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El presente libro, Contenidos innovador-es en la Universidad actual, tiene como 
objetivo amiar investigaciones originales en el ámbito universitario español g mimdial, 
específicamente en los campos de: Docencia, Investigación e Imiovación, con foco 
(>special en las áreas de Comunicación, Sociología, Tecnologías Audiovisuales g de la 
('omunicación. 

Los siguientes capítulos presentan los resultados de los nuevos contenidos de van
guardia a f in de que sean expuestos, mediante su difusión, ante la Commiidad cientí-
rica especializada, a part i r del escaparate que ofrece la colección donde se incardina 
el pr('S(>nte título 'Innovación y vanguardia universitaricís' dentro de las 'Ediciones 
I Iniversitarias McGraw Hil l ' . 

Asimismo, suponen un trabajo científico escrupuloso por realizarse en ellos un aná-
IIHIS actualizado, crítico y valorativo, a part i r del estudio de las fuentes especializadas 
(le iiiroíinación del área disciplinar en la que se desarrolla el estudio presente, tanto en 
U limas como en contenidos. 

I'aía cumplir los criterios de calidad con el necesario rigor, se ha constatado que 
ION capítulos presentados no han sido publicados previamente, y que son, por tanto, 
oridiiiales, fmto de Investigación y/o reflexión personal (para los de tipo ensagístico). 

También .se constata que su publicación ha contado con el consentimiento de todos 
HUM i11 il (ircs g el de las autoridades responsables (tácita o explícitamente) de los proyec-
Ins c investigaciones en que algunos capítulos están basados. 

A Un (le mantener un nivel de exigencia mug elevado en cuanto a la calidad de los 
I (iiiicnidos, siempre desde el enfoque del rigor y excelencia científicos, se verifica que 
i<l proceso de revisión de manuscritos se ha realizado bajo el principio de la revisión 
in l i l l ra l por pares categoriales, mediante dos informes ciegos (y m i tercero decisorio 
(lt< ex Islir- (lisct('i)ancias entre ambos), por revisores extemos a la editorial McGraw Hi l l 
II pcrlciieciciites a la Comunidad Universitaria Internacional, en especial la Hispana. 

INir cild, los enjuiciadores miiversitarios designados, en su labor arbitral, han valo-
I iiil( 1 II iH siguientes aspectos: 

II) ( ) i iginali( lad del manuscrito; 
II ) Mclodologíaempleada; 
c) ('iilídad (le los resultados g conclusiones, así como coherencia con los objeti

vos planteados; y 
li ) ( 'nlidad de las referencias bibliográficas consultadas. 

'hidocHie cslíiei/o por conseguir la excelencia en la divulgación en los planos for-
Mliil II de conleiiidos se ve reí lejado en las siguientes páginas, las cuales aunan la inno-
viH'liin en la ilocciicia, las nuevas líneas de investigación universitarias g los trabajos de 
Vi(n(|iiiii'(lla lliiiiiados a ser referentes en la Academia los próximos años. 

('ii 'ciiioH que este gran esfuerzo, qjie ga se ha visto compensado por la satisfacción 
III 'IIIIIIMIJII l i l i i i hecho, ,se vol verá a verjustif icado por la cálida acogida que los lectores 
hill l i l i 11 li i icn Mcgiii'ii, (le él. 

David Caldevilla Domínguez 
ili iiim I 'niiiiiliiicnsc de investigación en comunicación Concilium (n"931.791) 

Ihiivcrsidtui Complutense de Madrid (España) 
('mirdinador (Ir la Colerrión 'Innovación, y vanguardia, universitarias' 
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Introducción 
Paula Requeijo Rey (Universidad Camilo José Cela -España-) 

Carmen Gaona Pisonero (Universidad Rey Juan Carlos -España-) 

AhIt'N d e adentrarnos en cada uno de los capítulos de este l ibro , proponemos una 
lll'iiVi' pi iradu e n la que re f lex ionar brevemente sobre el tema central de esta obra: 
Im coinnni í ac ión . Kn relación con ella queremos recodar dos premisas sobre las que 
Nti c i l i l i i||nra || (|,u(' convierten la innovación docente en temas comunicat ivos en un 
yi'MII H'lo: la complej idad del lenguaje simbólico g el r i tmo vert ig inoso de las TIC, 
i|IM< p i i i p i i l H a n Iransnmtaciones veloces de los estilos g modos comunicat ivos. 

