


Psicoeconomía de la vida cotidiana Paolo Legrenzi

1

Ín di ce
Por ta da
De di ca to ria
Pró lo go: có mo «al fa be ti zar se» en eco no mía
1. ¿Cuán tos pa que tes de fu si lli me cues ta una no che

en una ha bi ta ción in di vi dual?
2. ¿Es tás se gu ro de que han su bi do los pre cios o es

que sen ci lla men te te sien tes de mal hu mor?
3. La in fla ción con fun de las ideas
4. Ni a los hu ma nos ni a los mo nos les gus ta per der
5. Des pil fa rro, arre pen ti mien to y ac cio nes al ter na ti vas
6. La ra cio na li dad eco nó mi ca y la vi da
7. Ra cio na li dad y ra zo na bi li dad: las elec cio nes im por- 

tan tes en la vi da
8. Ries go cal cu la do e in cer ti dum bre
9. ¿Son ex per tos los ex per tos?
10. Dón de me ter aque llo que nos se rá útil en el fu tu ro:

vi vien das, ac cio nes, bo nos del es ta do
11. La edu ca ción fi nan cie ra en la es cue la y en la fa mi lia
12. En fer mar de di ne ro
Agra de ci mien tos
Bi blio gra fía
No tas
Cré di tos



Psicoeconomía de la vida cotidiana Paolo Legrenzi

2

A mi her ma no Gio van ni



Psicoeconomía de la vida cotidiana Paolo Legrenzi

3

PRÓ LO GO

CÓMO «AL FA BE TI ZAR SE» EN ECO NO MÍA

EN LA PE LÍCU LA DE HUGH HUD SON Ca rros de fue go se na rran las
pe ri pe cias de va rios es tu dian tes de Cam bri dge que, en
1920, de ci den en tre nar se pa ra par ti ci par en los Jue gos
Olím pi cos de Pa rís. Uno de ellos, hi jo de un fi nan cie ro ju- 
dío, op ta por re cu rrir a un en tre na dor pro fe sio nal, un ita- 
liano de orí genes grie gos. El di rec tor del co lle ge lo re pren- 
de ama ble men te: se gún él, nin gún es tu dian te que per te- 
nez ca a la éli te de «los me jo res», aun cuan do sea he breo,
de be ría be ne fi ciar se de la ayu da de un pro fe sio nal. Pue de
en tre nar se so lo o, me jor aún, con los ami gos de la uni ver si- 
dad, co mo ha ce cual quier afi cio na do que se pre cie. El es tu- 
dian te le res pon de en ton ces que es tá a pun to de co men zar
una nue va era, en la que to das las ac ti vi da des re que ri rán
una pre pa ra ción téc ni ca, pro fe sio nal, pen sa da. Si con tem- 
pla mos la es ce na con la perspec ti va que nos da el tiem po,
lle ga re mos a la con clu sión de que aquel es tu dian te te nía
ra zón. Aun que pro ba ble men te no ima gi na ba en qué me di- 
da avan za ría mos en esa di rec ción en el si glo si guien te. In- 
clu so pue de que hoy ha ya lle ga do ya el mo men to de de te- 
ner se, cuan do no de re tro ce der, si es po si ble.

En los mis mos años en los que es tá am bien ta da es ta
pe lícu la, y en la mis ma ciu dad uni ver si ta ria, tra ba ja ba al- 
guien que aca ba ría con vir tién do se en uno de los ma yo res
eco no mis tas del si glo pa sa do: John Ma y nard Ke y nes, a
quien po de mos con si de rar el pio ne ro de la psi co lo gía eco- 
nó mi ca, aun cuan do es te ex tra or di na rio eco no mis ta fue se
un ab so lu to le go en psi co lo gía. De he cho, Ke y nes es cri bió
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una im por tan te obra so bre la eco no mía y la pro ba bi li dad —
el ins tru men to que nos per mi te do mi nar la in cer ti dum bre
—. Al fi nal de A trea ti se on pro ba bi li ty, pu bli ca da en 1921,
ob ser va:

[...] la de pen den cia prác ti ca de la pro ba bi li dad so lo pue de
jus ti fi car se por el jui cio de que en la ac ción de be ría mos ac tuar
de tal mo do que la tu vié se mos en cuen ta. Es te es el mo ti vo por
el que la pro ba bi li dad es nues tra «guía de vi da», ya que, co mo
di ce Lo cke, «pa ra ca si to do lo que es im por tan te, Dios nos ha
ofre ci do so lo el cre pús cu lo, o, por de cir lo así, de la pro ba bi li- 
dad, adap ta do, su pon go, al es ta do de me dio cri dad y de apren- 
di za je en el que ha que ri do dis po ner nos».

