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Weber revisado: la ética protestante y el espíritu del nacionalismo

Resumen Este articulo revisa la hipotesis de Max Weber sobre el papel del protes-
tantismo en el desarrollo economico. Demuestra que el nacionalismo es crucial para 
la interpretación de la etica protestante de Weber y su comprobacion empirica. En 
el caso de Prusia de finales del siglo XIX, rechaza su sugerencia de que el protestan-
tismo importaba debido a una “compulsion ascetica a ahorrar”. Ademas, encuentra 
que los niveles de ingreso, ahorro y tasas de alfabetizacion diferian entre alemanes 
y polacos, no entre protestantes y catolicos; y sugiere que este resultado se debe a 
ladiscriminacion contra Polonia.

Palabras clave: Max Weber, ética protestante, nacionalismo, desarrollo económico, 
compulsión a ahorrar, ingreso, ahorro, tasas de alfabetización; JEL: A12, A13, C1, 
D31, E21, I24, 01, Z12, Z13

Weber revisited: The Protestant ethic and the spirit of nationalism

Abstrac We revisit Max Weber’s hypothesis on the role of Protestantism for econo-
mic development. We show that nationalism is crucial to both, the interpretation 
of Weber’s Protestant ethic and empirical tests thereof. For late nineteenth-century 
Prussia, we reject Weber’s suggestion that Protestantism mattered due to an “ascetic 
compulsion to save.” Moreover, we find that income levels, savings, and literacy rates 
differed between Germans and Poles, not between Protestants and Catholics, using 
pooled MCO and VI regressions. We suggest that this result is due to anti-Polish 
discrimination.

Keywords: Max Weber, Protestant ethic, nationalism, economic development, 
compulsion to save, income, savings, literacy rates; JEL: A12, A13, C1, D31, E21, 
I24, 01, Z12, Z13

Weber revisado: a ética protestante e o espírito do nacionalismo

Resumo Este artigo revisa a hipótese de Max Weber sobre o papel do protestan-
tismo no desenvolvimento econômico. Mostra que o nacionalismo é crucial para a 
interpretação da ética protestante de Weber e sua verificação empírica. No caso da 
Prússia no final do século XIX, ele rejeita sua sugestão de que o protestantismo im-
portava por causa de uma “compulsão ascética para salvar”. Além disso, ele descobriu 
que os níveis de renda, poupança e taxas de alfabetização diferiam entre alemães e 
poloneses, não entre protestantes e católicos; e sugere que este resultado se deve à 
discriminação contra a Polônia.

Palavras-chave: Max Weber, ética protestante, nacionalismo, desenvolvimento econô-
mico, compulsão para salvar, renda, poupança, taxas de alfabetização; JEL: A12, A13, 
C1, D31, E21, I24, 01, Z12, Z13
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Los economistas reconocen cada vez más el papel de la “cultura” en 
el desarrollo económico, debido al enfoque nuevo y más amplio 

de la economía del comportamiento humano y la toma de decisiones. 
Una de las ideas hoy más influyentes proviene de la obra de Max We-
ber de hace más de un siglo. Weber (1904, 1905) formuló la conocida 
hipótesis de que una ética de trabajo protestante específica fomentó 
el desarrollo económico moderno debido a una “compulsión a aho-
rrar”. La justificó con evidencia estadística sobre las diferencias entre 
protestantes y católicos en Baden alrededor de 1900 y usó evidencia 
anecdótica para sugerir una relación mucho más general.

En este artículo revisamos la hipótesis de Weber y la evidencia 
acerca de ella para la Alemania del siglo XIX. Argumentamos que 
la “interpretación común” (Delacroix y Nielsen, 2001) de Weber a 
menudo ha pasado por alto su argumento sobre el comportamiento 
del ahorro como mecanismo clave así como el sesgo nacionalista y 
anti-polaco de Weber. Weber escribió en un contexto en el que las 
diferencias religiosas (entre católicos y protestantes) se superponían 
a las diferencias étnico-nacionales (entre polacos y alemanes), y era 
muy consciente de ello. Era un nacionalista alemán apasionado, y 
sus escritos, incluida la Ética protestante (EP), también se deben en-
tender como una contribución a la educación política del público 
alemán (Barbalet, 2008). De hecho, la EP se debería ver más como 
una “intervención en los asuntos político alemanes que como una 
explicación del surgimiento del capitalismo” (Scott, 2009, p. 903). 
Demostramos empíricamente que debemos modificar la “interpre-
tación común” en dos aspectos: enfocarse en el ahorro como meca-
nismo por el cual la religión pudo afectar los resultados económicos 
y controlar las diferencias entre grupos étnicos como posible factor 
de confusión.

La Prusia del siglo XIX nos proporciona una rica variación para 
hacer una nueva prueba de la EP de Weber. Empezando con la evi-
dencia descriptiva básica, mostramos que los niveles de ingresos, 
ahorros y tasas de alfabetización en Prusia después de 1870 tienen 
una correlación más fuerte con las diferencias entre grupos étnicos 
que con las diferencias entre confesiones religiosas. Las regresiones 
simples de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) sugieren que es 
probable que la etnicidad sea un factor crucial para explicar la gran 
variación de las variables resultado en todo el Imperio alemán. Para 
exponer la evidencia causal sobre el papel de la cultura para el de-
sarrollo, seguimos a Acemoglu (2009) y distinguimos entre causas 
próximas y fundamentales del crecimiento económico. Nos centra-
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mos en las tasas de ahorro y alfabetización como posibles causas 
próximas del crecimiento, y en la religión –que capta aspectos de la 
cultura– como una posible causa fundamental del crecimiento. Lue-
go usamos un enfoque de variable instrumental (VI) para probar la 
causalidad: los niveles de ingreso, ahorro y tasas de alfabetización no 
diferían entre protestantes y católicos, pero diferían entre alemanes 
y polacos. Expliquemos con más detalle cómo llegamos a esta con-
clusión.