H i i i i i i i i i r c ( ( i e s también el desvelar mínimamente dicha "complej idad". Para 
itilu Imi'cmos ii.so ( le los aportes de Toni Morr ison (seudónimo de Chloe Anthony 
Witl'hiid I, l ' i c m i o Nob(4 de Li teratura en 1993. T. Morr ison prestó especial atención 
H lit " v l i i l i ' i i c l a d e la representación" en la conferencia que pronunció con ocasión de 
(11 PlMIiilo N i i l i c l ( le Li leratura: " E l lenguaje opresivo hace algo más que representar 
Ih V l i i h i n c l i i , e s v iolencia" (Morrison,, 1993: 16)'. Morr i son nos ofrece una parábola 

lll qni' i ' l lenguaje m i s m o es imaginado como una "cosa viv iente" . Esta f igura no 
m Mm\i li i c a l , s i n o (|ue indica un aspecto verdadero del lenguaje. En la parábola 
ll»> Miiii|ii(iii, u n o s n iños in ic ian un juego cruel preguntando a una mujer ciega si el 
|irt|ii i i i i|ii(' g i i i i i d a i i e n s u s manos está v i vo o muerto. La ciega responde negando 

' i I U i l l i d o lll pregunta: "No sé (...) lo que sé es que está en tus manos. Está en 
h i . MIIIIHIM" ( l l i ldem: I I ) . 

M i i i i l M i i n i l i ' c i d c i i i icrprelar a la mujer de la parábola como una escritora expe-
MllliMlliiilii II, i ' l piijnro, c o m o el lenguaje, intentando hacer una conjetura acerca de 

•Iti i ' hc i l i m a consumada piensa el lenguaje: "El la piensa el lenguaje en parte 
M NIMICIIUI II, e n p a r t e , como un ser v i vo sobre el que uno tiene control pero, 
l i l i , i ' iMiiii agencia -<;omo un acto con consecuencias- Por tanto, la pregunta 

ii,i( i'w |ii>( h lnoN, ,:,('slá v i v o O muerto?, no es irreal , puesto que la escritora 
I li'in|iiii,)c c o m o a l g o sn.sceptible de morir, de ser borrado" (Ibídem: 13). La 

I in iwH i'l lii|i(|nii,|e <''>i"<> ¡dgo viviente. Morr ison representa con este acto de 
ion i'l Mimll II11II v e s d e l c u a l e l lenguaje es imaginado como vida. La "v ida" del 

h I I MI Iri igiiajc e s .sobre t o d o , "pensado", es decir, postulado o constituido 
«i|lH> "H(|t'h«'ln"; l i n a siisliliición figurada hace posible que podamos pensar la 
di'l leiMinii,|(' l ' i i e s i d (|ue e s t a formulación se da en el lenguaje, la "agencia" 

i ' i i | i |,M l i l i Millo el oli jeid d e la formulación, sino su misma acción. Ambas, la 
' II lll NiiNllliiclóii figurada, ejemplifican lo que es la agencia. 

I mili i l l c i i n o s i - en i i l ( ' también a la célebre locución de Ernst Cassirer: 
l i l i i ' X l i i i n o " a n i m a l simbólico", autor de lo que en sentido ampl io 

n l l i i i u " MI i in l l impos II homo es sapiente (sapiens) y hablante (loquens), 
llljliiMiin), m i l i c o (mgdi ic i is ) , hedonista (ludens) y riente (ridens), téc-

' \'iMloílco (.slgnaiis): l o d o e s t o y otras decisivas cosas a l t iempo, y 
I i l lMl l l l IN «lll t*N*'lllNlVII. 

I I 'MI I ttf NnhiJ liuliiri'in l.iirniliirc. KIII>I>J, NIII'VII York. 



41 
Toma de decisiones 

político-electorales de los ciudadanos 
Angélica Mendieta Ramírez 

(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla -México-) 

IMIiiilio ( le la toma de decisiones electorales por parte de los ciudadanos ha to
lo illvcrsas rutas de investigación que abarcan desde los análisis de comunica-

(Mi l i l ica hasta los estudios estadísticos de la conducta electoral de los ciuda-
t'ií largos periodos históricos. En el siglo XXI se ha fortalecido la corriente 

VcNllgación que busca conocer el entramado mental, psicológico g emotivo 
Impulsa l a actuación de los ciudadanos hacia alguna alternativa político-elec-

l l i ' liiH rimchas que le ofrece el entorno del sistema político vigente en su país. 
I i'omo algunos especialistas llegan a hablar del "cerebro político" (Eskibel, 
) o (le la psicología política como una rama de las ciencias sociales que sería 
# (Ir I l.i I cuenta de lo que sucede en el cerebro de los votantes antes y después 
l l l l i MU voto o de participar en la toma de decisiones colectivas mediante 

lliiM o referéndum. 
l l l tic cslc campo de investigación, surge el interés por establecer una pro-
: que Iludiera derivar en un modelo de interpretación que permita identi-

INM vtiriiihies psicológicas que intervienen a la hora de elegir o de ejercer 
)t||lo Este modelo tomará como punto de partida los estudios de Daniel 
l i i itn. Amos Tversky, Daniel Goleman, Antonio Damasio, Marco lacoboni g 
|I!III(|IH'I, con respecto a los procesos mentales, neurológicos y emocionales 
i( vienen en la toma de decisiones, tanto para la vida cotidiana como para 
||ii |inl)lico como ciudadanos activos y participativos. 
liH|o presenta la propuesta teórica y metodológica en la que se sustentará 

