brasil, cuando ce 
el privilegio de compartir el pensamiento del que foc, innegablemente, un 
exponente de lá vida pública latinozmericana” E 

hn Se Pero Pullen Prresite 

Ministro Jefe de la Casa Civil de la Presidencia de da República 

Brasil, 1999 

"Carlos Matus, con este bibro, hace que el arte de gobernar no sea privilegio de 
pocos, sino más bien una herramienta de apoyo a la democracia y a la partici- 
pación del ciudadano en el proceso de gobierno La teoria de gobierno se torna 
objeto de estudio y preparación de nuestros hderazgos políticos, haciendo po- 
ble una elevación exponencial de la capacidad de gobierno de los dirigen 
e instuuciones públicas El dirigente democrático no está solo y la democracia 
encuentra su verdadero camino, el del gobierno ciudadano. Tesis vehemente- 
mente defendida por Matus en toda su trayectoria. Que estas ideas contaminen 
toda la adenimitración pública de América Latina" | 

Sr Aristogiton Monra 

Rsprrientente Fundación Altadir Bnesól 

Natal, 1999, 
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ANEXO lI 

ESCUELA 
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Proyecto: 

Escuela Latinoamericana de Gobierno 

L. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Son los desarrollados en Li Sesión 1: ¿Hay ciencias para gobernar? Páginas 
272 52. 

IL. Prorósrros 

1, Elevar la capacidad de gobierno 

En el proceso de gobierno, ye refiera éxe aun país, un organismo, una fuerza 
social o cualquier grupo morvado por la acción se entrelaran tres variables: c2- 
pacidad de gobierno, proyecto de gobierno y gubernabilidad del sistema sobre 
el cual se acrás. 

Este Proyecto destaca la ides de crear capacidad de gobierno mediante una 
formación adecuada de los lideres, y sobretodo del estrato político-tícnico de 

la sociodad. Lós lideres políticos se hacen en la práctica según las exigencias de 
la competencia poliica democrática. Pero el estrato politico-técnico de una 
sociedad se forma en escuelas y,a la larga, eleva las exigencias de la competencia 
política con el consiguiente efecto positivo sobre la misma formación práctica 
de los líderes. Por esta razón, la creación de equipos político-técnicos de alto 

nivel teórico y buena experiencia práctica escimula el ascenso del nivel y cali- 
dad de los políticos y de la acción política prácuica. Desgraciadamenee, el nivel 
tecnopolitico es un estrato muy poco desarrollado en América Latina. 
Nuestra principal tarea hoy es crear esa capacidad tecnopolitica a fin de 

elevar la eficacio del gobierno en situaciones complejas de poder compartido. 
Esto no se logra formando planificadores del desarrollo económico ni gerentes 
públicos, sin perjuicio de reconocer que tinos y otros también son imprescin- 
dibles para elevar la capacidad de gobierno. 

El planificador económico y el gerente son analistas de un ámbito situacional 
limitado, que aceñan bayo restricciones previamente establecidas de direccional:> 

dad; su entrenamiento ye reficre a resolver problemas parciales en casos donde dos 
objetivos superiores están previamente exablecidos por la dirección política. 

El tecnopolítico, en cambio, no da por supuestos los objetivos y, por el con- 
trario, su ámbito de trabajo do mueve a hacer dialogar la politica y la técnica 
para discutir tanto la direccionalidad (objeuvos) como las directivas (operacio- 

...



  

CARS MATUS 

nes y medios). Su ámbro de acción es tods la sociedad. Este enlace entre el 

político y el técnico es necesario pura que los conocimientos de ambos actores 

interactúen vectorióimente en la explicación situacional. El tecnopolítico no 

requiere de las dotes cariomáticas del dirigente, porque su actividad puede escar 
en la sombra, concentrada en la observación aguda del proceso social. En cam- 

bio, debe poseer otras capacidades especiales que el lider político no necesita 

cultivar imperiosamente en profundidad 
El recnopolínico es un cientista social volcado hacia la acción, sin complejos 

para explorar directamente el fixcuro, capaz de comprender que la acción no 

espera el desarrollo de las teorías, atento para evitar las desviaciones del soció- 

logo que se deleita exclusivamente en el pasado, alerta para comprender que el 

economista uende a razonar unidimensiónalmente a partir de una función de 

producción económica donde existe un solo recurso escaso y un solo criterio 

de eficacia: el económico, La escasez de poder, de conocimientos, información, 

hderargo, capaculades organizativas, etc., no entran generalmente en la cuentas 
del economista académico 

También debe estar preparado para enfrentar lo planificación política, enten- 

dida como un cálculo situacional al interior de procesos creativos e inciertos, 
para lo cual debe evitar Las desviaciones en que cae, a veces, el ciontista político 

La médula teórica del tecnopolítico está centrada en el cálculo que precede 
y preside la acción práctica. Si este se refugia exclusivamente en la ciencias y 

técnicas parciales elude el problema central del cálculo situacional al servicio de 
las prácticas de gobierno y del hornbre de acción. 