En el primer paso de nuestro análisis empírico revisamos la evi-
dencia acerca del mecanismo subyacente, motivados por la relectura 
del texto original de Weber, donde sugirió que el protestantismo po-
dría haber llevado a una “acumulación de capital por la compulsión 
ascética de ahorrar” (Weber, 1905, p. 191). Esta idea fue formalizada 
por Alaoui y Sandroni (2018). Para probarla de manera más direc-
ta, utilizamos un conjunto reciente de datos de Lehmann y Wahl 
(2017) sobre el ahorro per cápita y el número de cajas de ahorro en 
todos los condados de Prusia, disponibles para 1875, 1882, 1888, 
1898 y 1904. Para probar un efecto causal del protestantismo en los 
ahorros, usamos una VI basada en las confesiones religiosas desde 
1624, siguiendo a Spenkuch (2017). La VI se construye haciendo 
una regresión entre protestantes en 1624 y predictores de las elec-
ciones de gobernantes, como en la literatura anterior, en particular 
Cantoni (2012) y Rubin (2014). Los residuos se utilizan como ins-
trumento de la proporción de protestantes después de 1870. Mos-
tramos que el instrumento es sólido y robusto a violaciones de la res-
tricción de exclusión. No encontramos ningún efecto significativo 
del protestantismo en el ahorro, ni en la estimación MCO ni en VI. 
Este resultado también es robusto a variaciones de la muestra, espe-
cificaciones alternativas, a la inclusión del ingreso per cápita como 
regresor y a la distinción entre luteranos y protestantes reformados. 
En cambio, encontramos que las diferencias étnicas medidas por la 
proporción de hablantes de alemán están fuertemente correlaciona-
das con el ahorro per cápita.

Luego probamos la idea de que el protestantismo importaba 
no debido al cambio de actitudes hacia el trabajo y el consumo, 
sino porque fomentaba la alfabetización, como sostienen Becker y 
Woessmann (2009). En primer lugar presentamos nueva eviden-
cia descriptiva de la diferencia en las tasas de alfabetización entre 
protestantes y católicos a nivel de condado a partir de un cuadro 
histórico tranversal, que ha sido bastante olvidada en la literatura. 
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Mostramos que a nivel de condado, las tasas de alfabetización entre 
católicos son casi idénticas a las tasas de alfabetización entre protes-
tantes. La única excepción son los condados con una alta proporción 
de población polaca. En segundo lugar probamos el efecto causal de 
la religión en la alfabetización, usando de nuevo el enfoque VI de 
Spenkuch. Encontramos que el protestantismo no tuvo un efecto 
significativo. El coeficiente de las diferencias étnicas es mucho ma-
yor, y estadística y económicamente significativo.

Estos resultados nos llevan a un nuevo rompecabezas. Al parecer, 
las diferencias religiosas muy poco ayudan a entender la gran varia-
ción del desarrollo económico entre la Alemania imperial del siglo 
XIX y Prusia. Por tanto, en nuestro contexto se puede refutar cla-
ramente una interpretación ingenua de la EP de Weber. Además, la 
interpretación más sofisticada del papel del protestantismo median-
te las tasas de alfabetización no es respaldada por los datos. Esto no 
excluye que el protestantismo ascético tuviera efectos causales siglos 
antes, que pueden haber indirectamente afectado a los católicos y, 
de hecho, a la secularización. Una interpretación alternativa podría 
situar el argumento de Weber en el contexto del cambio tecnológi-
co o probar mecanismos totalmente diferentes del modo en que la 
Reforma Protestante pudo haber ocasionado el desarrollo económi-
co (Cantoni, Dittmar y Yuchtman, 2018). Pero nuestros resultados 
sugieren que las diferencias religiosas entre católicos y protestantes 
(incluidos los luteranos) tuvieron poca persistencia; por tanto, no se 
pueden considerarse “fundamentales” sin una cualificación adicional. 
En cambio, nuestra evidencia destaca las enormes diferencias entre 
grupos étnicos (alemanes y polacos) que existían alrededor de 1900 
en Prusia, que eclipsan cualquier diferencia entre protestantes y ca-
tólicos. Este nuevo resultado concuerda con gran parte de la literatu-
ra histórica sobre el Imperio alemán, que subraya el aumento de las 
tensiones nacionales y la disminución del conflicto religioso después 
del final de la Kulturkampf (Wehler, 2006).

En la última parte discutimos esta relación entre etnicidad y re-
sultados económicos y sugerimos algunas líneas para futuras inves-
tigaciones. Este tema es importante, no solo debido a la alta corre-
lación entre las diferencias en los resultados económicos, los grupos 
étnicos y la religión, sino porque el mismo Weber consideraba que la 
etnicidad era crucial. En un escrito anterior atribuyó las diferencias 
en los resultados económicos entre alemanes y polacos a diferencias 
raciales (Weber, 1895) y apoyó activamente una mayor germaniza-
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ción de las zonas orientales de Alemania. Así, su inclinación nacio-
nalista no solo arroja una luz diferente sobre la EP (como indica la 
investigación reciente en sociología), sino que también proporciona 
un punto de referencia contemporáneo para explicar esas diferencias: 
la discriminación alemana. Documentamos que después de 1871 la 
mayoría alemana discriminó cada vez más a la minoría polaca en las 
políticas lingüística y educativa, así como en el acceso a cargos pú-
blicos y la política de redistribución de la tierra. Los polacos podrían 
haber reaccionado intentando crear sustitutos, como la educación 
fuera de las escuelas públicas o la creación de cooperativas polacas 
de crédito y tierras. Se necesita más investigación en esta línea para 
entender hasta qué punto la germanización puede explicar las gran-
des diferencias observadas en los ingresos, los ahorros y las tasas de 
alfabetización, que señalamos antes.