El ob je ti vo de la psi co lo gía ex pe ri men tal es ana li zar los
lí mi tes de la ra cio na li dad hu ma na, que son pre ci sa men te
los que tres cien tos años an tes ha bía in tui do John Lo cke
cuan do ha bló de con di cio nes de me dio cri dad y apren di za- 
je. En el úl ti mo de ce nio, gra cias a los avan ces de la psi co lo- 
gía, he mos con se gui do co no cer al fin los mo ti vos por los
que no ac tua mos co mo de be ría mos. Sa be mos tam bién que
el con cep to de pro ba bi li dad que pro pu so Ke y nes no te nía
en cuen ta el mo do en que fun cio na la men te hu ma na.

Cuan do, ha ce dos años, el mun do se vio sor pren di do
por una gra ve cri sis, com pa ra ble, en cier tos as pec tos, a la
que vi vió Ke y nes en los años vein te, mu chos ter tu lia nos se
apre su ra ron a for mu lar un va ti ci nio: quie nes no en ten die sen
na da de eco no mía no ten drían más re me dio que fa mi lia ri- 
zar se con es ta dis ci pli na y acos tum brar se a lo que se co no- 
ce co mo fi nan cial li te ra cy, tér mino que po dría mos tra du cir
co mo «al fa be ti za ción fi nan cie ra».

Sin em bar go, an te un fe nó meno com ple jo co mo una
cri sis glo bal, no so lo hay que co no cer los ru di men tos de la
eco no mía: in te re sar se por el fun cio na mien to de la men te,
ese ex tra ño ins tru men to que de be ría ad qui rir co no ci mien- 
tos eco nó mi cos pa ra to mar de ci sio nes más pon de ra das, re- 
sul ta igual men te im por tan te.
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Es ta sue le ser la ta rea de los psi có lo gos. Y es pre ci sa- 
men te a par tir de una al fa be ti za ción psi co ló gi ca co mo po- 
dre mos di ri gir nos a los eco no mis tas y tra tar de de ter mi nar
si es ta mos ac tuan do bien o mal.

Pue de pa re cer un ob je ti vo sen ci llo. Sin em bar go, tal
vez no bas te con mi rar den tro de no so tros pa ra com pren- 
der có mo ra zo na mos. ¿No ha bría que mi rar tam bién fue ra
pa ra dar nos cuen ta de las con se cuen cias que tie nen nues- 
tras ac cio nes? Por des gra cia, co mo ve re mos, las co sas no
son tan fá ci les...

Tra di cio nal men te se han atri bui do a la eco no mía los
de fec tos más va ria dos: se la ha cul pa do de ser una cien cia
tris te, abu rri da y abs trac ta, de no te ner na da que ver con lo
que los ciu da da nos de sean sa ber, de no ser ca paz de ofre- 
cer más que pre vi sio nes ge ne ra les, cuan do no inú ti les... Sin
em bar go, en la ma yo ría de las oca sio nes no es a ella a
quien se de be rían atri buir esas cul pas: ¿aca so son res pon- 
sa bles los eco no mis tas de que la ca be za de las per so nas
fun cio ne de una de ter mi na da ma ne ra, de una ma ne ra que
ig no ran y que, en rea li dad, so lo pue de com pren der se des- 
de la psi co lo gía?

Te ner un mí ni mo de al fa be ti za ción eco nó mi ca es com- 
pa ra ble a lo que en su mo men to sig ni fi ca ba sa ber leer y
con tar o a lo que su po ne hoy en día uti li zar un or de na dor y
na ve gar por In ter net: con tem pla da des de es ta perspec ti va,
¿no de be ría ser la eco no mía una asig na tu ra im par ti da en la
eta pa de la edu ca ción obli ga to ria?