En reabdad, el tocnopolítico está obligado a divtinguir entre procesos abier- 

tos y cerrados, repetitivos y creativos; como comecuencia de lo anterior debe 

tener conciencia de las diferencias entre Jos métodos pertinentes para analizar 
y solucionar “problemas bien estructurados” de aquellos adecuados para tratar 

con “problemas cuasiestructurados”. Esa formación le evita adoptar teorias y 

técnicas de decisión solo pertinentes en el caso de procesos cerrados y enume- 

rables, típicos de los sistemas mecánicos. En el sistema social sc vive una práctica 
donde las posibilidades no existen, uno se cocan por nosotros o por otros y, por 

consiguiente, no sn simplemente enumernibles ni se puede decidir por ellas 
con criterios unirracionales 

El tecnopolítico es un hombre que aspira a una metaciencia social y mientras 

ellá no exista, no se siente obligado 4 permanecer ciego y preso en las fronteras 

de una ciencia parcial. Comprende que el aparente rigor de la ciencia parcial se 
debilita ante la mera intuición de un espacio teórico mayor que la comprenda 
y rompa los supuestos de su frontera artificial, El tecnopolítico es, aumplenen- 

te, un Cientista social con sentido práctico. desanimado de teorizar sobre otras 
teorías y esmmulado para teorizar sobre la realidad en que vive, obsesionado 
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por crear métodos y tócnicas al servicio del hombre de acción, Irrespetuoso 
de la ciencia oficial, humilde ante la complejidad de los hecho», pero acento al 
desarrollo de frontera en cada ciencia y de las zonas fronterizas entre ellos. Es 
un hombre consciente de que su prácrica de producción social existe en un 
mundo de múltiples recursos escasos, múltiples criterios de eficacsa, muchas 
racionalidades y diversas autorreferencias explicativas 

Solo asi puede superar el reduocionismo a cualquier criterio único y monó- 
tono de eficacia o productividad 

Esta nueva capa político-técnica es requerida dramáticamente en ls estructu- 
ras gubernamentales, en los partidos politicos y en las fuerzas sociales en gener, 

Ahora bicn, la capacidad de gobernar es sólo un elemento de un iángulo de 
liderazgo que condiciona inevitablemente a los conductores: La gobermabrlidad 
del sistema y el proyecto de gobierno conforman un sistema con la capacidad 
de gobierno. Una baja capacidad de gobierno, junto 4 una alta gobernabilidad 
del sisterna cansada por abundancia de recurvos y desorganización de las fuerzas 
sociales opositoras, permite un proyecto de gobierno poco conflictivo y poco 
renovador, pero suficientemente eficaz para mantener la estabilidad del sistema 
Por el contrario, la baja capacidad de gobierno resulta en un factor severamente 
limizante en el caso de sistemas poco pobernibles por su escasez de recuriós o 
por la naturaleza de sus estructuras políticas. Naturalmente, la limitáda capaci- 
dad de gobierno es más resericriva cuando el líder intenta, en esas circunstancias, 
proyectos de transformación social muy exigentes. 

Las consideraciones previas ayudan a comprender que la gobernabilidad de 
un sisterna es un concepto relativo. En efecto, ella no es la miuna en una de- 
mocracia que en un sistema totalitario, en un proyecto de administración que 
en otro de transformación social. Cada elemento del triángulo de liderazgo es 
relativo a los otros, de manera que la gobernabilidad del sistema es relativa a la 
capacidad de gobierno y a las exigencias que plantes el proyecto de gobierno 
Tampoco es un concepto estático, porque en el cambio situacional el sistema 
puede ganar o perder gobernabilidad. 

Gobernar es cada vez un problema más complejo. Y lo más gobernar en 
democracia, El lider que gobierna en la dirección del progreso social enfrenta 
exigencias mayores que aquel que sólo aspira en el gobierno a mantener bajo 
control la magnitud de los problems. De manera que ante objenwvos menores 
este tiene adernás menores restricciones. 

Los problemas del futuro requerirán equipos de gobierno excepcionales para 
enfientarlos, o la democracia será imposible. Podemos perder por desilusión 
sobre sus bondades o desesperación por transformarla 

El drama más grave de nuestra época se refiere a la brecha entre nuestra 
capacidad para gobernar los sistemas sociales y la complejidad creciente que 
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sos ofrecen par quer conducidos hacia objctivos uni
dos democrá

ticamente 

Fsca brecha 6 creciente, y quizás continúe creciendo pot mucho nempo, Por 

que nos her04 preocupado más del avaree de las co0encias narucales pur panal 

capacidad de gobierno sobre la naturaleza y MUI poo de las ciencia, tecnicas 

y artes de acción en el sistema social, para conquistar muevas fronteras de 

eficacia en el arte de gobernar puestos pases 

Los electrones de hoy. y A mundo fico en general, nenen la misma com- 

plejidad que have millones de años atrás, pom meseros paises conforman hoy 

sistemas sociales infinitamente 
más compiejos- El sstema social no sólo es mu” 

cho más complejo QU los sistemas parorales, no 
que tiene una complejidad 

creciente y de distinta naturaleza. El s4eima social no sólo sigue leyes, MO crea 

leyes. Es Un estema CIcarno Pero, ll hombre ha concentrado 
vU esfuerzo de 

investigación 
en el desarrollo de veorías que mejoro 

cada vez ús $u capacidad 

de gobernar to más simple Y estable: la maruraleza, mi
entras descuida cl desuro- 

ilo de su capacidad para gobernal 
lo crecientem

ente más complejo: lasocicdad. 