Este artículo contribuye a varias líneas de investigación. En pri-
mer lugar, a la creciente literatura sobre el papel de la cultura, y es-
pecíficamente la religión en el desarrollo económico. Parte de la li-
teratura se ha centrado en argumentos teóricos, en cómo la cultura 
puede afectar las preferencias, el comportamiento y los resultados, 
incluidos Bénabou y Tirole (2004, 2006, 2011), Tabellini (2008), 
Doepke y Zilibotti (2008), y Alaoui y Sandroni. (2018). En cierta 
medida, esta literatura se puede ver como un intento de racionali-
zar las consecuencias conductuales de las actitudes culturales, como 
la tesis de Weber de que el protestantismo ascético lleva a un au-
mento del ahorro y la acumulación de riqueza. Otra parte de esa 
literatura busca probar empíricamente el papel de la cultura en el 
desarrollo económico (para una revisión, ver Iannaccone, 1998; Ba-
rro y McCleary, 2003; Becker y Woessmann, 2009; Cantoni, 2015; 
Spenkuch, 2017, y Becker, Pfaff y Rubin, 2016). Nuestra primera 
contribución es el enfoque en el comportamiento del ahorro como 
mecanismo que vincula el protestantismo y el desarrollo económico. 
Este mecanismo es importante ya que es el núcleo de la EP de We-
ber y también es central en gran parte de la literatura teórica recien-
te, incluido Alaoui y Sandroni (2018). Podemos rechazar claramente 
esta hipótesis para la Prusia de finales del siglo XIX. Otra contri-
bución es que reconsideramos una destacada hipótesis alternativa, 
sugerida por Becker y Woessmann (2009): que el protestantismo 
fue importante en el desarrollo a través de las tasas de alfabetiza-
ción. También podemos rechazar esta hipótesis en nuestro contexto. 
Proporcionamos nueva evidencia directa a nivel de condado de que 
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las tasas de alfabetización entre protestantes y católicos no diferían 
en 1871. Mostramos, en cambio, que sí diferían mucho entre grupos 
étnicos, lo que no consideró la literatura anterior.

Después mostramos que el nacionalismo y el conflicto étnico son 
claves para entender la EP de Weber y las diferencias de desarrollo 
económico. El primero es bien conocido en la literatura sociológica e 
histórica sobre Weber y la EP (p. ej., Mommsen, 2004; Zimmerman, 
2006; Barbalet, 2008), pero ha sido muy ignorado en la literatura 
económica. Aquí, nuestra contribución es recordar a los economistas 
el contexto en que Weber escribió (Margo, 2017) y mostrar empíri-
camente que las diferencias étnicas son un factor crucial de confu-
sión. Si bien nuestros datos corresponden a Alemania de finales del 
siglo XIX, pensamos que las diferencias religiosas y étnicas pueden 
estar relacionadas de manera más sistemática. Nuestros resultados 
sugieren que la literatura anterior puede haber sobrestimado el papel 
de la religión al no tener en cuenta las diferencias étnicas.

Por último, contribuimos a la literatura sobre el desarrollo econó-
mico a largo plazo de Alemania (Broadberry y Burhop, 2007; Grant, 
2005; Wolf, 2009; Hornung, 2015; Bartels, 2019). Documentamos 
que el Imperio Alemán se caracterizó por la fragmentación entre 
grupos religiosos y étnicos, entre territorios con diferentes legados 
históricos, la creciente división rural-urbana así como una creciente 
desigualdad económica. El desarrollo económico de Alemania an-
tes de la Primera Guerra Mundial fue, en cierta medida, moldeado 
por estas líneas de fragmentación (p. ej., Wolf, 2009). Cinnirella y 
Schueler (2016) demuestran que la fragmentación etnolingüística 
fue importante en las políticas educativas. Nuestros resultados em-
píricos sugieren que tuvo una importancia más general para las dife-
rencias en el desarrollo económico.

En la primera sección del artículo se revisa brevemente el ensayo 
de Weber sobre la EP y la “interpretación común” que ha servido 
como caballo de batalla en gran parte de los trabajos recientes. La 
segunda sección presenta los antecedentes históricos del desarrollo 
económico en la Alemania de finales del siglo XIX. En la tercera 
sección se enuncian las principales hipótesis y se presenta la estrate-
gia empírica para probar la causalidad. La cuarta presenta los princi-
pales resultados sobre ingresos, ahorros y tasas de alfabetización, así 
como varios controles de robustez. En la quinta se muestra que las 
políticas discriminatorias podrían explicar el papel observado de las 
diferencias étnicas, y en la última se exponen las conclusiones.
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LA ÉTICA PROTESTANTE DE WEBER Y LA “INTERPRETACIÓN 
COMÚN”

La ética protestante y el espíritu del capitalismo es un texto fundacional 
de la sociología y sigue siendo muy discutido, también en disciplinas 
vecinas como la historia y la economía. Se publicó por primera vez 
en dos partes en 1904 y 1905 e inmediatamente recibió mucha aten-
ción, elogios y críticas. En 1920, Weber publicó una versión revisada 
que incorporó parte de la discusión anterior y es la base para los 
debates posteriores y para las traducciones (Lehmann y Roth, 1995). 
La interpretación de la EP ha cambiado con el tiempo, cierta medi-
da debido a la complejidad y a la ambigüedad de los argumentos de 
Weber (MacKinnon, 1995). No podemos revisar ni siquiera super-
ficialmente toda la discusión, sino centrarnos en algunos aspectos 
que han sido retomados en la literatura empírica (principalmente 
económica) más reciente.

Un punto de partida conveniente es la “interpretación común” 
de la hipótesis de Weber formulada por Delacroix y Nielsen (2001, 
p. 511) y Nolan y Lenski (2014), que es central en la literatura 
empírica reciente sobre el tema. Dada la vasta literatura sobre la 
EP y su exégesis apropiada, estos autores hicieron el siguiente re-
sumen simplificado pero comprobable: 1) La Reforma Protestante 
fomentó nuevas actitudes, 2) las nuevas actitudes (la EP) afectaron 
el comportamiento y 3) las nuevas actitudes y comportamientos 
favorecieron el desarrollo económico y contribuyeron a la indus-
trialización en todo el mundo. Esta es la interpretación de la EP de 
Weber que ha sido probada y discutida recientemente en la litera-
tura económica.

La “interpretación común” sigue siendo poco específica sobre el 
posible mecanismo que podría llevar del cambio de actitud al cambio 
de comportamiento y finalmente al desarrollo económico. Esto se 
debe a que el mismo Weber expuso muchas salvedades. Al comienzo 
de su ensayo, señaló que podría haber un problema de causalidad in-
versa: que las partes más ricas del Imperio, en particular las ciudades 
ricas, fueron las que primero adoptaron las ideas protestantes en el 
siglo XVI. También sugirió que el mayor ingreso de los protestantes 
en la época en que lo escribió podía ser resultado de varios factores 
históricos, y contribuir a las diferencias de comportamiento econó-
mico observadas. Hacia el final de su ensayo, sugirió que un análisis 
completo debía examinar cómo la ética protestante del trabajo pudo 
afectar la organización de las sociedades y sus instituciones políticas, 
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así como la formación de la ciencia y la tecnología modernas, entre 
otras cosas. Pero en el centro de su ensayo hay claros enunciados de 
un mecanismo subyacente particular. En su opinión, la formación 
de una nueva actitud (protestantismo ascético) lleva a un cambio 
de comportamiento, a limitar el consumo y aumentar la actividad 
económica, de modo que “el resultado práctico inevitable es obvio: 
la acumulación de capital mediante la compulsión ascética a ahorrar” 
(Weber, 1905, p. 191)1.