Re sul ta es en cial que se pro por cio ne una for ma ción ba- 
sa da en unos po cos me ca nis mos «fun da men ta les», una in- 
tro duc ción a los nue vos sa be res na ci dos del en cuen tro en- 
tre las cien cias eco nó mi cas y las psi co ló gi cas. Es ta for ma- 
ción ser vi ría tam bién co mo pre pa ra ción pa ra la vi da adul ta,
pa ra la épo ca en la que se rá pre ci so sa ber va lo rar los ries- 
gos y pen sar a lar go pla zo, dos as pec tos cru cia les a la ho ra
de to mar de ci sio nes eco nó mi cas y fi nan cie ras.
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Al go pa re ci do ocu rre con la edu ca ción se xual o con la
edu ca ción so bre la nu tri ción, el uso del cuer po, la re la ción
con el me dio am bien te, la con duc ción se gu ra, el uso y el
abu so de los fár ma cos, el al cohol, el ta ba co, las dro gas,
etc. ¿Pue de ga ran ti zar se es te ti po de edu ca ción en la fa mi- 
lia? En rea li dad, lo úni co que la fa mi lia es tá en con di cio nes
de ofre cer son las ba ses de la edu ca ción fi nan cie ra, al me- 
nos ba jo la for ma de una bue na edu ca ción. Son otras en ti- 
da des, co mo la es cue la, las que de be rían asu mir una res- 
pon sa bi li dad en es te sen ti do. Y, sin em bar go, al fi nal siem- 
pre que da rán los in di vi duos, so los, en fren ta dos a sus de ci- 
sio nes. Exis te un ele men to in di vi dual ine vi ta ble, que tie ne
que ver con la for ma ción au to di dac ta y la to ma de con cien- 
cia de la pro pia per so na li dad. De he cho, dos her ma nos que
ha yan cre ci do en una mis ma fa mi lia aca ba rán con vir tién do- 
se, en la épo ca adul ta, en dos per so nas com ple ta men te di- 
fe ren tes.

¿Pue de sus ti tuir la con fian za en los ex per tos a la edu- 
ca ción fi nan cie ra? ¿No se ría sen sato, al me nos so bre el pa- 
pel, que nos en fren tá se mos a los as pec tos eco nó mi cos de
nues tra exis ten cia de la mis ma for ma en que abor da mos los
as pec tos re la cio na dos con la salud? Con fia mos en los mé- 
di cos con la es pe ran za de que se pan cu rar nos. No nos em- 
pe ña mos en ex pli car no so tros mis mos el cuer po hu ma no,
sus dis fun cio nes y sus acha ques, ni cree mos es tar en con di- 
cio nes de de ter mi nar cuá les son las te ra pias ade cua das.
Del mis mo mo do, po dría mos con si de rar que no en ten de- 
mos na da de di ne ro, aho rros y de más. En tal ca so, de be ría- 
mos com por tar nos de for ma con se cuen te y po ner nues tras
de ci sio nes en ma nos de un ex per to, co mo nues tro ban que- 
ro o nues tro ase sor fi nan cie ro de con fian za. Se rá él quien
nos guíe en la elec ción del me jor prés ta mo pa ra ad qui rir
una ca sa y en el res to de las cues tio nes, y quien nos in di- 
que es pe cial men te có mo aho rrar y qué ha cer con nues tros
aho rros.
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Por des gra cia, co mo mu chos ita lia nos ya han com pro- 
ba do, las co sas no fun cio nan exac ta men te así: a di fe ren cia
de los mé di cos, nues tro con sul tor de pen de de una or ga ni- 
za ción que se mue ve, al me nos en par te, se gún sus pro pios
in te re ses eco nó mi cos (o, me jor di cho, se gún los in te re ses
de sus ac cio nis tas). Es ta cir cuns tan cia im pi de ga ran ti zar que
sus con se jos sean «de sin te re sa dos». El ase sor, sal vo que
ha ya re ci bi do un en car go ex plí ci to por par te del clien te, se
mues tra hoy rea cio a ofre cer in di ca cio nes pre ci sas. Si cuen- 
ta con un po der por es cri to del aho rra dor, ten de rá a uti li- 
zar lo de acuer do con lo que le in di quen sus su pe rio res. De
lo con tra rio, ten dría que ate ner se a las con se cuen cias.
Quien de ci de al fi nal es el ban co pa ra el que tra ba ja, co mo
se vio, por ejem plo, en los cra cs de las em pre sas de ali- 
men ta ción ita lia nas Ci rio y Par ma lat, así co mo en el de la
com pra de deu da ar gen ti na por par te de los aho rra do res
de Ita lia.