Para gobernar 00 sólo ye requiere ame, sino una dosis creciente de ciencias. 

Pero de unas clenciós capaces de abordar los procesos creativos y los problemas 

cuasiestraciur
ados donde conocer nu sempre Cs sinónimo 

de encontrar leyes 

que rigen lás procesos, Y h objetividad 
debe ceder paso 1 la rigurosidad * 

Cieramente 
no $ trata de Lernocranizal 

la política y el arte del gobicino 

sino de TELonocer que cn rodas las acuvidades
 husmanás, incluidas las de gober- 

nar, existen y gesacrolan consantement
é cienciós y WECuIcas que no pode- 

mos Hanarar Alim má ¿debemos concibuir A ercarlar segun nuestro medio. 

Sin embargo, no CuURe en coda América Latina un centio de fon mación de 

alto nivel para los jóvenes que descan dcsarro
llar ciendíicament

e su vocación 

política O polinic yaétcni
ca No ene en toda América Latina un centro donde 

los actuales dirigentes políticos puedan pecogerie A renovar vu5 experiencias 
Y 

conocimientos
 No tenemos! A nuestro servicio UNA Escuela 

Larinoameric
a- 

na de Ciencias y Técnicas de Gobierno- No renemos A centro donde los 

latinoamerica
nos puedan reonirse para que estudien y desarrollen En común 

las ciencias Y técnicas de gobierno 
fortalezcan mis valores democráticos 

y Y 

nueven 1 identidad y personalidad 
culcural. No 2Xxistc un solo lugar donde 

los htinaamneri amos, se aproxamen A los complejos problemas de gobernar 

procesos creativos € inciertos, al estudio de smaciones difusas sobre las cuales 

tenernos poca información. 
2 k planificació

n estratégica bayo inceridumbre
 

y considerando 
ta actmidad de fuerzas oponentes, ul análisió de Smaciones 

integrales. A los problemas de seguridad y defensa pata bordarlos en forma 

consistente COn la profundirac
ión dela democracia, 

enpocer de los recon 

exteriorer Ue las SÁcnicas de negociación. 
de juegos Y simulación WwInana de 

procesos de la naciente teoria modern
a de la organizació

n, Y muchos cotas dis 

mosta DEL juro os LAS 

caplinas que debe dominar el polirico moderno pan 10 ser una victima ciega 

de Ministros O ARLOTES becnoctá ticos, muchas veces deformados por crencias 

parciales en muchos 43905 superadas, que éstos aplican desc onectados de los 

intereses Y necesidades política. 

Tampoco existo un lugar donde nuentros jóvenes políncos $ rÍCTICOS 

excen lazos de armstad y valores comunos que posibiliten núás turde, cuando 

asciendan a posiciones de poder, el entendimiento
 y la confianza entre elos, 

tan necesaria pará emprender objetivos regionales € internacionales c
omune 

para América Larina. Pero, para haces todo esto, CON la dirección y alcance 

necesarios, tenemos que tucnificar la polínicia y politizar a los técnicos Tene- 

mos además que SNECTaE la política Y fortalecer Los valores ticos. Tenemos 

gue rescalar la política del estadista frente 2 la micropolítica que nos divierte 

con el pretexto de un rodeo necesirio para alcanzar los objetivos. pero que 

a menudo se convierte en un desvío que nos aleja de los mismos. Tenemos
 

que desarrollar la imaginación y la voluntad al servicio de la creación de un 

futuro distinto, Tenemos, a lo menos, que dar tanta importancia 3 la tecno- 

logia par gobernar como la que le OtOrgamios Y la de ganar elecciones Y 

conquistar el poder por la fuerza Tenemos 
que formar nuestros dientes 

aquí, en América Latina 

La conducción O gobierno de proc eos, como propómnto cenasal de la plan: 

ficación amp tamente entendida, presenta enorm0s dicalrades como objeto de 

estudio, enseñanz
a y entrenamiento 

prácuco 

El hombre, limitado por múluples recunos 6% 2505, sopesa altemanvas Y cal- 

¿ula beneficios en muy diversos dominios
 de la retidad.AÑ HULBEn py diston- 

tos eriterios de eficacia con 101 cuales podemos evaluar y yeleocional puestas 

acciones. Exe. por consiguiente, la posibibdad que tales exterior de elicacia, 

loa pertinentes al dormni0 econónmco, palítico, ecológico, cobral, e06., 5041 

conflictivos entre ú. El anilisio de cualquier acción ene en el plano de los 

efecrios aspectos indivisiblemente 
polincos. económicos, OTRAnIZanieos, soci

ales, 

¿nlturales, legales, cognoscia
vos, de seguridad, c1c. Ayu vez, la aplicación de los 

recursos necesarios pra marerializar da acción seleccionada cruza auevamente 

todos los dominios del sistema social, incluidos, po" supuesto, los que ye reficrón 

a la capacidad de conmunicación social para formar consenso. Negociar, rebutr, 

liderar una situación o venccr 1 UN oponente. 

