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la FS y  sus empresas experimentaron los efectos de la crisis que

afectó a la economía colombiana en 1998.

El nuevo siglo trajo más  cambios para la FS, el más  significativo

fue la salida definitiva de la  Compañía de Jesús. En el plano empre-

sarial, la directiva fusionó varias de las compañías a su  cargo para

mejorar su administración y  logró nuevas alianzas estratégicas con

International Finance Corporation y  Brysam Global Partners.

Paralelamente, a  estas transformaciones gerenciales, la  dirigen-

cia de la FS redefinió su forma de entender la pobreza y, por tanto,

sus programas sociales. La primera fue entendida en  términos mul-

tidimensionales, lo que implica, de acuerdo a  los autores, dejar los

programas sociales focalizados por programas de Desarrollo Integral

Local. Esta nueva estrategia obligó a la FS a tener un mayor nivel

de coordinación con los actores regionales, tanto de la sociedad

civil como del Estado. Los autores sostienen que la  implementa-

ción de los nuevos programas lleva a la FS a  tener un papel más

activo en la formulación de políticas sociales y en  la producción del

conocimiento sobre las mismas.

A lo largo del estudio, de la FS en Colombia, los autores del libro

han resaltado la  interacción constante entre los cambios adminis-

trativos, la adquisición de nuevos conocimientos y la creación de

nuevas capacidades para entender el funcionamiento de la institu-

ción estudiada. Considero que esta aproximación es  muy útil para

los estudios de responsabilidad social corporativa y filantropía; y

para analizar mejor el rol de las organizaciones civiles con o sin

fines de lucro en la  elaboración de políticas sociales en  los países

de economías emergentes.
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Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015, ha confeccio-

nado, en este volumen, una síntesis interpretativa de la evolución

de  los niveles de vida y  desigualdad en la humanidad, en  el muy

largo plazo. Cabe precisar que, a  pesar de no ser la  historia eco-

nómica su campo de especialización original, este libro no es

el fruto de una incursión pasajera fuera de la «economía de las

letras griegas», ya que Deaton ha demostrado, en su carrera acadé-

mica, interés por las  aplicaciones de la teoría económica al pasado

reciente.

En The Great Escape, el título de una conocida película sobre

la Segunda Guerra Mundial traducida al  español como «La  gran

evasión», Angus Deaton narra «la gran evasión» que la humanidad

ha logrado durante los 2 o 3 últimos siglos del azote de la pobreza,

la desnutrición, la temprana mortalidad, la morbilidad y,  como con-

secuencia de todo ello, la  infelicidad. Un escape que, como el autor

reconoce, ha seguido distintos ritmos y  no ha estado exento de

retrocesos puntuales. Es  más, un escape en  el que no podemos estar

completamente seguros de que haya un final feliz o de que, como en

la película homónima, se  trate de una breve fuga que termine con

un retorno de la humanidad —o  de buena parte de ella— al campo

de prisioneros de la pobreza, la desnutrición, la  enfermedad y la

muerte temprana.

El libro se divide en 3 grandes bloques, centrados cada uno de

ellos en los aspectos demográficos y  nutricionales, en los pecunia-

rios y en los de la ayuda al  desarrollo. En los 2 primeros, además,

se analiza la desigualdad intra e  internacional en las diferentes

variables. Por tanto, cabe subrayar como una primera caracterís-

tica importante de la  obra el hecho de asumir, trascendiendo lo

meramente económico, el carácter interdisciplinar del estudio de

los niveles de vida.

Atendiendo a la  importancia y el alcance de los temas tratados,

no debe extrañar la cantidad de debates y  polémicas que las  inter-

pretaciones de Deaton pueden suscitar. Por solo citar algunos, en

lo que respecta a  los aspectos demográficos y  nutricionales, cabría

señalar la explicación del origen de la caída de la mortalidad en la

Inglaterra del siglo XVIII (sin que tampoco se mencionen los casos de

otros países), la idea de que la esperanza de vida sigue y  seguirá ine-

xorablemente creciendo en los próximos años (aun reconociendo

el autor un cierto debate entre optimistas y pesimistas), la  relación

entre enfermedades y  nutrición o el optimismo sobre la «batalla

contra el cáncer».

En  lo que atañe a  los aspectos pecuniarios del nivel de vida, la

ya  moribunda curva de Kuznets, y las causas y efectos de la cre-

ciente desigualdad económica, la relación entre el PIB y la  felicidad,

y la crítica a  los indicadores de felicidad como indicadores de los

niveles de vida, una cierta contradicción entre la caracterización

de la  desigualdad económica como causa o consecuencia del

progreso económico o el uso estereotipado de América Latina

como paradigma de las  consecuencias negativas del  colonialismo,

obviando casi cualquier referencia al colonialismo europeo de los

siglos XIX y XX en otros continentes; siendo, curiosamente, una

de las pocas excepciones Guinea Ecuatorial, ex-colonia española,

actualmente uno de los países más  prósperos del continente afri-

cano.