Se tra ta, en de fi ni ti va, de ca sos en los que los aho rra- 
do res han ad qui ri do bo nos que ofre cían un ren di mien to al- 
go más ele va do que la me dia, sin per ca tar se de que los
ren di mien tos más al tos van aso cia dos, por lo ge ne ral, a un
ries go ma yor. ¿Se les ha bía ex pli ca do es te me ca nis mo? La
ver dad es que en to dos es tos epi so dios, de for ma acer ta da
o no, e in de pen dien te men te del ti po de po der que se hu- 
bie se otor ga do al ban co, con quien la ma yo ría de los aho- 
rra do res se en fa dó fue con es te úl ti mo. Así, se des en ca de- 
nó una es pi ral de des con fian za que con du jo a in coar cau- 
sas, ce le brar pro ce sos mi llo na rios, pre sen tar de man das co- 
lec ti vas, etc.

En la ac tua li dad, es fre cuen te en con trar en los ban cos
a ex per tos que no ejer cen ple na men te su fun ción co mo en
el pa sa do, cuan do po cos se ha brían atre vi do a lle var a jui- 
cio a su ban co por una in ver sión que no hu bie se da do los
re sul ta dos es pe ra dos.
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En va rias oca sio nes, el pe rio dis ta eco nó mi co Mar co
Lie ra, uno de los más pre pa ra dos e im par cia les, ha ex pre sa- 
do sus du das en re la ción con la ca pa ci dad de los ban cos
de ofre cer un ase so ra mien to ade cua do a sus clien tes (por
ejem plo, en Il So le 24 Ore, 7 de fe bre ro de 2010, p. 21). En
de fen sa de los ase so res ca be de cir que no son los úni cos
res pon sa bles de lo que es tá ocu rrien do; en tiem pos de cri- 
sis sus em plea do res, es to es, los ban cos, les pre sio nan ca da
vez más. El mis mo Mar co Lie ra es cri bió un ar tícu lo en el
que plan tea ba la si guien te pre gun ta:

¿Cuán to se re du ci rían los be ne fi cios de los ban cos ita lia nos si
al me nos la mi tad de los aho rra do res se ocu pa se más de sus in- 
ver sio nes y de ja se de su frir los con se jos de los em plea dos de
las ven ta ni llas apre mia dos por el pre su pues to? Hay que te ner
en cuen ta que el 38 por 100 de la co se cha ban ca ria to tal se ob- 
tie ne gra cias a los bo nos (un ré cord eu ro peo), que re pre sen tan
el 10,8 por 100 de las ac ti vi da des fi nan cie ras de las fa mi lias
(otro ré cord eu ro peo). Quien sus cri bie ra obli ga cio nes ban ca rias
de in te rés fi jo en tre 2007 y 2009 ob tu vo un re torno to tal bru to
del 2,5 por 100 ca da año, en lu gar del 4 por 100 que po dría ha- 
ber con se gui do si hu bie se com pra do los sen ci llos BTp (obli ga- 
cio nes emi ti das por el Es ta do ita liano). (Il So le 24 Ore, 29 de
agos to de 2010, p. 19)

A es tos com por ta mien tos «co mer cia les», que con vier- 
ten en pro ble má ti ca cual quier de le ga ción de po de res que
se ha ga a cie gas, se su ma la per ple ji dad de los eco no mis- 
tas, que a me nu do de cla ran que, fue ra ya de los ca sos en
los que sur gen con flic tos de in te re ses que afec tan a los
ase so res, su cien cia es im po ten te. La ma yo ría sos tie ne, en
mi opi nión de for ma fun da da, que la su ya es una dis ci pli na
es pe cial, que no per mi te rea li zar las pre vi sio nes que el gran
pú bli co, los pe rio dis tas y los me dios de co mu ni ca ción es- 
pe ran. En rea li dad, cuan do se les plan tean pre gun tas de un
mo do in sis ten te, al gu nos ex per tos se rin den e, in ca pa ces
de man te ner se en si len cio, ex pre san su opi nión. Así es co- 
mo co mien zan las di fi cul ta des y las re cri mi na cio nes. In clu so
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el Su mo Pon tí fi ce nos re cor dó en su pri mer án ge lus do mi ni- 
cal de 2010 que «gra cias a Dios, nues tra es pe ran za no se
ba sa en pro nós ti cos im pro ba bles ni en las pre vi sio nes eco- 
nó mi cas, aun que sean im por tan tes». Y la so be ra na bri tá ni- 
ca, la rei na Is abel, en una vi si ta a la Lon don School of Eco- 
no mi cs pre gun tó: «¿Por qué na die me lo ha bía di cho?». Se
re fe ría a la de sas tro sa cri sis in ter na cio nal.