El arte de gobernar O conducir procesos wpone dores personales Pero, C1 

buena medida, tales dotes $0n porencialdades 
que pueden ger desarrolladas 

y alimentadas mediante e conocimiento de métodos y técnicas apropiadas. 

Por consiguiente, NO slo es pesible enseñar teoria) Y méxodos pertinentes al 

propúóuto de las Escuelas del Sistema ESCOLAS, sino £ esarvollar esas dotes 

personales por la vía del encenamiemio
 y la sinmalación humana 
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La modernización del Emado y sus métodos de conducción, asi como la mo- 

dernización del gobierno de cualquier organización socil exige persomal especial 

mente formado y entrenado en el dominio de Lás ciencias y técnicas de gobierna 

La estructura básica del pens de las Escuelas del Sistema ESCOLAG ha 

sido cuidadosamente ehborada para responder a Lu necesidades de formación 

del nivel tecnopolítico de la sociedad. 

Se asume que un asesor del nive) tecnopolitico o un nuevo upo de dirigente 

debe tener formación en 

1) Ciencias sociales horizontales, con las caracteristicas ya mencionados. 

2) Teorías y métodos generales de dirocción capaces de ayudar a los actores 

sociales a planificar su acción en situaciones de poder compartido y construit 

escenarios futuros integrales (planificación sruacional, planificación prospec 

tiva, eeoría de las imacroorganizaciones, análivis estratégico, eudio de actores, 

selección y evaluación de operaciones Y proyectos, enc) 

3) Técnicas de conducción operacional o de gesción adrunisirativa (anikos 

de problemas cuasiestructurados, manejo de crisis, monitoreo y evaluación de 

la gestión pública, presupuesto por programas, gerencia por operaciones, etc.) 

4) Técnicas paro tratar con procesos creativos e Interactivos (Juegos, ensayos, 

técnicas de comunicación social, técnicas de negociación, etc.). 

El dominio de estu técnicas comprende la destreza práctica para abondar 

problemas cuasiestructurados, explicar problemas desde varias penmpectivas, 

aplicar distintos criterios de eficacia en sus posibles soluciones, negociar solu- 

ciones, etc. (Talleres prácticos por probleras). 

2, Propósitos de ESCOLAG 

La Escuela Latinoamericana de Ciencias y Técnicas de Gobierno se dedicará 

a la formación de profesionales en el ámbito de la tecnopolítica y a la creación 

de los nuevos cuadros técnicos que requerirá el aparato público del fururo, 

La Escuela recibirá en sus centros regionales de formación a 

1) Profesionales jósenes egresados de hs aniversidada,, que estén motivados y 

demuestre condiciones para desempeñar funciones tecnopolinea o de planift- 

cación, en ámbitos esperíficos; para ellos el sistema ESCOLAG provectá curios a 

nivel de postgrado con una duración entre 12 y 18 meses (Sistema A). 

2) Funcionarios gubernamentales medios con experiencia en el mvel po- 

lico-técnico, dirigentes políticos medios y dirigentes medios de empres y 

organizaciones gremiales. Para cllos el Sistema ESCOLAG proveerá cursos de 

entrenamiento intensivo y talleres de trabajo con una duración entre 60 y 90 

dias (Sistema B), 
3) Altos dirigentes políticos, asesores tecnopolíticas, gerentes y dirigentes de 

empresa públicas y privadas. Para ellos el Sistema ESCOLAG proveerá semi. 
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narios y talleres de alto nivel sobre problemas de gobierno con una duración 
menor a una senina Óótema E 

El propósito del astema A es triple: a) formar una nueya capa profesional 
para el aparato público con una virión más amplia que la departamentalización 
vertical; b) formar el mivel tecnopolitico como un estrato asesor de la dirección 
supenor de las fuerzas sociales y de los organismos gubernamentales; c) ofrecer 
condiciones para la formación de una nueva dingencia política 

111. Plan de Estudios de la Escucla de Postgrado (sistema A) 

El Plan de Estudios de la Escuela de Gobierno comprende los niveles y el 
conjunto de asignaturas que se preciso en el Prospecto respectivo, sn per- 
juicio de las conferencias, charlas y foros que el Sistema ESCOLAG ofrerca 
eu las distiritos escuelas 

Plan académico 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
        

    

    

    
    

Nivel N” de horas 

¡A: Nivel de Formación Binca 340 

IB Disciplina Electvas 100 

(Ci Valles Pricnico de Sintesis ¡0 100 

Total Ñ 340 7] 