V»'«<l Igiiclón de mayor aliento, con base en la identificación de cuatro funcio-
tl idi" ! liMsicas: la intuición; la razón; el conocimiento y la emoción. 

l ' i M l i i r c i ó n 

l i t * decisiones es un tema que ha ocupado la atención de distintas ramas 
l l i t i M , filósofos, matemáticos, sociólogos, economistas, politólogos y psi-

X* liiHi pri 'gnniado de dónde vienen las decisiones o elecciones que los 
lomamos |)ara la v ida diar ia y para resolver situaciones críticas 

• iiiii i ias de las prcnjimlas (\iw han impulsado a los investigadores son: 
Idinici'i';' ;,<\ué factores inte iv ienen para la ek'cción de opciones? ¿cuál es 
I l i l i ni no social como mediador de las decisiones? ¿t|.iie lanío i i i lerv leñen 



las emociones, la racional idad, la experiencia y el conocimiento a la hoia di .1 

d i r algo? ¿la elección es el pr iv i leg io de la razón? O ¿acaso hay otros eleiuenlo 
nuestra constitución mental que interv ienen para construir los marcos desde 
que se toman las decisiones? 

E l propósito de este trabajo es proponer un modelo de análisis que co i i l i l l " 
a la comprensión de la complej idad que caracteriza el proceso de toma d e i l e i 

nes políticas de los ciudadanos. La propuesta es que la elección de alt(>nia(lvii 
acción política o de representantes populares para los Congresos o l o s l ' o i 
Ejecutivos de los Estados, es producto de la combinación de cuatro f u n c i o i i c M 

cas: la intuición; la razón; el conocimiento y la emoción. 
La propuesta básica es que la toma de decisiones no es sólo producto i l i 1. 

ción racional o de factores sociológicos que inciden en el votante, hay algi 1 m i -
se construye a par t i r de las emociones, la intuición y el conocimiento a ( l ( | u i i i . ^ 

la experiencia. Como bien lo apunta Eskibel (2010:16): 
"E l pr inc ip io básico es simple: la clave de la decisión de voto está en e l 
humano. Todo lo demás impor ta (variables demográficas, identidades p:n 1 
temas de agenda, comunicación electoral, aspectos racionales y emoci 
pero todo pasa por el tamiz de la mente humana". 

Podríamos estar de acuerdo en que los ciudadanos son sujetos bia ¡isi. 
les que act i van su existencia desde lo que Edgar M o r i n (2003) l lama el /c" 
plexus, situado fuera de los márgenes l imitados de cualquier redncciom 
este racionalista, evolucionista, sociológico, politológico o economicisla 

Antecedentes relevantes en el estudio de la toma de decisiones son la 1 

la Elección Racional (TER) de John Von Neumann y Oskar Morgensicrn 1 H 

Teoría de la Racionalidad Limitada (TRL) de Herbert Simón (1944); la IVoi lu 
Perspectivas (TP) de Daniel Kahneman y Amos Tversky (1979, 1981). 

La propuesta teórica que aquí se desarrolla se sostiene con los d c i m 
tos de Kahneman de las características que distinguen al pensainicnlu li 
del rac ional (2012) los descubrimientos de Anton io Damasio (1999), la Tcoi 
Intel igencia Emocional (TIE) de Daniel Goleman (1996) y las invesligiicli 
lizadas desde el enfoque de la neuropolítica por Marco lacoboni (Llddlh n 
Eskibel (2010). 

Para terminar, como una pr imera aproximación, se trazan las líma'i ( 
del modelo que hasta este punto tiene un carácter explorator io s n s i r | ) i i l i | i i | 

probado en posteriores estudios interdiscipl inarios de t ipo experiinendil 

2. Metodología 
Es una investigación cual i tat iva, no experimental, de carácter exi) lor;ii ' 1 i 
ca fundamentar conceptualmente, con base en los hallazgos más siginii i 
el campo de la teoría de toma de decisiones, el diseño de un m o d e l o (|IMI 

analizar y comprender las razones, motivaciones, emociones y argnineiil iM 
ciden en las elecciones políticas de los ciudadanos más allá de la i;\rU m I' 

Los resultados de las investigaciones qpe se convsultan para la i l 
este documento, son producto d(> trabajos experimenlales publicado,',. 
to en las más im|)ortanl ( 'S revistas cienlíricas del mundo. De ahí ( j u r •.. .1 , 
tes oara susicnlar la propuesta ai()M ])resentada. 

i S d S s ? " ' H e l e c t o r a l e s 

I' l a s preocupaciones centrales de los políticos y l o s funcionarios pi ibl icos, se 
i i ' i i l r a responder a lo que sigue: ¿cómo toman sus decisiones políticas y electo-

i o s ciudadanos? ¿existe algún mecanismo social, mental, ideológico o socio-
' ' 1 qjie incide en l a s elecciones que toman l o s electores a favor o en contra de 
"1 I andidato o in ic ia t iva de gobierno? ¿es posible ident i f icar alguna rac ional i -

