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Etica y economia 

C
abe iniciar esta discusion 

mediante un pregunta muy 

sencilla: i,Que es mas im

portante para la buena marcha de 

la economia, la generosidad de las 

personas (amor), los incentivos 

existentes (zanahoria), 0  la disci

piina impuesta (palo)? Es muy po

sible que cada lector haya pensado 

ya su respuesta. Si es economista 

o sociologo se habra pronunciado 

seguramente por los incentivos. 

Quiero argumentar como econo
Jose A. GarciaDuran demista que 10 principal es la gene
Lara es catedratico de Teorfa rosidad de sus gentes. 
Econ6mica en  la Universidad 

de  Barcelona, donde ensena 

desde 1966,  y es profesor 
Innovaciones y generosidad  extraordinario en  la 

Universidad de  Navarra desde 

1996. Ha escrito  libros  sobre i,Por que un ciudadano del 
analisis costebeneficio  (1973), 

mundo industrializado en el afio 
macroeconomia espanola (con 

2000 tiene mucho mayor bienes Antonio Arqandona,  1988 , 
tar material que su abuelo 0  bisa 1990,  1991 Y 1993),  Y la 

buelo adulto en 1900? La respues calidad de  la vida en  Espana 

(con  P.  Puig,  1982). ta es conocida por todos: porque 

desde entonces hasta ahora se ha 

sabido inventar y desarrollar mu

chos productos nuevos. Si antes casi todos los ingresos de una familia 

se gastabanen alimentaci6n,ahora basta con un 15%. Eso significaque 

hemos descubierto otras cosas que hacer y en que gastar, y que sabe

mos hacer de forma mucho mas eficaz, utilizando menos factores, to

do. Las bombillas, la penicilina, el telefono, los coches, los aviones, las 

neveras, la fotograffa facil, las cadenas de musica,e! cine, la televisi6n, 
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los ordenadores, la fotocopiadora, Internet... Es mas, sin esos produc

ros nuevas, los incentivos se habrian acabado pronto. Pero, (,de donde 

vienen esos productos nuevas? De personas muy entregadas, genero

sas, voJuntariosas, volunrarias. Si repasamos las biograftas de esos in

ventores nos encontramos con una gran ansia de crear, de mejorar la 

suerte de los demas, mas que de enriquecerse. Vogel ha Ilegado a de

cir que casi todo el trabajo que hacemos en el 2000 en nuestro mundo 

es voluntario, pues si se trarase solo de cubrir nuestras necesidades ba

sicas basraria can trabajar unos quince afios. 

Algunos de mis colegas economistas pueden afinna r, buscando en 

su arsenal de conceptos, que hoy buena parte de las innovaciones a las 

mejoras provienen de centros de investigacion y desarrollo, y que con

dicion necesaria para su exito es la exigencia de una buena legislacion 

de patentes y copyrights que garantice la apropiacion de los beneficios 

de los invcntos. Esta idea, un vez observada con precision, parece de

bil. En primer lugar, los calculos realizados sabre los beneficios so

ciales de algunos de esos inventos de primera linea indican que el por

Lenguaje, Artc, Historia. Prcnsa, Biologfa. Psicologfu, Encrgta,  Europa, Literaturu. Cultura 
en las Autononuas . Cicnciu modcrna : pioneros espanoles, Tearro cspariol contcmponinco, La 
rru i sica en Espana, hoy, La lengua espanola, hoy, Cambios politicos y socialex en Europa, y 
La filosona, hoy. 'Econ ornia de nuestro tiernpo ' cs cl tcma de la serie que se ofrcce actual
mente. En numcros anteriorcs se han publ icado cnsayos sobre Empleo y paro: prohlen ias v 
pe rspectivas, por Jose Antonio Martinez Serrano. catedratico de Econornfa Aplicada en 1:1 
Univcrsidud de Valencia (diciembre 1999): Crecimiento econ/nnico v economia intcrnocio
1/£1 1, por Candido MUl107 Cidad , catedr.itico de Economia de la Univcrsidad,Complutense de 
Madrid (encro 2000):  l.ilu-ro l i zaci on y ilcfenso del mcrcado, por Miguel Angel Fernandez 
Ordonez. ex presidcnte del Tribunal de Dclc nsa de la Ccm petencia (febrero 2000) ;  Eco no 