A. Nivel de Formación Básica 340 

AS. Teoría de h Prodección y el jusgo Socul 160 EN 

Al Planificación Esrarápica Pública 100 | 

A3 Troña de la Macroorganizaciones y Bcforma Organizativa sw | 

As, Política Públicas 60 

AS. Lenguaje y Cormnicación Social $0 

B. Disciplinas Electiras (elegir 190 horas) 

|81. Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública 40 ] 

D2. Esuitio de Actores => +) 7 

1D) Diseño y Evaluación de iaa 5 | 

B4.Análon Euratógico == ma 

[85. Sinwlación Hisrórica o ol 46 | 

M6. Mércdos empla de planificación TT 40 Ñ     
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17 Eurisepias y Táinicas de Negociación 40 
    

  

  

      

  

  
  

  

    

  

  

  

  

          
  
  

PE a Oficina «del Dirigente e 0 

m Técnicas de Presupuesto | | 0) 

B10, Gertacia por Operaciones 
40 

C. Talleres Prácticos A (elegir 100 horas) | 

cl Diller de Aníhicis de Problermon o | 60 

[co.1 aller de Juegos A 
0 

G 3 Taller de 1 sebo de Operniciones O TS 40 

[ca Tallo de Computa 3ón Aplicada a la Planibicación de ab 

  

IL, Breve EXPLICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

A. Nivel de formación básica 

+ At Trorla de la Producción y el Juego Social (100 hrs) 

Ofrecerá una visión de la teoría social como ciencia horizontal indetermi- 

nástica y situacional. El proceso social se explicará como el desarrollo de varios 

juegos simultáneos, cada uno con distintos recursos escasos, distintas lógicas de 

juego y diferentes criterios de eficiencia y eficacia, Abordará el problema de 

trardisciplinaricdad ¿ón la consecuente necesidad del análisis de intercambio 

de problemas y el uso de valoraciones. Destacará los problemas propios que ge- 

nera la prácuca social y las teorías para enfrentarlos a fin de establecer un nexo 

entre la teoría y la práctica. En base a la teoría del juego social $e enunciarán los 

principales criterios de mac rogobierno y de gresrión pública 

» A2. Planificación Estratágica Pública (100 hu). 

Analizará das distintas propucscas de planificación que se discuten en el plano 

académico y su perunencia para la gestión pública en el juego indererminísti- 

co, $e pondrá especial Enfasis en la identificación y selección de problemas, el 

análisis de problemas cnasiestructurados, la identificación de los mudos crircos 

de los problemas, la formulación de planes como apuestas en simaciones de 

incerceza, la complejidad del análisis estratégico, la diferen lución del confliceo 

cognitivo, emocional y de intereses, el análisis de confiabilidad de las apuestas, 

y el discño de organizaciones capaces de practicar la planificación estratégica 

pública moderna. El curso estará acompañado de un taller pracuco de forrmu- 

lación de planes por problenas 

» A3J Torla de las Macroiganizaciones y Reforma € Iganizativa (40 45) 

Ofrecerá a los participantes un examen crítico del conjunto de teorias y 

prhcricas adrninistrativo-legales, onduetistas y sociotécnicas, sobre la resolución 

ar? 
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de los problemas de organizaciones complejas. Se destacará el concepto de ma 

croorganización como marco teórico para situar la teoría de Las organizaciones 

Precisará el carícter empírico-normativo de las concepciones tradicionales y La 

ausencia de un cuerpo teórico sobre los procesos que rigen ol surgimiento y 

el funcionamiento de las organizaciones. Á partir de esta crítica, se analizarán 

diversos incentos por conseruir ua ciencia de la organización que pueda sus 

tencar y operacionalizar técnicas de diseño de macroorganizaciones y Organt- 

zaciones viables e iluminar el análisis de situaciones organizarivas complejas. Se 

analizará especialmente el problema de las estrategras de reforma organizativa 

* AS. Politicas Públicas (60 ds) 

Este curso proveerá alos participantes la destreza eécnica y conceptual para 

analizar problemas de políticas públicas, El curso considerará el anális de políticas 

como una disciplina de las ciencias sociales aplicadas que usa múlaples métodos 

de investigación y argumentación para tansformar la información relevante en 

una situación, en propucitas de politica para resolver problemas sociales, comside- 

rando las restricciones e umplicaciones en codos los otros ámbitos atuacionales 

* AS. Lenguaje y Comunicación Social (40 ties) 

Esta asignatura examinará el proceso social como un sistema de conversacio- 

nes, las cuales desaran y consutuyen acciones, En algunos caso) estar conversa- 

ciones son directas entro los actores sociales, y en otros pasan por los medios de 

comunicación social. En ambos casas el lenguaje es tuna mediación no traspa- 

rente que genera formas diversas de escuchar. Se introducirá a los participantes 

en la teoría de las conversaciones y en sus implicaciones para la conducción y 

planificación de procesos humanos, sea en las conversaciones directas O en la 

utilización de los medios de comunicación 

Se analizarán los distintos medios de comunicación social, sus principales 

caracteristicas y potencialidades, así como los límites de credibilidad de las 

politicas y técnicas desarrolladas para esnitir mensajes con eficacia, En general 

se analizarán las técnicas de comunicación social como instrumentos de go- 

bierno y planificación 

B. Disciplinas electivas (elegir 100 lar). 

« B1. Moniioreo y Evaluación de la Gestión Pública (40 hrs) 