I ' lógica que permita predecir las tendencias de vo to que los habitantes de una 
Miidad expresarán en las urnas? Y, una vez que se conoce esta racionahdad, 
1 posible ut i l i zar la para or ientar o reorientar las decisiones de ese grupo de 

liiilanos? Hasta ahora se han buscado respuestas a estas preguntas desde los 
líenles ámbitos de estudio: 

H ) Sociología política: en este campo se ha intentado establecer las relacio-
luvs existentes entre la estructura social de la que emergen las decisiones 
d e cada ciudadano, señalando la relevancia que adquieren -a la hora de 
actuar en sociedad- sus referentes simbólicos, culturales y socio-demográ-
ricos. En este terreno destacan l o s estudios de Gabriel A lmond g Sidney 
Verba (1963) sobre la cul tura política; l o s trabajos en torno al papel de los 
Imaginarios sociales inaugurados por Cornelius Castoriadis (1985) y l a s 
Investigaciones con enfoque estructural-funcionalista como l a s realizadas 
p o r Talcott Parsons y Edward Shils (1962), Robert K. Me r t on (reedición de 
2002) o más recientemente Nik las Luhmann (1991). 

('líincia política: desde el ámbito politológico se ha buscado conocer las 
r e g l a s de operación del sistema político para der ivar de él, las predicciones 
o prospectivas de comportamiento político-electoral de l o s ciudadanos. 
Los trabajos surgidos desde esta tradición han profundizado en la com-
p i i ' n s i ón del sistema de part idos, la construcción de la ciudadanía g las 
dinámicas del poder político. A diferencia del enfoque sociológico políti
c o (|ne sitúa el eje de la interpretación en l o s factores sociales, la ciencia 
poli i ica ubica el anclaje de las decisiones ciudadanas en el entramado del 
H l s t e m a |)olítico con sus l imitaciones, redes de interés, campos de fuerza y 
idcances. Aquí destacan con sus diferencias teóricas y metodológicas, los 
l inl iajos de Arend L i jphar t (1995); Dav id Easton (1982); Robert Michels 
( l l i a i ) ; Maurice Duverger (1985); Robert Dahl (1989); Claus Offe (1988); 
No ihcr lo Bobbio; Giovanni Sar tor i (1987) y Angelo Panebianco (1990); en-
111' o í r o s estudiosos del fenómeno. 

( oiiiiinicación política: es un campo interdisc ipl inar io en el que con-
l l i i l i c n diversas ramas de las ciencias sociales pero que busca expl icar el 
I portamiento electoral g las decisiones de los ciudadanos, con base en 
lo'i c N l i i d i o s de opinión, las encuestas, el manejo del discurso político y el 
universo mediático cyie, desde este enfoque, generan las condiciones para 
lll I u n versación pública entre l o s ciudadanos, el sistema de part idos, el sis-
l i ' i i i i i político y el sistema de los medios. Para este t ipo de abordaje teórico, 
liiM decisiones d e l o s (4eclores s o n (4 resultado <1(4 manejo comunicat ivo 
i|iii' MI' produce y d e l a capacidad d i - i:onvencer o persuadir que tengan los 



mensajes políticos. E n este campo se inserta la comunicación elecloittl 

comunicación gubernamental g la comunicación en situaciont\ (!• 
(Mazzoleni, 2010) 

d ) Psicología política: este es un terreno novedoso para el estudio di i > 
cisiones político-electorales que encuentra sus raíces en la coiiji in 
los recientes descubrimientos de la psicología evo lut iva (Damash 
los trabajos de la psicología cogni t iva de Kahneman g Tervskg ( i 
las investigaciones en psicología del lenguaje realizadas por (Jet )r( |. 
(2007) g los innovadores estudios acerca del estudio de la psicolo(|i 
rostros efectuados por Alexander Todorov (2010). En esta línea s( 11 
las investigaciones de Marco lacoboni (2009) g de Daniel Eskibel i 
t o m o a l "cerebro político" o la corriente denominada neuropolilii ,i 

No obstante los avances g aportaciones de los tres pr imeros enfociiics i i l 
c imiento de los mecanismos que in f luyen en la toma de decisiones, la.n i n 
investigaciones en psicología y neurociencias, han permit ido descubrir un i M|| 

interdiscipl inario de investigación que contribuiría a la comprensión de In rni||| 
j i d a d de los procesos cognit ivos g emotivos que interv ienen en la («leiclon iM 
candidato para un puesto de elección popular o para intervenir activainenle ii füt 
o en contra de inic iat ivas de política pública. 