III fa de III pob lacion v del ('II/Ji/((1 huntano, por Manue l Martin Rodriguez, catedr.itico de Eco
nornia Aplicada en la Univcrsidad de Granada (rnurzo 2000);  £I sI/IJdes({I'I'()/I0 economico. 
rostros cambiontcs. por Enrique Viana Remis. cateduitico de Econorn fa Aplicada de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (abril 2000);  Eco nomic, rccursos naturales y media 

amb ient». por Juan A. Vazquez Garcia, catedrarico de Economia Aplicada de la Universidad de 
Oviedo (mayo 2000) : LII cconom iu intcrnurional, cntr« 10glll ho!i : acir)11 v cl regi!ll /(/!ismo, por 
Jose Marfa Serrano Sanz, caredratico de Economia Aplicada de lu Lniversidad de Zaragoza 
(junio-julio 20{)()): Fi nant us intcrnuciona lcs y cr isis jinancicr as, par Emilio Ontiveros Baevu, 
cutedratico de Economia de Ernpresa en la Univcrsidad Autonorna de Madrid (ago-ro-sep
tiembre 2000) ; Keynes. ho v; por Antonio Torrero Manax, catednitico de l.strucunu Econornica 
en la Universidad de Alcala de Henarcs (octubre 2000): Politica tributoriu vfiscal ('1/ 10 Union 

Europea, por Jose Manuel Gonziilez-Paramo. caredr.itico de Hacienda Publica en la Universi
dad Complutense de Madrid (novicrnbre 2000 ); Econornia v organizacioncs. pOI' Vicente Salas 
Funui s, catedrarico de Organizacion de Ernpresas en la Universidad de Zaragoza (diciembre 
2000 ); £1 sectorpublico cu las ccouomias de menado , por Julio Segura, catedratico de Funda
mentes del Aruilisis Econ6mico de la Ln iversidad Cornplutcnsc de Madrid (encro 2001 ): EI I/(/

rizont e cconomico ibcroamcricano, por Juan Velarde Fuertes, profesor erneruo de Economia 
Aplicada de lu Universidad Complutcnsc de Madrid (febrero 200 I); EI cmpresario. Jusiifica
C;')I/ yjuncion, par Alvaro Cuervo, catcdnitico de Economia de Empresa y director del departa
mento de Organizacion de Empresus de la Univcrsidad Complutense de Madrid ( lI1a 170 20( 1): 
La politicomonc tari a de 10 Uni on £:.'IIJ'Orea, por Jose Luis Malo de Molina, director general del 
Banco de Espana (abril 200 I): Las actividades de 1+0 y 10 inuovacion /ccl/ olc!g ic(J. por 
Carmela Martin, catedr.itica de Econorma Aplicada de la Universidad Compl utense de Madrid 
y catedr:ltiea Jean Monnet de la Comision Europea (mayo 200 I); YHacia (/110 1/(/('1 'a ('col/olll fa 

de los recursos CIIerg<'rico.l . por Juan Carlos Jimenez, profesor titular de Economia Aplicada en 
la Universidad de Alcala (junio-jul io 2001), 

La Fundacion Juan March no se identifiea necesariamente con las opinioncs expres<1d us por 
los autores de estos Ensayo, . 

Colección Ensayos.Fundación Juan March(Madrid)



ENSAYOIS  

ETiCA Y ECONOMiA 

centaje 0 ponnilaje que recibe su creador es minimo, aunque parece 

ser que haya subido algo ultimarnente. En segundo lugar, como nos 

explicaron Josua Stamp 0 Irving Fisher, tambien los centros de inves

tigacion y desarrollo son hijos de la generosidad. Para estos econo

mistas pensadores, las sociedades generosas toman en consideraci6n a 

las generaciones futuras. Por eso inician proyectos de investigacion. 