Establecerá el valor critico de la evaluación por descimpeño para crea 

sisremas de alta responsabilidad, y la estrecha relación del monitoreo con los 

sistemas de evaluación. Destacará las diferencias entre el monitoreo y los sis- 

temas tradicionales de información estadística, as3 como la imposibilidad del 

monitoreo sin adecuados sistemas de planificación estratégica. En cuanto a la 

evaluación, distinguirá la evaluación de la gran direccionalidad, la evaluación 

de la gesción global institucional, la evaluación de la gernión por prablemas y 
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la evaluación de la calidad del aparato público, El curio estará acompañado de 

un taller práctico de monitoreo 

+ B2. Estudio de Actores (30 hw). 

Fundamentará la necesidad del escudio de actores para apoya! el cálculo inte- 

raceivo propio del juego social. Escudiará, en el plano teórico, los fundamentos 

y eécnicas para estudiar las caracteristicas invariantes y variantes de los actores, 

que condicionan el espacio de variedad de sus jugadas posibles en una mtuación 

concreta. En el plano práctico, estudiará casos concretos de invesigaciones dis- 

ponibles sobre actores destacados de la escena mundial. 

+ 83. Diseño y Evaluación de Operaciones (50 hrs.) 

El curso ¿sume el concepto de operación, Como unidad de planificación 

y gestión que abarca tanto los compromisos de acción que requieren, primer 

palmente recursos económicos como aquellos que requieren, principalmente, 

asignación de recursos de poder. En el primer caso, la operación integra, en una 

unidad con significado por sus efectos sobre los problemas de la situación, tanto 

a los proyectos de inversión comio a los llamados gastos corrientes, 

El curso extenderá y adaptará la aplicación de los métodos y técnicas de 

diseño y evaluación de proyectos de inversión a la operación, como unidad más 

amplia que comprende y da significado a las versiones 

. B4.Análisis Estratégico (60 hrs) 

Situará la exploración del análisis estratégico en el contexto de tres estilos 

estratégicos muy distintos el estilo chimpancé. el estilo Maquiavelo y el estilo 

Gandhi. Ofrecerá un análisis de los conceptos y modelos de análisis que permi- 

ten estudiar la viabilidad estática de las operaciones en una situación concreta, 

así como de la construcción dmámica de viabilidad. Discutirá los conceptos de 

consenso, conflicro, viabilidad, peso, fuerza y presión, como ejes centrales del 

análisis estratégico y su formalización cn trayectorias estratégicas. En el análisis 

del conflicto distinguirá las diferencias entre conflicto cognitivo, emocional y 

de intereses, y el modo diverso para lidiar con ellos en el análisis estratégico. 

Destacará el modo sistemico en que se entrelazan lás cuatro variables centrales 

de toda estrategia: actores, Operaciones, medios estratégicos y tempo 

+ 5. Simulación Histórica (40 he). 

Se expondrán las tecnicas de simulación hixórica en base a la teoría de jue- 

gos retrospectvos, ejemplificados sobre casos históricos concretos Se destacará 

la importancia de la simulación histórica como método de aprendizaje y expe- 

rimentación social 

+ B6. Métodos simples de planificación (40 has). 

Ofrecerá un análisis de los métodos de planificación apropiados para trabajar 

en los niveles medios y bajos del aparato público. Se examinsrán los métodos 

ZOVPE.MAPP 1 y MAPP lben sus bondades y limitaciones, 
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* B7. Estrategias y Técnicas de Negociación (40 hn). 

El curso examinará los conceptos teóricos fundamentales, los problernas y 

las tácticas de la negociación, consideradas como situación cuasiestructurada y 

como proceso. En este último caso se retvindica el resultado de un momento 

del proceso de negociación como herramienta de cambio de las combiciones 

iniciales de un proceso que se prolonga en el uempo. Partiendo del concepto 

de que la negociación es una forma de decisión intendependiente y un caso 

particular del cálculo interactivo, se analizarán las implicaciones de la definición 

del problema que es objeto de la negociación, de la conformación de la agenda 

de discusión, de la determinación de los puntos máximos y minimos, del pa- 

pel de la teoría y la técnica de juegos, y de la unlización del compromiso y el 

pronóstico como mecamsmos de sustentación de la credibilidad. Se analizarán 

procesos concreros de negociación referidos al ámbito politico y cconórmico, 

así como a problemas nacionales e internacionales. 

« B8. La Oficina del Dirigente (30 hos). 