Hay que se ña lar igual men te que los me dios de co mu- 
ni ca ción ita lia nos no de di can mu cho es pa cio a la eco no mía,
con ven ci dos, y con ra zón, de que en tre su pú bli co hay po- 
cos in te re sa dos en el te ma:

Si los ita lia nos se con for ma sen con pa sar «so lo» 27 ho ras a la
se ma na de lan te de la te le vi sión (que en un 99 por 100 de los
ca sos no mues tra in te rés por la eco no mía), en lu gar de 28, y
des ti na sen esa ho ra aho rra da a sus pro pias cuen tas e in ver sio- 
nes, po drían con se guir una sig ni fi ca ti va me jo ra de su bien es tar.
Es lo mis mo que su ce de con la salud, cuan do re ser va mos un
po co de tiem po pa ra el fi tness. (Mar co Lie ra, Il So le 24 Ore, 18
de ju lio de 2010, p. 25)

Los me dios de co mu ni ca ción pien san que los ita lia nos
no se in te re san por es ta ma te ria, pe ro, en rea li dad, son
ellos quie nes ali men tan tal de sin te rés. En pri mer lu gar, no
es fá cil tra du cir es tos te mas en na rra cio nes y, más tar de, en
es pec tá cu los, co mo tan to les gus ta ha cer a los me dios.
Exis te un pre jui cio muy ex ten di do, se gún el cual es ta es
una ma te ria ar dua, di fí cil, os cu ra, pa re ci da a las ma te má ti- 
cas. La idea pue de ser cier ta si en tra mos en los de ta lles
téc ni cos, pe ro pro ba ble men te no lo es si nos que da mos en
el mar co ge ne ral. Y el te ma ge ne ral de la edu ca ción fi nan- 
cie ra es tra tar de con tro lar la in cer ti dum bre del fu tu ro. Más
con cre ta men te: to das las gran des agen cias na cio na les, co- 
mo el Te so ro es ta dou ni den se, o in ter na cio na les, co mo la
OCDE, con si de ran que la pre pa ra ción fi nan cie ra con sis te
en la ca pa ci dad de do mi nar aque llo que abor da ré en es te
en sa yo: com pren der el va lor de las co sas, gas tar y aho rrar,
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re co no cer los efec tos del aho rro y las for mas de in ver tir, to- 
mar prés ta mos pa ra el con su mo y la vi vien da y, en úl ti mo
tér mino, pre pa rar a los jó ve nes pa ra que pue dan rea li zar
es tas ope ra cio nes.

Pe ro ¿de quién de pen de la in cer ti dum bre que exis te
en el mun do? La es pe cie hu ma na lle va mi les de años com- 
ba tien do la in cer ti dum bre li ga da a la ne ce si dad de so bre vi- 
vir en am bien tes hos ti les. Es ta lu cha se cu lar ha im pul sa do
to dos los pro gre sos de la tec no lo gía y de la cien cia. Hoy en
día, he mos ven ci do a nues tros ri va les en la ba ta lla. Es más:
los he mos aplas ta do, has ta tal pun to que aho ra es el ser
hu ma no el que ame na za a la na tu ra le za, y no al re vés. Y, sin
em bar go, nues tra es pe cie no se ha de te ni do. Ha em pe za- 
do a ser ella mis ma una fuen te de in cer ti dum bre, con la
crea ción de or ga ni za cio nes tan com ple jas co mo los mer ca- 
dos fi nan cie ros.

Ten ga mos en cuen ta tam bién que los nu me ro sos «in- 
ven tos» en el te rreno eco nó mi co y fi nan cie ro se di se ña ron
en un prin ci pio pa ra que cum plie ran una fun ción aná lo ga a
la de las pó li zas del se gu ro, es de cir, pa ra re du cir la in cer ti- 
dum bre que exis te en el mun do. Sin em bar go, con el tiem- 
po los aho rra do res em pe za ron a uti li zar es tos ins tru men tos
sin es crú pu lo al guno y per die ron el con trol so bre ellos, lo
que les lle vó a aca bar con si de ran do que las cri sis fi nan cie- 
ras te nían el mis mo ca rác ter trá gi co e ine luc ta ble que, en el
pa sa do, pre sen ta ban los te rre mo tos, los hu ra ca nes y las ca- 
res tías.