E l problema es identi f icar las funciones cognit ivas y emotivas (|ue Inh < 
en los procesos de decisión, así como sus mecanismos de interacción en 
dinámico g complejo como lo es el cerebro y la mente de los seres huininiim 

4. L a toma de decisiones dentro y fuera de los I 
de la razón 

E l centro de las ref lexiones más signif icat ivas generadas en el siglo XX i ' O ^ ^ H 
to a la toma de decisiones, es el debate con respecto al papel que -en cNle <'(̂ H 
le corresponde desempeñar a la racional idad. La pr imera propuesta d e l i t l ^ H 
ción de cómo elegimos, es la desarrollada por los matemáticos John Von N ^ H 
y Oskar Morgenstem (1944) cuyo planteamiento central se podría i e N i l | | ^ ^ | 

siguiente frase de Morgenstem (2014: 348): 
"Cada ind iv iduo persigue su propia ventaja máxima y los interescH de b i ^ ^ B 

menos de la mayoría de ellos, son opuestos". 
Y más adelante abunda sobre esta premisa para establecer el modelo brtNJ^H 
teoría de los juegos (Morgenstem, 2014: 350): 
"[...] cada jugador desea ganar lo más posible; a menudo dispone de IUM|| (II^H 
formaciones; los naipes que recibe dependen del azar; además, d (4 )e I e n e i 
que los demás jugadores contestarán con sus propias tácticas a la .siiHH 
de descubrir sus intenciones, exactamente como lo hace él mismo; y r i l I H ^ ^ H 
resultado del juego no depende del comportamiento de un solo juginlor, 
tota l idad de ellos g cada uno no domina sino una parte de las vaiíidili <|itH^| 

tota l idad determinan el conjunto. . . El jugador, si q.uiere ganar, deli ii<||̂ H 
racionalmente". 

' o r n o se puede leer, e l carácter rac ional del sujeto que par t i c ipa en el juego, 
I rasgo que posibi l i ta la operación del modelo construido por Von Neumann g 
•lenslem, s in ese ingrediente racional , no es posible comprender los mecanis-
i|ne intervienen en la t oma de decisiones. U n tercer elemento que impulsa las 

• I o n e s con base en este marco de interpretación, es las uti l idades esperadas, 
> estos teóricos, la ut i l idad que se espera recibir de una jugada, decisión o línea 
Megica, es lo que define el sentido de la elección. 

i . ' i decir que el máximo de ut i l idad esperada es directamente proporc ional al 
l ino (|{> ganancias del adversario en una dinámica de suma cero que l leva a de-
• iniu los cursos de acción a seguir a par t i r de la definición de las necesidades 
lll pretenden satisfacer g las utihdades que es probable rec ib ir una vez tomada 
I INIOU de la ru ta a seguir, de esta manera Von Neumann y Morgenstem arr iban 
i i ' o icma "M in imax" que es la base de la teoría de los juegos g su derivación en 
iiin de decisiones, (Morgenstem, 2014: 352): 
H I I lijen, como cada jugador quiere que su ganancia sea el máximum de lo que 

' I I ' i l f lograr, éste debe hacer todo lo posible para que las ganancias de los demás 
I iin nn'nimum. Tenemos pues q,ue solucionar no un simple problema de máxi-

i i io uno de Minimax por decir así, de un carácter matemático totalmente 
En un juego entre dos personas solamente, los intereses de cada uno de 

I i n en oposición absoluta, pero si hay más de dos jugadores, algunos de 
| i i i r i l en asociarse en una comunidad de intereses. Mas, esto no modi f ica en 

1 lll iiposición de u n equipo frente a otro" . 

II 1 este c ic lo a pa r t i r de u n ejercicio rac ional en el que entra en juego nues-
- i d a d menta l para calcular, generar estadísticos y produc i r a lgor i tmos que 
1 ronc lu i r las probabil idades de alcanzar una ganancia determinada ante 

I liles en conf l icto g satisfactores l imitados para ellas. Morgenstem lo expl i -
i.iridad (2014: 353): 

s juegos el jugador no dispone sino de mug pocas estrategias a l temat i -
I 'il siu:ede que elige la 'mejor', se puede decir que se ha comportado 'racio-
• Mas, ¿cuál es la mejor estrategia? Evideirtemente, aquella q_ue cada uno 
"j.idores (quiere elegir como la 'mejor' o sea la 'mejor' para él". 

1' complica aún más cuando las posibil idades o alternativas de estrategias 
II les en conf l icto son absolutamente indeterminadas, ga que en estas cir-
iiiH resulta complicado def inir cuál sería la 'mejor' estrategia ante la d i f i -

' i id iv inar las intenciones del adversario, por lo que se buscará ocultar las 
inleiiciones como estrategia básica. De ahí que en situaciones sociales o 

i. un C O I I I | ) k \ j a s se administre la información para generar ventajas compe
lí llllnr' las ganancias marginales por especulación o produc i r crisis mane-

M I los estrategas. Para Morgenstem la solución se encuentra en la teoría 
Il II I S juegos que se calcula por largos procedimientos que - u n a vez más- le 
I I I lll racional idad de los part ic ipantes en el marco del modelo de ut ihdad 
' (Morgenstem, 2014: 356): 

i i i i lecimientos sociales g económicos t a l comportamiento es característi-
" l i i e s ventajoso no |)roporcionar informaciones, pero sí obtenerlas, uno se 

IINIVII, ast i l lo, disimula, recurre a bluis, etc., (jue no son sino otras tantas 
i i n N del hecho de en e.sos casos S(Í eligen estrategias estadísticas o mixtas" . 