Pero, sin duda, la  parte que podrá resultar más  polémica al  lec-

tor es  aquella dedicada «al  fracaso» de la  ayuda internacional al

desarrollo. No pocos lectores estarán de acuerdo en el plantea-

miento general de que la ayuda al desarrollo no ha significado una

alteración sustancial en  los patrones de crecimiento económico y

desarrollo humano de los países subdesarrollados; —acaso con la

salvedad de la ayuda dedicada a proyectos higiénicos y  sanitarios—.

Cabría, por tanto, estar de acuerdo con Deaton en que  es más  «la

necesidad psicológica y moral de ayudar» de una parte del mundo

opulento, los intereses políticos tras la ayuda —una suerte del  colo-

nialismo encubierto, especialmente evidente durante la Guerra

Fría, pero no ausente en nuestros tiempos—, la mera ignorancia

sobre las causas del crecimiento y el desarrollo de las  naciones

y/o los «intereses de la  industria del desarrollo»,  las  causas jus-

tificativas de su existencia y no la propia evidencia acerca de su

éxito. Sin embargo, afirmar que cualquier tipo de ayuda al desarro-

llo es ineficaz y con frecuencia perniciosa, es casi tanto como decir

que cualquier intervención pública en la economía y  la sociedad

lo es. Algo que el propio Deaton, Keynesiano confeso, probable-

mente no suscribiría. Cosa distinta es, en este punto será más  difícil

discrepar, que el verdadero y principal motor del crecimiento eco-

nómico —y del desarrollo humano— de una sociedad no pueda ser

otro que la liberación del potencial de crecimiento que cada país o

sociedad encierra en sí mismo; como atestiguan los países que han

logrado la «gran evasión» en las últimas décadas. Por otro lado, el

espacio dedicado en el texto a  evaluar los numerosos y crecientes

intentos de mejorar el diseño y la evaluación de los efectos de los

distintos programas de desarrollo es, además, comparativamente

escaso. Apenas se da importancia, por ejemplo, a  la  Declaración

de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo firmada por

más de 100 países en 2005, la cual lenta, pero inexorablemente

ha comenzado a  cambiar los programas de ayuda.
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¿Qué carencias observo en  el trabajo? Más  allá de aspectos suje-

tos a debate, como los ya  mencionados, considero que  una de las

principales carencias del volumen es la escasa importancia dada

al papel que la geopolítica juega en el desarrollo de las naciones.

Podría no ser casualidad que, como el autor reconoce y plantea

en términos interrogativos, sean en general las naciones de mayor

tamaño aquellas que más  han convergido en las  últimas décadas

en términos de renta por habitante. Parece que el tamaño importa;

y quizás no solo en términos económicos sino también geopolíti-

cos. Puede no ser tampoco casualidad que el papel fundamental

que el autor otorga a los «malos gobiernos»  que crean o mantienen

«instituciones perversas»  para el desarrollo, sea fruto en  no pocos

casos de la aquiescencia, la protección y  la promoción directa de los

grandes actores de la  geopolítica mundial; y  no solo una variable

endógena de sus propias sociedades.

Desde una perspectiva general, el volumen está marcado por

un cierto tono optimista no exento, sin embargo, de buenas dosis

de honestidad intelectual al reconocer, por ejemplo, las complejas

relaciones entre la esperanza de vida y la pobreza económica o el

gasto sanitario, las limitaciones intrínsecas del  PIB como indicador

de la actividad económica —más aún como indicador de bienestar—

y  sus errores de medición, los problemas de medición de la pari-

dad de poder adquisitivo y de los indicadores para medir la pobreza,

las incertidumbres acerca de los problemas de muchos jóvenes para

alcanzar los niveles de vida de sus padres, el desafío que la creciente

desigualdad supone para el crecimiento económico, pero también

para la  misma  democracia, el intento por parte de las élites de blo-

quear el  «ascensor social»  o el gran reto que empieza a  suponer el

cambio climático.

Formalmente, el volumen está escrito en un  estilo elegante,

claro y accesible, y cuenta con gráficos muy  esclarecedores de los

argumentos que se desarrollan en  el  texto, lo que redundará en el

interés de un público más  amplio que el habitual de especialistas.

A este respecto tan solo mencionar que, dado que se trata en  buena

medida —aunque apenas se mencione explícitamente— de un libro

de historia económica, aun en el más  amplio sentido del  término,

Deaton debería haber hecho un mayor esfuerzo en reconocer —y

en ocasiones conocer— las aportaciones de nuestra disciplina y  sus

autores; apenas un puñado de historiadores económicos anglosa-

jones son mencionados en sus casi  400 páginas.