Entre las contribuciones empíricas influyentes se incluyen De-
lacroix y Nielsen (2001), Barro y McCleary (2003), Becker y 
Woessmann (2009), Cantoni (2015) y Spenkuch (2017). Delacroix 
y Nielsen exploran la correlación entre la evidencia transversal entre 
países de la proporción de católicos y protestantes, y diversos varios 
indicadores del desarrollo económico, incluidos la riqueza, los depó-
sitos en cajas de ahorro per cápita, la extensión de la red ferroviaria 
y otros. En general, solo encuentran un respaldo empírico limita-
do para la “interpretación común”. Barro y McCleary utilizan un 
conjunto de datos globales transversales entre países para probar la 
relación entre creencias religiosas, asistencia a la iglesia y resultados 
económicos. Emplean la estimación de datos de panel y encuentran 
que las creencias religiosas son importantes, especialmente la creen-
cia en el infierno, después de controlar la asistencia a la iglesia y 
considerar la causalidad inversa. Becker y Woessmann utilizan datos 
de los condados prusianos de finales del siglo XIX, la época en que 
Weber escribía, y encuentran un vínculo causal entre protestantismo 
y desarrollo económico. Sin embargo, argumentan que puede ser ex-
plicado totalmente por las mayores tasas de alfabetización entre los 
protestantes en vez de cualquier efecto de las actitudes religiosas. 
Cantoni usa datos de panel del crecimiento de la ciudad como indi-
cador del desarrollo económico en todo el Sacro Imperio Romano 
Germánico durante los siglos 1300 a 1900 y no encuentra efectos 
de la diferencias en las confesiones. Spenkuch usa microdatos de 
panel socioeconómico (SOEP) en la Alemania de hoy para probar 
las diferencias entre protestantes y católicos en sus actitudes, com-
portamientos y resultados. Encuentra alguna evidencia que sugiere 
que los protestantes trabajan más horas debido a una ética de trabajo 
diferente captada en preguntas específicas de su encuesta.

1 En la traducción de Talcott Parsons, ver Weber (1930, p. 172). De acuerdo 
con este razonamiento, usando un gran conjunto de datos globales sobre las 
preferencias temporales de los individuos Dohmen et al. (2018) encuentran 
una fuerte relación de forma reducida entre paciencia y desarrollo económico.
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¿Por qué la “interpretación común” y la mayor parte del trabajo 
empírico sobre ella descuida la aguda distinción de Weber entre el 
luteranismo y el protestantismo ascético calvinista? Weber subrayó el 
papel del “llamado o vocación”, la base religiosa e irracional de la EP. 
Argumentó que para Lutero este concepto seguía siendo tradiciona-
lista, mientras que para los calvinistas implicaba una lucha incesante 
por el éxito mundano2. La falla común para distinguir entre el lute-
ranismo y otras confesiones protestantes en la literatura empírica se 
debe en parte al uso que hizo Weber de la evidencia en la EP: en la 
primera página, Weber justifica su trabajo con datos estadísticos de 
las diferencias en asistencia escolar entre católicos y protestantes en 
Baden, tomados de su alumno Martin Offenbacher (1901). Aparte 
de algunos errores estadísticos que exageran esas diferencias (Becker, 
1997), los datos no nos permiten distinguir entre luteranos y otros 
protestantes. Por ello, el mismo Weber situó su argumento en el 
contexto de diferencias aparentemente sorprendentes entre católicos 
y protestantes, para profundizar más en la naturaleza dinámica del 
protestantismo ascético y subrayar implícitamente el atraso del ca-
tolicismo.

La “interpretación común” se basa en el supuesto de que el texto 
de Weber se debe ver como un estudio sobre los orígenes del capi-
talismo moderno y el desarrollo económico. Pero gran parte de la 
literatura reciente sobre Weber resalta el contexto en el que escribió, 
en particular la dimensión política de sus escritos y el lugar de la EP 
con respecto a su obra anterior. Wolfgang Mommsen (2004, p. 38), 
editor de la recopilación de escritos de Max Weber, afirmó que su 
conferencia inaugural (CI), en la Universidad de Friburgo en 1895, 
fue el documento más importante del político Max Weber hasta 
la Primera Guerra Mundial, el cual es relevante en este contexto. 
Bajo el título “El Estado nacional y la política económica” (“Der 
Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik”), Weber afirma que 
quiere aclarar “el papel de las diferencias raciales físicas y psicoló-
gicas entre nacionalidades en la lucha económica por la existencia” 
(Weber, 1895, p. 545). Su ejemplo son las diferencias entre polacos 

