
21/10 
2016 

Sala de conferencias.  
Dpto. Física-UNS.  

Viernes  21/10. 15hs. 

Ciclo de charlas 

Departamento de Física-UNS 

WWW. www.fisica.uns.edu.ar 

Departamento de Física-UNS 

Dr. Esteban Freidin 
(IIESS)-CONICET 

El libre albedrío a la luz 
de experimentos en 
psicología y neurociencias 

Abordar el problema del libre albedrío involucra plantearse preguntas 

esenciales acerca de cómo funcionamos y cómo llegamos a ser quienes 
somos. ¿Acaso somos libres de tomar las decisiones que determinan nuestra 
vida? ¿En qué medida el resultado de nuestra existencia no es más que 
condicionamientos genéticos, históricos, sociales y de crianza, entre otros, 
más una gran cuota de azar en cada uno de estos procesos? En esta charla, 
vamos a abordar el libre albedrío desde la perspectiva que lo concibe como 
una intuición en la que la voluntad consciente aparece como la causa de 
nuestros actos deliberados. Presentamos estudios experimentales desde la 
psicología y las neurociencias que sugieren un panorama alternativo. Las 
causas de las decisiones pueden rastrearse hasta orígenes no conscientes. 
Los determinantes contextuales de la conducta suelen tener efectos 
subliminales, es decir, que no son detectados por la consciencia. La 
atribución de causalidad sobre las decisiones y pensamientos conscientes 
que preceden la acción puede manipularse y sigue las mismas reglas por las 
que atribuimos causalidad en el mundo externo. Y todo esto ocurre en una 
especie muy preocupada por justificarse ante los demás y por lo tanto muy 
propensa a racionalizar el propio comportamiento, al punto de llegar al auto-
engaño. Para concluir, en función de los estudios discutidos, llegaremos a 
una visión psicológicamente más realista del libre albedrío que involucra 
mecanismos cerebrales con capacidades limitadas para planear nuestra 
conducta y anticipar sus consecuencias.    

 

En la naturaleza existe una enorme 
diversidad de sistemas formadores 
de patrones espacio-temporales: 
espirales de Fibonacci en  flores de 
girasol y caracoles tipo nautilus; 
patrones hexagonales en panales 
de abeja y ojos compuestos de 
insectos;  arreglos de rayas en 
cebras, peces tropicales, arrugas de 
la piel e inestabilidades de 
Rayleigh-Bénard, por citar unos 
pocos ejemplos.  Si bien los detalles 
físicos y la fenomenología de estos 
formadores de patrones pueden 
ser totalmente diferentes, detrás 
de cada sistema subyace una física 
general donde interacciones 
competitivas definen simetrías, 
dinámica y escalas espacio-
temporales características.  
Durante las últimas décadas el 
desarrollo de la nanotecnología ha 
permitido lograr un control 
detallado de los potenciales de 
interacción que definen 
estas  interacciones competitivas  y 
también desarrollar herramientas 
para una mejor comprensión del 
fenómeno de auto-organización y 
sus propiedades universales. 
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