Por aquella misma época, en el año de 1944, vería la luz el t ratado de l i ' i i 
A lexander Simón t i tulado en inglés Administrative Behavior. A Study oJ'l><' ' 
Making Processes in Administrative Organization (se publicó en español • n 
por editor ia l Agui lar con el título El comportamiento administrativo) (|ne ' 
la posibi l idad de comprender las l imitaciones del modelo de elección racioii id 
diante la intervención de factores tales como el "ambiente organizacional" o 
nocimiento de las ocasiones que just i f i can la toma de decisiones; el ro l deseiiii 
do por el diseño o concepción de las acciones posibles y la elección de una i\< 
Para Simón (1971: 240): 
" l a capacidad de la mente humana para formular y resolver problemas resulli» 
quena comparada con la cantidad de problemas, cuya solución se requiere i ' 
conducta objetivamente racional en el mundo real e, incluso, para una a|n 
ción razonable a t a l racional idad objetiva". 

Es decir que el crecimiento de las capacidades cognit ivas humanas es .n > 
co, en tanto que los problemas y sus peligros crecen de forma geométrica, m i 
palabras, la razón encuentra sus límites en la complej idad misma del enliilUB 
que se gesta la toma de decisiones, de ahí que Simón proponga que la i n ; 
viable de encarar esta racionahdad l imi tada sea por medio de las organl/.i 
Para decirlo de otra manera, frente al modelo de hombre económico (\w' pi • i 
Von Neumann g Morgenstem, Simón sugiere el modelo de hombre ad.niinr > 
capaz de elegir el mejor curso de acción a seguir a pa r t i r del contexto orgiim 
na l en que se inscribe y de las opciones posibles. 

Para Simón, la racional idad debe hacerse consciente de la irracional i ' i 
le acompaña, porc(_ue para cualquier indiv iduo, su proceso de toma de de. 
parte de la información disponible (que necesariamente se encuentra l i in i l i i i l > 
gada por el medio del que proviene) ; de las posibilidades, alcances y llniii • 
cognit ivas de los sujetos y del t iempo que se tiene para elaborar una deciM 
sea la idónea para las condiciones en que surge el problema a resolver-. 

En estas circunstancias, Simón propone que, en lugar de maximizar hi 
cias con base en las uti l idades esperadas, se busque seleccionar los .salluí 
accesibles para los agentes económicos g sociales. Esta resulta ser la vta m • 
sitable para la toma de decisiones porque ningún sujeto tiene conocinilenln ^| 
tota l idad de al temativas, su información es l imi tada y el t iemix) para c n i i y B 
esa información y realizar los cálculos o los algor i tmos que le penni lan d i ' U t j ^ ^ ^ 
estadísticamente la probabi l idad de maximizar sus util idades, también se e | | ^ 
acotado. 

Simón sintetiza su propuesta de la siguiente manera (2003: 97): H 
"[...] las elecciones realizadas por la gente están detemiinadas no sólo | H I | ^ I 

j e t i vo general que sea consistente y por las propiedades del mundo exIe i '^T 
también por el conocimiento del mundo que tienen o dejan de tener i i p l e n u M 
decisiones, de su habihdad o fa l ta de habi l idad para recordar es(> c o n o c l i n l^H 
el momento que sea relevante, de saber sacar las consecuencias de sus a c c j ^ H 
tener presentes las distintas posibihdades de actuación, de la capacidad de K^V 
la incert idumbre ( incluida la incert idumbre qiie surja de las posibles ri"<pM(^H 
otros actores), y de lograr la armonía entre sus nu'iltiples deseos en con i j t^H 
La racionahdad es l imitada ponqué esas habilidades están severamente l l i l^P 

I onsecuencia, la conducta rac ional en el mundo real está t an determinada por 
IItorno interno de las mentes de las personas ( los contenidos de memor ia y sus 
I "ios) como por el entomo externo del mundo en el que actúan (y que actúa en 

' in embargo, a pesar de sus diferencias, existen semejanzas entre la racionalí-
I estándar (RE) g la racionalidad acotada (RE), así lo expl ican Plata, Mejía g 
inelli (2009: 79): 

I resumen, las principales semejanzas entre la RE g la RA consisten en que am-
piirten del individuaUsmo metodológico (sin considerar el contexto histórico g 

lili q u e define la toma de decisiones individuales, hay una tendencia marcada a 
iiiiilelación matemática g juega un papel determinante las preferencias y expec-

I I leí agente en la elección (valoración subjetiva)". 

c podrá observar, en la contraposición de la racionalidad estándar de l 
I - elaborado por Von Neumann y Morgenstem y la racionalidad acotada de 
" .e hallan las raíces de modelos de toma de decisiones que adquirirán mayor 
MII ia a la luz de la economía del comportamiento en donde se cruzan la psico-

' I la ciencia económica para dar lugar a los desarrollos de Daniel Kahneman 
I kg. 