2 Como muestra Graf (1995, p. 41 y ss.), Weber argumentó aquí contra la 
visión dominante en su época definida por el teólogo Albrecht Ritschl y sus 
estudiantes, que consideraban al luteranismo como piedra angular del nuevo 
Estado nación alemán. Pero aunque ambos consideraban a los católicos como 
tradicionalistas y culturalmente inferiores, para Weber el luteranismo era una 
“forma deficiente de religiosidad protestante, más cercana a la conducta ca-
tólica tradicionalista que a la actividad ética de los calvinistas” (ibíd., p. 45).
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y alemanes en la provincia de Prusia Occidental. Citando evidencia 
estadística, sugiere que aunque los campesinos polacos viven en te-
rrenos menos fértiles, son menos propensos a emigrar que los cam-
pesinos alemanes en respuesta a la reciente crisis agrícola, lo que 
resulta en un “desplazamiento económico” de alemanes por polacos. 
Su hipótesis es que esto tiene raíces en las actitudes diferentes de las 
dos nacionalidades, específicamente en las “menores exigencias de 
nivel de vida [...], que la raza eslava tiene por naturaleza o adquirió 
en su pasado” (ibíd., p. 551). Por tanto, diez años antes de la EP, en 
su CI de 1895, Weber argumentó que actitudes diferentes pueden 
llevar a comportamientos (la migración) y resultados diferentes (el 
desplazamiento de alemanes por polacos). Significativamente, exi-
gió que la política económica debía detener esto, porque “nuestro 
Estado es un Estado nacional” (ibíd., p. 558). Según Ernst Tröltsch, 
“el poder y la grandeza nacionales” era el único “Wertgott” al que 
Weber adoraba incondicionalmente (Troeltsch, 1922, p. 161). Ba-
sado en el ejemplo del conflicto nacional entre polacos y alemanes 
en el este, Weber consideró que los junkers prusianos (luteranos) no 
habían proporcionado liderazgo político. Y concluyó que la burgue-
sía alemana tenía la urgente necesidad de educación política (1895, 
pp. 570-573)3. Barbalet (2001) trazó una línea desde los argumentos 
que Weber expuso en su CI hasta la EP. Sugirió que en la EP de 
1904/1905 asumió el desafío formulado en su conferencia de Fri-
burgo y propuso una solución al problema de la educación políti-
ca: para enfrentar la amenaza a la nación alemana, en particular, la 
amenaza de polonización, Weber argumentó que las élites luteranas 
alemanas necesitaban una nueva vocación, y que el protestantismo 
ascético podía proporcionarla.

Esta lectura de la EP de Weber es más que una nota a pie histó-
rica, porque afecta nuestros antecedentes. No es claro si deberíamos 
esperar encontrar diferencias sustanciales en los indicadores de de-
sarrollo económico entre protestantes y católicos en la Alemania del 
siglo XIX. En la siguiente sección hacemos una breve presentación 
de algunos antecedentes históricos relevantes.

3 Weber mantuvo su nacionalismo anti-polaco hasta el final de su vida. 
En 1899 se retiró de la liga nacionalista pangermana porque creía que la 
organización había cedido a los intereses de los capitalistas agrarios permitiendo 
la afluencia de inmigrantes polacos baratos en vez de luchar contra la ame-
naza polaca (Zimmerman, 2006, p. 64). Aunque más adelante Weber se con-
virtió en crítico del colonialismo alemán, en 1918 durante una conferencia 
se manifestó contra los funcionarios polacos que entrarían en la disputada 
ciudad de Danzig, y propuso que los fusilaran (ibíd.).
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DESARROLLO ECONÓMICO Y TENSIONES POLÍTICAS  
EN ALEMANIA IMPERIAL

El Imperio Alemán en 1904 y 1905, cuando se publicó la EP de 
Weber, se caracterizaba por una economía en crecimiento dinámi-
co con crecientes tensiones sociales y políticas. Entre 1850 y 1910, 
Alemania pasó de una economía atrasada a ser el núcleo industrial 
de Europa.

La guerra contra Francia de 1870/1871 llevó a la formación de una 
nueva entidad política –el Imperio Alemán–muy heterogénea, dado 
su muy pequeño tamaño. El Estado prusiano tenía una posición de 
liderazgo, con un 60% de la población total. Pero la misma Prusia era 
heterogénea, dividida en ciudades dinámicas como Berlín y regiones 
agrarias atrasadas, viejos territorios prusianos como Brandeburgo y 
nuevos territorios conquistados tras las guerras napoleónicas como 
Renania (1815), Hannover (1866) o Schleswig-Holstein (1866). Y 
más importante, Prusia experimentó conflictos entre católicos y pro-
testantes, y entre alemanes, polacos y otras minorías nacionales.

De modo que después de la formación del Imperio a comienzos 
de 1871, su carácter como Estado nación siguió siendo cuestionado 
y Prusia, el Estado más grande e influyente, fue la arena central de 
estos debates públicos. La primera línea de conflicto se abrió entre el 
Estado prusiano, por un lado, y la Iglesia Católica y las organizacio-
nes católicas, por el otro, la Kulturkampf. Aunque el conflicto entre 
la Iglesia Católica y las autoridades estatales era un fenómeno euro-
peo en esa época, la disputa fue especialmente intensa en el Imperio 
Alemán. En Alsacia-Lorena y las provincias orientales de Prusia, 
este conflicto se superpuso a la resistencia de las minorías nacionales 
contra el nacionalismo alemán, porque estas minorías eran abruma-
doramente católicas. Desde la perspectiva polaca, esta Kulturkampf 
se consideró ante todo como un ataque a la identidad polaca (Trze-
ciakowski, 1970). Aquí el conflicto entre Estado e iglesia fue feroz 
(p. ej., Ledochowski, el arzobispo católico de Gniezno y Poznan fue 
encarcelado en 1874-1876) y coincidió con los primeros pasos de la 
represión contra el idioma polaco en las escuelas primarias y secun-
darias después de 1871 (Knabe, 2000).

La situación cambió con el giro político de Bismarck en 
1878/1879, que puso fin a la Kulturkampf, pero abrió nuevas líneas 
de conflicto contra los socialistas y las minorías nacionales, acompa-
ñado de un antisemitismo y un proteccionismo crecientes. Las dé-
cadas de 1880 a la Primera Guerra Mundial se caracterizaron por el 
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aumento del sentimiento nacionalista alemán, reflejado por ejemplo 
en el crecimiento de las organizaciones de veteranos (Kriegervereine) 
nacionalistas. Sus miembros pasaron de 71.900 (menos del 1% de la 
población masculina) en 1873 a 2,8 millones en 1913 (más del 8% 
de dicha población), más que todos los sindicatos del Imperio (Kers-
ting, 2017). Especialmente los polacos del este de Prusia se conside-
raron una amenaza al Estado alemán y sufrieron una dura opresión. 
La Geschäftssprachengesetz de 1876 y la Gerichtsverfassungsgesetz de 
1877 prohibieron el uso del idioma polaco en la administración y el 
poder judicial (Wehler, 2006). Bajo el nuevo ministro de Educación 
de Prusia, Gustav von Gossler, desde 1881 hubo una oleada de nue-
vas medidas en un intento de reprimir el uso del idioma polaco en 
las escuelas y reducir el número de profesores polacos. Después de 
años de discusión, en 1901 el Estado prusiano intentó eliminar el 
idioma polaco en la educación religiosa, lo que de inmediato desató 
la primera huelga escolar en la ciudad de Wrzesnia en 1901. Esta fue 
seguida por una huelga mucho mayor en 1906. El Estado prusiano 
respondió con medidas disciplinarias y finalmente rompió la huelga, 
pero las tensiones por la política lingüística y la identidad nacional 
de polacos y alemanes no disminuyeron.