Analizará los problemas de diseño de la oficina de un Presidente, un Goberria- 

dor y un Alcalde, tomando debida consideración de la combinación de soporte 

frío con soporte cálido. Destacará los problemas de diseño y mancjo de agenda, 

de procesamiento recnopolítico de las propuestas de toma de decisiones y de los 

sistemas de alta dirección apropiados a la complejidad del nivel de direccion, 

« B9 Téenicas de Presupuesto (60 hrs) 

El curso enfatizará el presupuesto como instrumento de planificación y ge- 

rencia. Se examinarán las diversas técnicas modernas para ls elaboración de 

presupuestos y se profundizará en las técnicas particulares de presopuesto por 

programas, tanto para servicios públicos como para empresas públicas, El curso 

tendrá carácter práctico y comprenderá talleres de presupuestación de progra- 

mas y operaciones 

La articulación de los módulos operacionales del plan con los módulos de 

presupuestación por objetivos se analizarán tanto en el plano teórico como en 

los talleres prácticos 

+ B10. Gerencia por Operaciones (40 ls). 

Esu asignatura introducirá a los participantes en las teorías y métodos de la 

gerencia por objetivos, pero con la connotación particular de una administra- 

ción por operaciones que tienen una correspondencia definida con los módu- 

los de planificación y presopuestación 

C. Talleres prácticos (elegir 100 hrs). 

* CL Taller de Análisis de Problemas (60 dos) 

Entrenará a los participantes en la práctica del análisis de problemas cuasies- 

tructurados, en base a casos concretos
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e [2 Talles de juegos (60 hrs) 

En el plano teórico analizará los problemas de articulación de las técnicas 

de simulación mátemática aplicables a procesos repeticivos, con las técnicas de 

simulación humana más pertinentes para Eratar cun Proccios Creativos. 

Oficcerá nociones sobre los fundamentos teóricos del fuego como instrumento 

de simulación humana y capacitará a los paracipantes para diseñar juegos 

Se destacará L importancia del juego como técnica para tratar con procesos 

creszivos donde cl universo de los movimientos posibles de cada oponente es 

desconocido y cambiante. 

* (3, Taller de Diseño de Operaciones (40 hw). 

Estrenará a los participantes en el diseño práctico de operaciones, en base 4 

CAOS CONCIRTOS 

* C4 Túller de Computación Aplicada a la Plarmficación (40 dos) 

Entrenará a los parucipantes en el manejo de los programas de computa- 

ción, elaborados para trabajar con las herramientas de las ciencias y técnicas de 

gobierno. Se destacarán los programas para trabajar con el método PES, con 

monitoreo y gestión prorupuexatia 
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Biografía del autor 

Carlos Matus Lomo nació en Chile el 19 de noviembre de 1931,50 graduó 

de ingeniero comercial en la Universidad de Chile en 1953, y obmuvo su M.PA 

en Harvard Univenity en 1956, especializado en Alta Dirección y Plamfica- 

ción Esmtégica. Desde 1957 hawa 1959 trabajó como asesor del ministro de 
Hacienda y como profesor airemee de la cátedra de Finanzas Públicas en la 

Escuela de Economia de la Universidad de Chile. 

A partir de 1960 ingresó a ls Naciones Unidas como profesor de la cátedra 

de Política Económica en los cumos de posgrado en Planificación y Desarrollo 

dictados por la CEPAL y el ILPES en Santiago, Chile Fue miembro de varias 

misiones de Asesoría en Planificación a diversos paises latinoamericanos, Entre 

1965 y 1970 fue director de la división de servicios de asesoría del ILPES, Na- 
ciones Unidas, Chile; dirigió el equipo de técnicos que desarrolló la metodolo- 

gía de Planes Operativos Anual (POA), que se difundió hacia buena parte de 

los países latinoamericanos, con misiones en Cenooamérica, Brasil, República 
Dominicana, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, entro otros 

En 1970, durante el gobierno del presidente Salvador Allende, fue nombra- 

do presidente de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), creó el comple- 

jo saderometalórgico, entidad que comprende más de cuarenta empresas del 

ramo. Poseriormente fue nombrado ministro de Economía del gobierno y 

presidente del Comejo de la Corporación de Fomento y Producción. En 1973 

actua como asesor eoonómuco del preridente de la república y fue presidente 

del Banco Central de Chile. En 1973 fue preso político de la dictadura de 

Pinochet, y paró dos años en los campos de concentración de la lla Dawson 

y Ritogue. AÑÍ comenzó a escribir las primeras páginas del hbro Planificación 

de Simuaciones, el cual culminaria al recuperar su libertad y exiliarse en no 
rras venezolanas, Llegó a Venezuela en octubre de 1973 y fue acogida por el 

CENDES; trabajó como invescigador y como asesor del ministro de Hacienda, 

Héctor Hurtado. Continuó en 1978 como director del proyecto de asesoría al 
ministerio de Hacienda de Venezuela, "Modernización del sistema fecal”, Pro- 