Por ello su horizonte temporal de decision se hace mas largo -rnas de 

cien afios, de modo que ahorran mas, los tipos de interes real a largo 

plazo son mas bajos, resulta mas facil financiar a un equipo de inves

tigadores que den resultados dentro de varios aries. 

Eso ha sido desde hace mucho la posicion de los tratadistas de eti

ca. Tomas de Aquino se pregunta en el siglo XIII que virtud social es 

mas importante, si la Iiberalidad (proyectos, inversiones), 0 la austeri

dad (ahorro, posesion), y contesta que desde luego la primera. Keynes 

queria decir exactamente 10 mismo cuando hablaba de la posibiJidad 

de un exceso de ahorro sobre la inversion, es decir, de una sociedad 

con mas deseo de posesion que de creacion. 

El Aquinate 10 explica muy bien en su conocido caso de la sequla 

en Turquia. Cuando Ilega la noticia a Venecia, sus mercaderes com

pran cereales en Europa y fletan barcos Ilenos de grano hacia Estam

bul. Uno de esos barcos sera el primero en lIegar. Podra vender el tri

go a muy buen precio si no se sabe que Ilegan muchos mas barcos de

tras. (, Debe decirlo? La respuesta de Santo Tomas es que no tiene nin

guna obligacion de hacerlo. Para que la sociedad vaya bien deben exis

tir premios para los que hacen algo util los primeros, porque asf las 

personas corren algo mas en satisfacer las necesidades de los demas. 

Sin embargo, continua el gran pensador,conviene que haya personas 

que sepan renunciar a esos premios. Afinna que si el fuera el capitan 

del primer barco que llega, explicaria que otras estaban apunto de Jle

gar. EI inventor-innovador es quizas un pratotipo de ese comporta

miento. Pero adernas, la sociedad funciona porque muchos se esfuer

zan sin necesidad del incentivo. 

Generosidad y vida economica corriente 

Puede que sea cierto que eJ flujo de inventos y de creacion de pro

ductos nuevos, que realmente es muy importante en la vida economi

ca, pueda pravenir de un deseo humano de creacion. de curiosidad, de 

romper barreras para la humanidad; pera los esquemas sobre incenti

vos sirven para explicar la multitud de actividades de la vida econo

mica corriente. Lo nuevo, en cada momento, s610 es una parte de 10 
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que se esta haciendo. 

El economista pensador desde la etica no aceptana esa proposi

cion. Para el las actitudes y los valores siguen siendo mas importantes 

que los incentivos para explicar la vida economica corriente. Piensese 

en la oferta de empresarios, en las proporciones de trabajadores bue

nos y malos, en las actividades de biisqueda de rentas, en el papel de 

la confianza, en la educacion de las preferencias... 

Alfred Marshall explicaba la amplia oferta de empresarios durante 

el siglo XIX porque en las familias numerosas se habfa aprendido des

de pequefiosla generosidad (esforzarse y renunciar a cosas por los de

mas) y la competicion (por el afecto de los padres). Weber, Fanfani, 

Samuelsonn, Maeztu, Novak, Delacroix han insistido en que en todo 

proceso fuerte de expansion economica hay detras una tension etico

religiosa individual. Las pesadillas del conde Arnau, a diferencia de la 

condescendencia de Berceo, explican quizas una parte del diferencial 

de crecimiento de Catalufia. Cuando los economistas distinguimos en

tre adversos al riesgo y amantes del riesgo, 0  calculamos la prima de 

riesgo inductora de empresarialidad, iluminamos algo importante, pe

ro 10  mas importante queda fuera del esquema. Parece mentira que al

gunos de nuestros historiadores sigan afirmando que Espana «acabo 

encontrandose sin una clase empresarial competitiva y dinamica» por

que la ortodoxia cristiana «reprirnio sistematicamente la libertad de 

accion en busca de la felicidad terrena». Mas cierto es decir que nos 

enfrentamos a dificultades especiales, por ejemplo, con respecto al 

agua y la energfa, y que en cuanto los transformadores ZDB (Ziper

nowski-Deri y Blathy) permitieron lIevar la electricidad de los puntos 

de produccion a los de consumo sin grandes perdidas, se gano ritmo 

rapidamente. 