Los avan ces de la eco no mía y de las fi nan zas han per- 
mi ti do crear an tí do tos pa ra in ten tar re sol ver los líos en los
que pue den me ter se los mo der nos apren di ces de bru jos.
Sin em bar go, la ges tión de es tos an tí do tos ya no se con fía
a sacer do tes, sino a ex per tos, que se han ido mul ti pli can do
po co a po co.

Sacer do tes y bru jos cu ra ban con pla ce bos (el 97 por
100 de los fár ma cos que ha uti li za do la hu ma ni dad a lo lar- 
go de su his to ria han si do ine fi ca ces, cuan do no da ñi nos);
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los mé di cos nos tra tan con fár ma cos pre pa ra dos ade cua da- 
men te gra cias al pro gre so cien tí fi co; los sacer do tes cu ra ban
con exor cis mos; los psi có lo gos clí ni cos nos sa nan me dian te
téc ni cas cu ya efi ca cia tra tan de con tro lar cien tí fi ca men te
(aun que no siem pre con un gran éxi to).

En la ac tua li dad exis te un ex per to pa ra ca da pro ble ma
de la vi da: abo ga dos, co mer cia les, no ta rios, psi có lo gos clí- 
ni cos, mé di cos, pre pa ra do res fí si cos, nu tri cio nis tas, es pe- 
cia lis tas en es té ti ca, etc. En tre los úl ti mos en apa re cer se
en cuen tran los ase so res fi nan cie ros. Tal vez ha ya lle ga do ya
el mo men to de que ca da in di vi duo vuel va a apro piar se de
sus pro ble mas y los en fo que de un mo do uni ta rio, co mo
pro ble mas del ser hu ma no com ple to y no de uno so lo de
sus pe da zos, se pa ra do del res to y con fia do a ter ce ros. En
cier tos ám bi tos, es te con trol re sul ta im po si ble: he mos pro- 
du ci do tan tas in cer ti dum bres y com pli ca cio nes que hoy en
día es pre ci so con tar con un téc ni co pa ra des en tra ñar las.
Sin em bar go, en otros te rre nos aún es po si ble. Y es toy con- 
ven ci do de que uno de ellos es la ges tión de los aho rros y,
de una for ma más ge ne ral, de nues tra vi da des de el pun to
de vis ta eco nó mi co y fi nan cie ro.

La edu ca ción fi nan cie ra se ba sa pre ci sa men te en la
com pren sión de la re la ción en tre la for ma de pen sar de los
eco no mis tas y el fun cio na mien to de la men te hu ma na. En
los úl ti mos de ce nios he mos em pe za do a en ten der es te fun- 
cio na mien to so bre ba ses cien tí fi cas, gra cias a los de sa rro- 
llos de nue vos sec to res de in ves ti ga ción en los que la psi- 
co lo gía in te rac túa con la eco no mía. Los psi có lo gos lle van a
ca bo es tu dios ex pe ri men ta les pa ra pro bar los mo de los del
com por ta mien to hu ma no que pro po nen los eco no mis tas.
Úni ca men te un ex pe ri men to bien he cho pue de ex pli car nos
có mo fun cio nan las co sas. El gran fí si co es ta dou ni den se Ri- 
chard Fe yn man so lía de cir lo: si no pue des rea li zar un ex pe- 
ri men to, prue ba al me nos a pen sar qué pa sa ría si con si- 
guie ses rea li zar lo.



Psicoeconomía de la vida cotidiana Paolo Legrenzi

12

Es te li bro mues tra la que, se gún mu chos ex per tos, de- 
be ría ser la pre pa ra ción bá si ca, la fun da men tal. No es im- 
por tan te ex pli car qué es un che que, una tar je ta de cré di to,
una cuen ta co rrien te, un prés ta mo o cual quier otro ele men- 
to es pe cí fi co de la in te rac ción del ciu da dano con el ban co.
Con es tos ins tru men tos nos es ta mos fa mi lia ri zan do de for- 
ma pro gre si va, co mo los jó ve nes de hoy apren den a ma ne- 
jar los smar tpho nes, apa ra tos que cons ti tu yen una mez cla
de un or de na dor y un te lé fono de an ta ño. Lo que nos fal ta
es una pre pa ra ción so bre los pre su pues tos de la vi da eco- 
nó mi ca, so bre las pre mi sas ne ce sa rias pa ra en ten der el
mun do des de el pun to de vis ta de los eco no mis tas.