En definitiva, una obra que, más  allá de una buena y  reflexiva

síntesis, quizás aporte pocas novedades a  los especialistas, no es esa

su intención como reconoce el autor, pero que provee de materiales

y  reflexiones que pueden ser de sumo interés para su uso en la

docencia de la historia económica, sobre todo en niveles avanzados.
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La  obra de Lúcio de Sousa sitúa las investigaciones relativas a la

diáspora sefardí, de época moderna, en  un nuevo estadio altamente

innovador. De un lado, debido al  marcado carácter transnacio-

nal del presente estudio y, de otro, la gran riqueza documental

presentada en  el mismo, a  través del cruce de fuentes de origen

europeo, asiático y  americano, son factores que hacen que está

obra sea de un alto impacto científico. El hecho de que el autor

haya desarrollado su carrera investigadora en Asia, en  particular

en Japón, actualmente como profesor titular de la  Facultad de Estu-

dios Internacionales, Tokyo University of Foreign Studies, y domine

tanto la lengua japonesa como las europeas, para la lectura de las

fuentes de época moderna, explica el gran valor de la presente

obra.

El carácter interdisciplinar de la obra de Lúcio de Sousa queda

presente mediante el estudio que realiza sobre las  redes comercia-

les, grupos familiares y  circuitos, tanto de grupos migratorios, como

de bienes de consumo en  espacios concretos de Europa (España

y Portugal), América (Nueva España) y  Asia (Goa, Malaca, Manila,

Macao, Nagasaki y  Tokio). El enfoque transnacional del presente

estudio queda patente mediante el análisis de la  diáspora sefardí,

a inicios del s. XVI,  en el espacio asiático. El espacio global, queda

enmarcado y conceptualizado de este modo, mediante un estudio

de carácter micro-histórico a través del análisis de grupos fami-

liares de judeoconversos y  sefardís que, a  partir del decreto de la

Alhambra de 1492 y  el edicto de Expulsión de 1496, se  vieron aboca-

dos a un exilio forzoso, dispersándose estas comunidades no solo a

otros territorios europeos, sino también a  otros espacios del  Nuevo

Mundo, caso de Bahía (Brasil), Ciudad de México (México), Lima

(Perú) y Asia, caso de Macao (China), Nagasaki (Japón) o  Manila

(Filipinas).

Como bien se señala, y queda patente y demostrado a  lo largo de

la obra, la génesis de este libro parte de un caso concreto de estu-

dio a  través de grupos de origen sefardís instalados en  Nagasaki,

entre los que destaca la familia Pérez, de origen judío. El descu-

brimiento de fuentes históricas inéditas y producidas en  Nagasaki

en 1601 hace que  este estudio adquiera un carácter innovador. En

tales fuentes se  muestran los interrogatorios inquisitoriales y  lista-

dos de testigos cuyo fin era hallar y encontrar familias con pasado

judío que, tras su  conversión al cristianismo, seguían practicando

la Ley de Moisés. El análisis de la familia Pérez es el  punto de

partida del  presente estudio, a través del cual se  puede observar

para todo el s. XVI, y parte del s.  XVII, la expansión y el desarro-

llo de las  comunidades sefardís en China, Japón y Filipinas, y cómo

las redes sociales de estos grupos fueron construyendo y desarro-

llando sus conexiones y estrategias familiares con el fin  de ocultar

su identidad y pasado judío, por un lado y, por otro, consolidar

su posición política, social y económica en los territorios donde se

asentaron.

La forma y método en  que se  forjó la  diáspora judía en  el Extremo

Oriente, así  como la  progresiva metamorfosis de las redes sociales

y grupos familiares que la componían, queda bien clarificada en la

estructura del presente libro. Desde el  capítulo primero, en  donde

se  muestran los orígenes del exilio, primero en la  India y,  poste-

riormente, en el sur de China (Macao), hasta el último donde la

familia Pérez se vio nuevamente abocada al exilio en  las Améri-

cas, en  concreto Acapulco, hallamos un detallado análisis de estos

grupos familiares en Macao (donde realizaron un proyecto para

construir una sinagoga), cómo sobrevivieron en el «exilio chino», en

especial a las persecuciones inquisitoriales en Macao para, poste-

riormente, exiliarse en  Japón y Filipinas. En estos últimos espacios

cabe destacar el análisis del mercado de esclavos, en donde para

el caso de Japón durante el  s. XVI desempeñaron un papel desta-

cado los intermediarios, llamados correctores:  (rén shāngrén

en chino o hitoakibito en  japonés), que designaba a personas que

compraban y vendían personas. Se vislumbra una red de comer-

cio de esclavos que conectaba los espacios portuarios de Corea,
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