Akerlof ha explicado como la eliminacion de primas y otros in

centivos, es decir, un simple salario de eficiencia (algo por encima del 

de mercado) por cumplir unos rnfnimos de produccion poco exigen

tes, y mucha confianza, aumenta el porcentaje de buenos trabajadores 

en la empresa, con todo su efecto de arrastre. En una empresa de to 

trabajadores, con 2 buenos, 3 malos y 5 medios, si falla uno de los bue

nos, los malos pueden arrastrar a los medios a un bajo rendimiento. 

Subirlas exigencias rninimas puede eliminar definitivamente a los 

buenos, que valoran mucho la libertad: en su funcion de utilidad en

tran los grados de libertad de que se disfrute. 

Tullock ha explicado que dedicar recursos a conseguir favores pu

blicos tiene muy elevada rentabilidad; pero que en las sociedades mas 

dinamicas no se practica esa tarea tanto como el simple calculo aeon

sejana. (,Por que? Porque en las sociedades mas dinarnicas existe una 
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etica de no aprovechamiento de privilegios. Sirnplernente no se hace. 

Y adernas esta mal visto. 

Fukuyarna ha insistido en que buena parte del analisis econornico 

Falla por no haber inclufdo el capital social de confianza entre las ex

plicaciones del crecimiento, Esa proposicion habia sido formulada 

tambien con todo detalle por Tomas de Aquino. Si un cornerciante en

gafia a un cliente, dice el Aquinate, a prirnera vista no hay ningun efec

to asignativo ni productivo, simplernente una transferencia de renta del 

c1iente al cornerciante. No serfa grave. Pero queda dafiado el capital 

social de confianza. Y los efectos economicos a largo plazo son enor

mes: empieza a predominar la rnalevolencia sobre la benevolencia, el 

espiritu de posesion sobre la liberalidad... Los incentivos pueden mo

vilizar energfas de personas poco virtuosas, pero sin la virtud gratuita 

no podrtarnos funcionar. EI capitan de Estarnbul que explica que Jle

gan otros barcos esta incrernentando el capital de confianza y alirnen

tando las Fuentes de la benevolencia y la creatividad. 

Los teoricos de las asirnetrias de informacion y de la reputacion 

afirman que la prima de calidad que permite evitar los comportamien

tos piratas no tiene por que ser muy grande, porque los beneficios del 

pirata solo se producen una vez, mientras que la prima dura rnucho 

tiempo. Estarnos ante uno de los ejernplos de la posible sustitucion de 

Jaetica por los incentivos. Pero en el fonda no es asf. Todo el modelo 

se basa en que el mirnero de piratas es limitado. Como el mal ejernplo 

hace mancha de aceite, la prima de calidad puede tener que if aumen

tando. 

La vida economica de cada dfa tampoco puede interpretarse como 

un sistema de respuestas a incentivos. Estos facilitan el funcionamien

to de una sociedad mas 0  menos virtuosa; pero la perdida de las fuen

tes de la benevolencia destrozarfa la eficacia misrna de los incentivos. 

Buchanan en este punto muestra una evolucion muy clara. Si en al

gunos escritos suyos las virtudes parecen no irnportar, reconoce mas 

tarde que sin preferencias bien educadas y sin una etica del trabajo no 

se puede avanzar. 

Arrow ha ido mas lejos. Ha reconocido que la logica economica, 

como toda logica parcial, conduce a absurdos cuando se ta lleva de

rnasiado lejos. EI buen econornista debe saber reconocer los lfmites de 

esa logica, que se encuentran en cuanto se Ilega a conclusiones que 

van en contra de nuestras intuiciones humanas mas basicas, es decir, 

contra los dictados de nuestra conciencia. 

Stigler intenta explicar una disminucion de la tasa de delitos en 

EE UU por un incremento de la probabilidad de ser descubierto, al 

contar la policfa con mas medios. Etzioni interpreta la misrna dismi
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nucion, el mismo episodio historico, como resultado de una moviliza

cion cfvica de recuperacion de valores. Siempre me ha parecido mas 

correcta la segunda interpretacion. 