Así que la Alemania de finales del siglo XIX se caracterizó por 
conflictos fundamentales entre confesiones religiosas y nacionali-
dades, que se intensificaron después de la formación del Imperio 
alemán en 1871 y en oleadas posteriores. ¿En qué medida estos con-
flictos se reflejaron en los resultados económicos de esa época? Wolf 
(2009) demostró que las diferencias de idioma importaban mucho 
más que las diferencias religiosas como barrera a los flujos comercia-
les internos dentro del Imperio entre 1885 y 1913. En las siguientes 
secciones examinamos si el idioma y las confesiones religiosas esta-
ban relacionados sistemáticamente con diferentes niveles de desa-
rrollo económico, si se pueden interpretar como relaciones causales, 
y cuáles podrían ser los mecanismos subyacentes.

HIPÓTESIS, DATOS Y ESTRATEGIA EMPÍRICA

El análisis empírico se centra en las diferencias en los niveles de 
ingreso, ahorros y tasas de alfabetización como indicadores del desa-
rrollo económico en los condados de Prusia en el tiempo. El objetivo 
es probar las tres hipótesis siguientes:
H1: El protestantismo tuvo un efecto causal en el comportamiento 
del ahorro.
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H2: El protestantismo tuvo un efecto causal en las tasas de alfabe-
tización.
H3: Las diferencias étnicas son una variable omitida en la “interpre-
tación común”.
Distinguimos entre causas próximas y fundamentales del creci-
miento económico (Acemoglu, 2009). Las causas próximas incluyen 
diferencias en tecnología, capital físico (como lo refleja el ahorro) 
y capital humano (como lo reflejan las tasas de alfabetización); las 
causas fundamentales incluyen factores geográficos (p. ej., recursos 
de carbón), instituciones (p. ej., derechos de propiedad) y cultura (p. 
ej., una ética de trabajo específica).

Para probar nuestra primera hipótesis, exploramos el efecto cau-
sal del protestantismo en el ahorro como causa próxima específica 
del desarrollo que, a su vez, puede afectar el crecimiento y los niveles 
de ingreso a largo plazo. Para ello, utilizamos datos regionales de 
cajas de ahorros (Sparkassen) proporcionados por Lehmann y Wahl 
(2017). La primera caja de ahorro se fundó en 1778 en Hamburgo 
para beneficiar a “personas pobres, trabajadoras de ambos sexos, que 
trabajaban como sirvientes, jornaleros, obreros, marinos, etc.” y dar-
les la oportunidad de ahorrar dinero (von Knebel, 1907, p. 2). Las 
cajas de ahorro combinaban las funciones de los bancos de depósito 
y las instituciones de crédito, y debían cumplir sus propósitos como 
institución para prevenir la pobreza. A diferencia del seguro social 
proporcionado por el Estado, el ahorro se deja a la libre elección 
del individuo. Así, los datos de los depósitos en las cajas de ahorro 
permiten observar el comportamiento del ahorro de grupos de in-
greso medio a bajo, a los que se les alentó a ahorrar para pagar gastos 
imprevistos y reinvertir el dinero en su negocio agrícola o artesanal, 
y contribuir así a un mejor nivel de vida en el largo plazo (Trende, 
1957, p. 129)4.

Aunque la acumulación de capital en cooperativas de crédito 
agrícola y comercial era necesaria para asegurar el suministro de cré-

4 Nuestros datos podrían implicar algún sesgo si los ingresos más altos de 
la actividad empresarial e industrial difirieran sistemáticamente entre pro-
testantes y católicos. Aunque esto requeriría más investigación, la eviden-
cia disponible sugiere que no hay tal sesgo en los datos prusianos antes de 
1914. Primero, la proporción de ingresos millonarios en la población no se 
correlacionó con el protestantismo en 1912 (Martin, 1912). Segundo, usan-
do las estadísticas fiscales de Prusia encontramos que la participación de 
los ingresos del capital en el ingreso total de un distrito no se correlacionó 
con el protestantismo entre 1893 y 1910 (Bartels, Kersting y Wolf, 2019).
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dito a los miembros de las cooperativas, el fomento del ahorro era 
un fin en sí mismo para las cajas de ahorros (Trende, 1957), lo que 
corresponde al énfasis de Weber en la importancia del ahorro para el 
desarrollo económico. Debido a su propósito específico y al enfoque 
en sectores más amplios de la población, como sus clientes, argu-
mentamos que las cajas de ahorros son una institución apropiada 
para estudiar las diferencias regionales del ahorro dentro de Prusia. 
Además, el Regionalprinzip (principio regional), según el cual no era 
posible abrir una cuenta si no se vivía en esa región, asegura que los 
depósitos de ahorro reflejen la propensión a ahorrar de un condado 
(Lehmann y Wahl, 2017).

Las gráficas 1 y 2 muestran la distribución geográfica del ahorro 
per cápita en 1880 y 1905, que aumentó notablemente en esos años. 
En la mayoría de las regiones, salvo en las provincias orientales, el 
ahorro per cápita superó los 100 marcos en 1905. Además, casi todos 
los condados tenían al menos una caja de ahorros. ¿Las diferencias 
de confesión religiosa pueden explicar estas diferencias en el ahorro? 
La gráfica 3 muestra la distribución geográfica del protestantismo 
en Prusia en 1900, y sugiere que podría haber alguna relación.

Gráfica 1
Ahorros per cápita, 1880

Notas: Los colores más oscuros corresponden a un mayor ahorro per cápita. Los condados de color blanco 
no tenían una caja de ahorros en 1880.
Fuente: cuadro B.1 del Apéndice en línea.