< oiu'lusiones 

I I i ibrimientos de las neurociencias, de la psicología evo lut i va y de las cien-
inll ivas han i luminado sectores de la v ida que contr ibuyen a reconocer la 

i 1 |iliad de lo humano y el profundo misterio que encierra la mente con sus 
iiis, Imisiones y argumentos racionales o estratégicos. Ya no somos la per-
II Ion monocromática de la razón, nuestro pensar no es la única prueba de la 

i : i , hag algo más, mucho más, universos inf in i tos de pasiones, sensaciones, 
., lanlasías e intuiciones que dmamizan la existencia y condic ionan las po-
li'N d e elegir un camino u otro. 

I u n entramado de signos y símbolos que sólo pueden funcionar en red y 
le una simbiosis vert ig inosa en la que se manif iesta lo que Edgar Mor in 

HII> el homo complexus y que exige un t ipo de conocimiento dist into (Morin, 

u n o s i i n pensamiento que intente reunir y organizar los componentes (bio-
1 l i l i U r a l e s , sociales, individuales) de la complej idad humana e ingectar los 
I lenlíficos en la antropología, en el sentido del pensamiento alemán del 

I \1 e l lexión filosófica centrada en el ser humano)" . 
i'H e l camino que han emprendido desde los laborator ios y la observación 
• niiporlarnientos humanos en sociedad, dist intos investigadores que han 
I i li 'Ncii irai iar el misterio de lo humano y en su intento evidencian lo mucho 
III pend icMi te por indagar y conocer. No obstante, sus hallazgos g propues-
i l l i igen una excelente ocasión para pensar desde un enfoque complejo, las 

- niales que intervienen en los procesos de toma de decisiones g esto 
" l i l e e n l a configuración conceptual de la l lamada neuropolítica y su metá-
' i i l o r l imada el "cerebro po l í t i co " . 



Existen algunos trabajos en donde se perfilarán los trazos generales de un |> 
teamiento conceptual g metodológico que permiten conocer la multidimensioi 
dad característica de la toma de decisiones políticas g electorales de los (•Indrt 
nos. Entre estos trabajos tenemos la propuesta de Kahneman (2012) g los Iral 
seminales elaborados por este científico en colaboración con Amos Tverskg 11 
1981), los principales elementos conceptuales que provee Anton io Damasio ( I 
las aportaciones de la " intel igencia emocional" según Daniel Goleman (1!)9()) g 
argumentos de Marco lacoboni (2009) a favor de la neuropolítica y sus den • 
nes en la metáfora del "cerebro político" a la luz de los trabajos de Daniel l i 
(2010) y Carlos Andrés Pérez Muñera (2011). Sin embargo, estos modelos m • i. 
nan de expl icar el proceso mult id imensional en la toma de decisiones polm • 
electorales de los ciudadanos. 

E n este sentido se propone el siguiente modelo a p a r t i r de cuatro ejes: 

• Intuición (hemisferio derecho) 
• Razón (hemisferio izquierdo) 
• Emoción (hemisferio derecho) 
• Conocimiento (hemisferio izquierdo g derecho) 

Los entusiastas de este dogma a f i rman que el «cerebro izquierdo» (o sea el lieiH 
rio izquierdo) es el asiento del pensamiento racional, el pensamiento in le l i i i ' 
análisis y el habla. Por consiguiente, aseguran que el hemisferio izquierdo I 
j o r equipado para t ratar con asuntos relacionados con el lenguaje (leer I | < • 
el álgebra, la solución de problemas matemáticos y las operaciones logo < 
resulta que el «cerebro derecho» (hemisferio derecho) es el asiento de la IMIH 
las emociones, el pensamiento no verbal y el pensamiento sintético, lo cual y 
desarrol lar representaciones en el espacio, la creación y l a carga emocloniil 
hay de c ierto en todo esto? 