Cosmopolitas y maximin 

Los analisis de los economistas acerca de la vida economica co

rriente reconocen el papel de Ja generosidad, de la entrega, del trabajo 

bien hecho, de que hacer dinero (to make money) no es 10  mismo que 

conseguir dinero (to get money), de la confianza, del buen ejemplo. 

Rawls insistio tam bien en esos elementos al sefialar que en 10  mas In

timo de nuestro comportamiento social esta la idea del jubileo, de que 

trabajamos para mejorar la situacion del que esta peor, vivimos en una 

sociedad de maximin, y eso le da su fuerza y su dinarnica. Sin embar

go, Rawls se niega a darle a ese criterio una amplitud cosmopoJita. 

Rubio de Urquia ha ido mas lejos, ha elaborado la vieja nocion de op

cion preferencial por los pobres esten donde esten, 

La conclusion que se obtiene de este anal isis es que por no fun

damentar la idea de progreso en sus Fuentes originales, se nos ha es

currido de entre las manos. Cuando Dios hace al hombre a su «ima

gen y semejanza», no se refiere solo allogos, sino ala capacidad de 

amor. La modernidad nace cuando la esperanza de sacar a muchos 

hombres de la pobreza absoluta aparece como realista en el siglo 

XVIII. De ahi el esfuerzo realizado desde entonces, con todos los 

exitos que puede presentar, pues nunca ha habido tanto ruimero de 

hombres y mujeres sobre la tierra. La madre Teresa nos ha mostrado 

que ese esfuerzo debe continuar para abrir oportunidades a todos 

aquellos a quienes el bienestar material todavia no ha lIegado. David 

Ricardo, con la teona de la ventaja comparativa, nos hizo ver que ca

da paso adelante del mundo rico deja abiertas nuevas posibilidades 

al resto de los hombres. Juan Crisostomo, con su teorfa de la socie

dad del bienestar, nos hizo ver que una parte de los frutos de esa so

ciedad creadora de riqueza debe destinarse a los que no han sabido 

seguir su ritmo de tal forma que se cree un «torbellino de actividad» 

entre los pobres. EI reto sigue en pie. 

Pero esta vez es a nivel mundial, sobre un pJaneta tierra de cuya pe

queriez somos conscientes ahora que podemos atravesarlo en un dfa. 

EI ciudadano medio ha aprendido en estos ultimos doscientos aDOS de 

mejora economica, Se ha hecho previsor, sabe del valor de la educa

cion, de la salud, del ahorro para la vejez, de la herencia, de la flexibi

lidad de los mercados de capitales. Ese proceso de maduracion, de 
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medicos y desaparicion de vela de la ignorancia, declaracion del im-

puesto sobre  la renta, el poder de  los media, etc... No es este el mo-

mento de abordar en detalJe cada una de esas cuestiones; pero segura-

mente tiene sentido relacionar algunas de ellas con el discurso realiza-

do. LNo hay en varias de ellas sintomas de un debilitamiento de la ge-

nerosidad? LHemos olvidado por que y como empezo toda esta aven-

tura? 

Posiblemente a 10  largode este siglo habra cuatro mil millones mas 

de vidas humanas sobre la Tierra. Hay capacidad para que tengan una 

vida digna desde el punto de vista material. El mundo rico cuenta con 

medios para ayudarles, sobre todo mediante el desarrollo tecnologico. 

Ha cumplido buena parte de su tarea, porque es mucho mas facil ere-

cer cuando otros pafses  te han ensefiado el camino. Pero no podemos 

arrojar la toalJa de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con 

los derechos humanos en toda la tierra , para dedicamos a un hedonis-

mo barato. EI termornetro del  ruimero  de  hijos y del  ruimero de pa-

tentes puede indicar el nivel  etico, la contribucion a los nuevos retos, 

de las diversas areas metropolitanas del mundo. Toda interpretacion fi-

losofica 0  antropologica de  la modemidad (Nietzsche, Marx, Hayek) 

que no tenga en cuenta su radical fuente originaria de generosidad es 

erronea. Taylor ha insistido en la fragiJid acl  de la benevolencia.  0 
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