Ninguna caja de ahorros
< 50 marcos
50-100 marcos 
> 100 marcos
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Los datos del ahorro están disponibles para 1875, 1882, 1888, 1898 
y 1904. Ligamos estos datos con el censo disponible más cercano 
para calcular el ahorro per cápita. Estimamos la siguiente especifi-
cación:
Savit = a1 + b1Protit + Xitʹg1 + e1it, (1)

donde Savit es el ahorro per cápita en el condado i y el año t, Protit la 
proporción de protestantes, Xit las variables de control que varían en 
el tiempo, incluida la población urbana, el número de cajas de aho-
rros, el tamaño del hogar y la proporción de otras religiones además 
de católicos y protestantes5. Preferimos las regresiones MCO agru-
padas porque solo hay una variación temporal limitada en nuestra 
principal variable independiente, la proporción de protestantes. Para 
más información sobre nuestros datos remitimos al cuadro B.1 del 
Apéndice en línea. Para controlar el ingreso per cápita, combinamos 
estadísticas de empleo por sector de cada condado con datos de sala-

5 Para diferenciar entre las diferentes confesiones protestantes, usamos da-
tos del censo de 1871 (Königlich Statistisches Bureau, 1875), que incluye 
información de protestantes reformistas y otros protestantes. Menos del 1% 
de la población prusiana era reformista.

Gráfica 2
Ahorro per cápita, 1905

Notas: Los colores más oscuros corresponden a un mayor ahorro per cápita.
Fuente: cuadro B.1 del Apéndice en línea.

Ninguna caja de ahorros
<50 marcos
50-100 marcos
> 100 marcos
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rios nacionales por sector. Para tener en cuenta las variaciones de los 
salarios por sector en los condados, ponderamos nuestra variable de 
ingresos con datos por condado de los salarios de los jornaleros. Si 
no se indica otra cosa, utilizamos errores estándar robustos agrupa-
dos a nivel de provincia para tener en cuenta la correlación espacial6. 
El cuadro 1 presenta las estadísticas descriptivas.

Gráfica 3
Protestantismo, 1900

Notas: Los colores más oscuros corresponden a una mayor proporción de protestantes.
Fuente: cuadro B.1 del Apéndice en línea.

Para estimar el efecto del protestantismo en los resultados econó-
micos, necesitamos un instrumento que aísle la variación exógena 
de la proporción de protestantes en la Prusia del siglo XIX. Como 
se argumentó en la segunda sección, el mismo Weber (1904/1905) 
planteó la posibilidad de una causalidad inversa, de variables omiti-
das o de ambas cosas. No creemos que en nuestro escenario histórico 
exista un instrumento para el protestantismo a nivel de condado que 
satisfaga plenamente la restricción de exclusión. Pero consideramos 
importante limitar en lo posible la influencia de posibles violacio-
nes de la restricción de exclusión. Nuestro enfoque preferido es se-
guir a Spenkuch (2017) en el uso del elemento idiosincrásico de la 
confesión religiosa en 1624, el “año normal” de la Paz de Westfalia. 

6 Sobre el papel de la correlación espacial, ver Kelly (2019) y Colella et 
al. (2020).

< 25%
25%-75%
> 75%
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Todos los signatarios del tratado de paz de 1648 acordaron acep-
tar la situación confesional que prevalecía en 1624, en particular, no 
obligar a las personas a cambiar su fe junto con la fe de su gober-
nante (Kampmann, 2008, p. 176 y ss.). Esta decisión tuvo un fuerte 
legado histórico (Schilling, 1994, p. 99 y ss.). La idea principal del 
instrumento de Spenkuch es hacer una regresión entre Protestan-
tes en 1624 a nivel de condado y sus predictores, identificados por 
Cantoni (2012) (latitud, contribución al Reichsmatrikel, distancia 
a Wittenberg) y Rubin (2014) (existencia de imprentas) para los 
condados del antiguo Sacro Imperio Romano (SIR). La distancia 
a Wittenberg también se usó para construir nuestro VI, porque la 
distancia al poderoso Estado de Sajonia puede haber cumplido un 
papel en las interacciones estratégicas de los alrededores (Cantoni, 

Cuadro 1
Estadísticas descriptivas
  1875 1880 1890 1900 1905
Ahorros

Ahorros per cápita
42,34 64,77 94,63 153,0 206,1

(59,83) (83,40) (105,86) (147,83) (179,54)

Ahorros per cápita y cooperativas 
de crédito polacas

207,0
(179,03)

Número de cajas de ahorro 2.306 2.795 3.136 3.592 3.601
  (2,59) (2,89) (3,16) (3,70) (3,15)
Religión

Proporción de protestantes
64,61 64,46 64,03 63,72 63,44

(37,71) (37,59) (37,31) (36,90) (36,57)

Proporción de otras religiones
1.327 1.329 1.184 1.091 1.060
(1,30) (1,23) (1,09) (1,00) (0,97)

Nación

Proporción de habla alemana
87,83 87,83 87,83 87,90 87,90

(24,62) (24,62) (24,62) (24,18) (24,18)
Controles adicionales

Ingreso per cápita
313,5 313,5 421,5 529,5 583,5

(107,11) (107,11) (134,93) (166,95) (183,86)

Proporción población urbana
26,96 27,86 29,23 31,11 32,12

(18,33) (18,43) (19,22) (19,76) (19,98)

Proporción de varones de más de 
14 años

68,97 65,57 64,78 64,69 65,03
(3,61) (3,24) (2,99) (3,53) (3,67)

Tamaño promedio del hogar
4,71 4,790 4,734 4,700 4,702

(0,34) (0,35) (0,38) (0,42) (0,45)
N 434 434 434 434 434

Notas: Desviación estándar entre paréntesis. Debido a la falta de datos en las estadísticas de empleo antes de 
1882, para 1875 tomamos los valores de 1882. Los resultados no cambian si excluimos a 1875 del análisis.
Fuente: Cuadro B.1 del Apéndice en línea.
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2012, pp. 517-518). El residuo de esa regresión luego se usa como 
variable instrumental.

El problema de la causalidad inversa se aborda utilizando un ins-
trumento con un rezago de 200 años. Por construcción, el residuo de 
esta regresión refleja factores que afectaron la probabilidad de que 
un condado fuera protestante en 1624, pero que eran ortogonales a 
cualquiera de estos controles. Por ejemplo, el residuo podría reflejar 
el papel de campañas militares, relaciones dinásticas, políticas matri-
moniales o accidentes históricos7. Con este enfoque abordamos di-
rectamente el problema de las posibles violaciones de la restricción de 
exclusión, con respecto a la influencia de diferencias persistentes de 
desarrollo económico o de características locales como la etnicidad.