Expl iquemos de manera general cada uno de ellos: 
a ) Intuición: Como se ha v isto en los trabajos de Herbert Sinmii, 

Kahneman g Amos Tverskg, el papel de las intuiciones en el SÍNICI 
nuestra mente, permite va lorar las opciones políticas a part i r de I 
tales como la aversión a las pérdidas, el efecto marco, el efeclo halii 
pacto de los rostros de los candidatos. Situaciones que son ahsohi 
intui t ivas, que obv ian el proceso de razonamiento y llegan a concli 
que permiten decidir en lo inmediato cómo actuar y qué elegir I ,m h 
nes son una forma de la inteligencia humana que dialoga con In Inl 
cia rac ional g con la inteUgencia emocional, encuentra su suslenln 
práctica, en los conocimientos g experiencias almacenadas en el c» 
que posib i l i tan las soluciones heurísticas exigidas po r el entorm 11||( 
en permanente transformación. 

b ) Razón: es el Sistema 2 y en él intervienen las propuestas de V( m NC 
y Morgenstem, art icula una serie de razonamientos lógicos g enli'^j 
ción cuando el Sistema 1 no encuentra asociaciones cercann-I n v|| 
rienda que le permitan responder a la situación desafianic G N I i. 
el entorno. En todos los casos sigue presente la facultad del J N 

observa l imi tada por las impUcaciones de t iempo y capacidad operat iva 
del cerebro. En política funciona a la hora de codi f icar el mensaje de los 
candidatos pero es insuficiente para comprender las motivaciones que im
pulsan a los ciudadanos a aceptar y elegir como viable ese mensaje, 

c ) Emoción: es una función que opera neurológicamente y sociahnente 
conforme a los descubrimientos detallados por los trabajos de Anton io 
Damasio y Daniel Goleman. Sus implicaciones en el modelo de toma de 
decisiones son centrales, ya que en él interv ienen sentimientos de empatia 
o rechazo con el candidato y su mensaje, así como emociones de enojo 
con respecto a situaciones personales o del entorno que ponen en riesgo la 
integr idad de las personas. Es u n factor que puede juga r un papel determi
nante a la hora de elegir a un representante popular, más allá de cualquier 
racionahdad lógica o de cualquier cálculo de costo-beneficio, 

l l ) Conocimiento: es una función que se ar t i cu la desde los procesos de apren
dizaje que en el caso de este trabajo se ident i f icaron con la propuesta de 
las neuronas espejo g su potencial para construir redes intersubjetivas que 
permitan transformar la sociedad. También interv ienen las experiencias 
(|jie los ciudadanos han tenido con distintos part idos políticos g sus candi
datos una vez que han llegado a l poder. E l conocimiento g la experiencia 

k son el sustrato profundo del que se a l imentan la heurística de las decisio-
^ nes intui t ivas y está en correlación directa con ella. 

• pensar que una segunda etapa de trabajo en esta línea de investigación, se-
liboración de instrumentos que permi tan va lorar el impacto de cada una de 
Iliciones en las decisiones político-electorales de los ciudadanos, 
pliisión se puede decir que el modelo propuesto reconoce las siguientes pre
mia su funcionamiento: 

Las cuatro funciones del modelo de toma de decisiones político-electorales 
de los ciudadanos guardan una relación de sinergia en donde cada una 
Incide en la o t ra g se al imenta de sus posibihdades. 

Liis elecciones de los ciudadanos en contextos de incert idumbre política, 
no res|)onden a l cr i ter io de los beneficios o utihdades esperadas sino a su 
aversión a l riesgo de las pérdidas. 

El inar-co discursivo en el que se plantean las decisiones es importante a la 
hora de constmir los mensajes. E l cambio de marco es u n cambio social. 
(Lnkoff ) . 

Las decisiones político-electorales son producto de las emociones que sus-
r l l i i el candidato, desde su fisonomía hasta sus palabras, todo importa . 
La com|)rensión de los procesos neuronales que interv ienen en el funcio-
iinniiento del cerebro político es un campo aún por explorar que permitirá 
l i l i i i i ' muívos cauces a la investigación sobre las decisiones político-electo-
I l i les de los ciudadanos. 
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La nueva Acadentía del siglo X X I está formada por un conjunto de contenidos 
interdisciplinares que se verá desarrollado por docentes g profesionales a nivel 
mundial. Esta globalizacion de saberes pretende ser reflejada en colecciones 
científicas punteras, como lo es la presente, «hmovación y vanguardia 
universitarias», dentro de las Ediciones Universitarias McGraw-Hill, 
donde se recogen los contenidos que marcarán el futuro en los ámbitos de 
l a innovación, la investigación y la docencia, pilares sobre los que asientan 
l a nueva Economía y Universidad. 

Los textos que conforman esta colección han superado el habitual proceso 
científico de evaluación por pares ciegos, de manera que la calidad de los 
mismos se hal la garantizada rigurosamente ante el lector más exigente. Esta 
apuesta por la ca l idad se verá conf i rmada, s in duda, porque la presente 
colección aspira a ser referente de obl igada c i ta en los próximos trabajos 
de vanguard ia de los investigadores internacionales. 

E l presente l ibro está auspiciado por el Fórum bitemadonal de Comunicación 
y Relaciones Públicas (Fórum XXI), la Sociedad Española deEstudios de la 
Comunicación Iberoamericana (SEECI) y el Grupo Complutense (n° 931.791) 
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