Va mos a re fle xio nar, en pri mer lu gar, so bre los mo ti vos
por los que los ob je tos que nos ro dean tie nen un va lor que
se ex pre sa a tra vés de los pre cios. ¿Por qué ese va lor cam- 
bia con el tiem po? ¿Pue de con fun dir nos es te cam bio? Pa ra
evi tar lo, es con ve nien te que la re la ción en tre los que, co mo
ve re mos, se de no mi nan en la jer ga «pre cios no mi na les»,
«pre cios rea les» y «pre cios re la ti vos» sea cla ra. So lo de es ta
for ma po dre mos com pa rar el va lor de los ob je tos a lo lar go
del tiem po y en ten der con cep tos co mo la in fla ción per ci bi- 
da.

Pos te rior men te, in ten ta re mos ilus trar el fun cio na mien- 
to de la men te hu ma na an te las ga nan cias y las pér di das.
¿Por qué si el va lor de un bien cam bia con el tiem po y su
pre cio si gue una evo lu ción com pa ra ble a una ola, en la su- 
ce sión de al tos y ba jos los al tos no lle gan nun ca a com pen- 
sar psi co ló gi ca men te los ba jos? ¿Por qué no se vuel ve al
pun to de par ti da si un al to y un ba jo pre sen tan la mis ma al- 
tu ra? Es ta asi me tría tie ne no po cas con se cuen cias so bre
nues tro bien es tar.

La par te cen tral de es te li bro se de di ca rá a com pa rar el
mo do en que pien sa un eco no mis ta —que se ex pre sa en
los de no mi na dos prin ci pios de los «cos tes irre cu pe ra bles» y
los «cos tes de opor tu ni dad»— con lo que su ce de en la
men te de las per so nas. Se tra ta rá de com pren der por qué
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es tos prin ci pios contras tan a ve ces con la for ma en la que
so le mos afron tar las elec cio nes —y no so lo las eco nó mi cas
—en la vi da. En oca sio nes, es tas di fe ren cias son sen satas,
pe ro otras ve ces no lo son: es ne ce sa rio de li mi tar am bos
te rre nos sin caer en la ten ta ción de apli car los prin ci pios de
los eco no mis tas a to dos los as pec tos de nues tra exis ten cia
te rre nal.

Des pués exa mi na re mos el pro ble ma de la in cer ti dum- 
bre, de la ig no ran cia y del ries go: el mun do con tem po rá- 
neo nos ofre ce un fu tu ro a ve ces des co no ci do, a ve ces
arries ga do; te ne mos que com pren der si es po si ble cal cu lar
es te ries go y si nues tra men te nos per mi te rea li zar es tos
cál cu los, de un mo do qui zás apro xi ma do, pe ro en es en cia
co rrec to.

Por úl ti mo, abor da re mos tres te mas más es pe cí fi cos: la
edu ca ción de ni ños y ado les cen tes, las for mas más co mu- 
nes de in ver tir los aho rros (vi vien da, ac cio nes y bo nos del
Es ta do) y el di ne ro co mo pa sión sen sata e in sen sata y co- 
mo pre mio a nues tro tra ba jo, se gún la con tri bu ción que ha- 
ga mos a la so cie dad. Re fle xio na re mos tam bién so bre los lí- 
mi tes de las apor ta cio nes de los psi có lo gos a las cues tio nes
eco nó mi cas y so bre el di ne ro co mo fin y co mo me dio.

Qui zás cuan do us ted ha ya ce rra do es te li bro acu da ca- 
da vez me nos a los ex per tos pa ra con sul tar les cues tio nes fi- 
nan cie ras y se con vier ta en un «al fa be to eco nó mi co». Por lo
de más, es toy con ven ci do de que siem pre es un pla cer vol- 
ver a apro piar se de las co sas. Es pe ro ser ca paz de trans mi- 
tír se lo.
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PSI COE CO NO MÍA DE LA VI DA CO TI DIA NA