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Desde 1982 actuó como consultor de la oficina central de planificación 

en Venezuela (CORDIPLAN), colaboró en el diseño de IVEPLAN ¿Insti 

tuto Venczolano de Planificación) y en su puesta en marcha. Fue asesor en 

la reforma del sitema de planificación y las innovaciones metodológicas del 

VII Plan de la Nación, primer intento en América Latina de aplicar la Plo- 

ntcación Estratégico-Situacional (PES). En 1986 se retiró de las Naciones 

487 

 



  

CAPB1LOS MATUS 

Unidas, siendo consultor del ILPES en la Oficina Sanitaria Panamericana en 

Caracas y Washington 

lin 1988 diseñó la estructura de la Fondación Altadir, organismo pronero en 

América Latina para el desarcollo de la planificación estratégica y las técnicas 

de alta dirección. Diseñó el curso de alta dirección del ILDIS, de la Fundación 

Friedrich Ebert de Alemania. Como presidente de la Fundación Altadir desa» 

rrolló una intensa labor de docencia en planificación para difundir el método 

PES, dictando cursos para profesionales de Brasil. Venezuela, Ecuador, Colom- 

bia, Argentina y Chile, entre otros 

Carlos Matus falleció cl 21 de diciembre de 1998 en Caracas, al lado de su 

funila, su esposa, sus tres hijos y sus ocho metos. Sonúó sempre con volver a 

vivir en Chile, regresar definitivamente a su casa de Ida Negra, su principal re- 

fugio intelectual, donde pasaba laegas temporadas escribiendo, pensando, crean- 

do. ls Negra era su inspiración para la pintura, para el tallado de madera, era el 

espacio ideal para coleccionar antigiedades y para recordar a su amigo, el poeta 

Pablo Neruda. Decidió vivir eternamente alli; en el jardín que mira al inmenso 

Pacihico están esparcidas sus cenizas 
Cadlos Matus escribió muchos textos que son leídos por políticos, gober- 

nantes, intelectuales, estudiantes; algunos de esos textos han sido traducidos al 

portugués, su último libro fue publicado después de su muerte y contiene el 

proyecto por el cual él tanto luchó: crear una Escuela de Gobierno, con la fina- 

lidad de capacitar a nuestros gobernantes y darle herramientas para actuar con 

eficacia en las soluciones que afectan 4 nuestros paises 

Esca biografia far elaborada por su kia Sol y su esposa Mary Jean 
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Los documentos que integran la Biblioteca PLACTED fueron reunidos por la Cátedra Libre Ciencia, Política 

y Sociedad (CPS). Contribuciones a un Pensamiento Latinoamericano, que depende de la Universidad 

Nacional de La Plata. Algunos ya se encontraban disponibles en la web y otros fueron adquiridos y 

digitalizados especialmente para ser incluidos aquí. 
 

Mediante esta iniciativa ofrecemos al público de forma abierta y gratuita obras representativas de autores/as 

del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología, Desarrollo y Dependencia (PLACTED) con la 

intención de que sean utilizadas tanto en la investigación histórica, como en el análisis teórico-metodológico 

y en los debates sobre políticas científicas y tecnológicas. Creemos fundamental la recuperación no solo de la 

dimensión conceptual de estos/as autores/as, sino también su posicionamiento ético-político y su compromiso 
con proyectos que hicieran posible utilizar las capacidades CyT en la resolución de las necesidades y problemas 

de nuestros países. 
 
PLACTED abarca la obra de autores/as que abordaron las relaciones entre ciencia, tecnología, desarrollo y 

dependencia en América Latina entre las décadas de 1960 y 1980. La Biblioteca PLACTED por lo tanto busca 

particularmente poner a disposición la bibliografía de este período fundacional para los estudios sobre CyT en 

nuestra región, y también recoge la obra posterior de algunos de los exponentes más destacados del PLACTED, 

así como investigaciones contemporáneas sobre esta corriente de ideas, sobre alguno/a de sus integrantes o 

que utilizan explícitamente instrumentos analíticos elaborados por estos. 
 

Derechos y permisos  

 

En la Cátedra CPS creemos fervientemente en la necesidad de liberar la comunicación científica de las barreras 

que se le han impuesto en las últimas décadas producto del avance de diferentes formas de privatización del 
conocimiento.  

 

Frente a la imposibilidad de consultar personalmente a cada uno/a de los/as autores/as, sus herederos/as o los/as 

editores/as de las obras aquí compartidas, pero con el convencimiento de que esta iniciativa abierta y sin fines 

de lucro sería del agrado de los/as pensadores/as del PLACTED, requerimos hacer un uso justo y respetuoso 

de las obras, reconociendo y citando adecuadamente los textos cada vez que se utilicen, así como no realizar 

obras derivadas a partir de ellos y evitar su comercialización.  
 

A fin de ampliar su alcance y difusión, la Biblioteca PLACTED se suma en 2021 al repositorio ESOCITE, con 

quien compartimos el objetivo de "recopilar y garantizar el acceso abierto a la producción académica 

iberoamericana en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología".  
 Ante cualquier consulta en relación con los textos aportados, por favor contactar a la cátedra CPS por 

mail: catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar  

http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
mailto:catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar
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