En particular, este enfoque tiene dos ventajas para abordar la et-
nicidad como factor de confusión. Primera, el VI solo incluye con-
dados que fueron parte del Sacro Imperio Romano, lo que reduce 
la heterogeneidad étnica de nuestra muestra (pero no la elimina del 
todo)8. Segunda, el control de la distancia a Wittenberg en com-
binación con una variable de control de la latitud también ayuda a 
reducir el efecto de la heterogeneidad étnica, porque las diferencias 
étnicas tienen un patrón geográfico claro (comparar las gráficas 3 y 
4). En general, la correlación entre nuestra variable instrumental y la 
proporción de la población de habla alemana es baja (0,07) y poco 
significativa.

La alternativa más destacada a la de Spenkuch es la idea de Bec-
ker y Woessmann (2009) de usar la distancia a Wittenberg directa-
mente como una VI de la confesión religiosa. Es probable que ese 
enfoque, igual que cualquier otro instrumento basado en la distancia, 
viole la restricción de exclusión, dada la geografía de las diferencias 
étnicas9. Por ejemplo, la correlación entre la distancia a Wittenberg y 
la proporción de población de habla alemana es bastante alta (-0,35) 
y significativa (tanto para la muestra total como para una muestra 
limitada al SIR). La correlación es en realidad similar en tamaño 
a la correlación entre la distancia a Wittenberg y la proporción de 
protestantes (-0,37).

7 Desde la reforma, la religión fue un factor importante en la política del 
matrimonio dinástico, ver, p. ej., Duchardt (2001) o Schönpflug (2013).

8 Por tanto, con nuestro instrumento excluimos varios condados de los 
distritos orientales de Bromberg, Danzig, Gumbinnen, Königsberg, Kös-
lin, Marienwerder y Posen, así como algunos condados del distrito norte de 
Schleswig-Holstein.

9 De los 50 condados más alejados de Wittenberg, 44 se encuentran en 
las provincias orientales y solo 6 en el suroeste de Prusia.
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Gráfica 4
Lengua materna alemán, 1890

Notas: Los colores más oscuros corresponden a una mayor proporción de hablantes de alemán.
Fuente: Cuadro B.1 del Apéndice en línea.

Como ocurre con cualquier VI, no podemos descartar que nuestro 
enfoque residual aún viole la restricción de exclusión. Pero probamos 
formalmente si una violación de esa restricción afectaría nuestros 
resultados, siguiendo a Conley, Hansen y Rossi (2012). La prueba 
indica que nuestro enfoque es bastante robusto, mientras que la VI 
alternativa sería muy sensible a una violación de dicha restricción10.

Estimamos, entonces, el siguiente modelo de mínimos cuadrados 
en dos etapas.
Protit =α2 +β2ResiduoProtestante1624i + Xit′γ2 +ε2it (2)
Savit =α3 +β3Protit + Xit′γ3 +ε3it

En el siguiente paso probamos el efecto del protestantismo en las 
tasas de alfabetización, como sugieren Becker y Woessmann (2009). 

10 Siguiendo a Karadja y Prawitz (2019), si permitimos un efecto estanda-
rizado negativo directo de la distancia a Wittenberg de -0,05 en la alfabe-
tización, el coeficiente del protestantismo es poco significativo. El efecto en 
forma reducida estandarizada de la distancia a Wittenberg es de -0,37. Por 
ello, si solo permitimos ligeras violaciones de la restricción de exclusión, el 
resultado no es significativo. Si usamos nuestro instrumento preferido, no 
es así. Podemos permitir un efecto directo de más de la mitad del efecto en 
forma reducida estandarizada y encontrar efectos significativos.

< 50%
50%-75%
75%-95%
> 95%
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Según ellos, Weber se equivocó al sugerir que las actitudes protes-
tantes importaban, pero en cambio el protestantismo ayudó a difun-
dir la Biblia y la capacidad de leer (y escribir). Así, el protestantismo 
puede haber tenido un efecto en la alfabetización y, por tanto, en el 
desarrollo económico. A diferencia de nuestros datos de ahorro, las 
tasas de alfabetización solo están disponibles para una sección trans-
versal en 1871, por ello usamos la siguiente especificación
Liti = α4 +β4Proti + Xi′γ4 +ε4i, (3)

donde Liti  es la proporción de alfabetizados en la población de un 
condado de 10 años o más, Proti es la proporción de protestantes en 
el condado y Xi es el mismo conjunto de variables de control demo-
gráfico que se usan en Becker y Woessmann (2009)11.
Protit = α5 +β5ResiduoProtestante1624i + Xit′γ5 +ε5it (4)
Liti = α6 +β6Proti + Xi′γ6 +ε6i

Lo que es más importante, dados los errores potenciales de las re-
gresiones MCO y VI en nuestro contexto, presentamos evidencia 
estadística directa de la diferencia en las tasas de alfabetización en-
tre católicos y protestantes dentro de los condados. Utilizamos un 
cuadro trasversal de alfabetización por religión, proporcionado por 
Königlich Statistisches Bureau (1875) y digitalizado por Galloway 
(2007), que hasta ahora ha sido muy olvidado en la literatura12.

Después probamos el papel de las diferencias étnicas. Incluimos 
la proporción de personas cuya lengua materna es el alemán como 
indicador de las diferencias étnicas. La gráfica 4 muestra la distribu-
ción geográfica de la proporción de estas personas. Las minorías se 
concentraron principalmente en las provincias orientales y en la par-
te norte cerca de la frontera danesa. Además, hay una minoría polaca 
más pequeña en el área del Ruhr, los llamados Ruhrpolen (polacos 
del Ruhr). Para la muestra total, esta variable solo está disponible 
desde 1890. En 1890, el alemán era la lengua materna del 87,8% 
de la población de Prusia, el polaco del 9,6% y otros idiomas (p. ej., 
el danés) del 2,6%. Usamos esta información para todos los años y 
suponemos que no varía en el tiempo13. La comparación de las grá-

11 No hay indicios de que el censo estuviera sesgado hacia los de habla alemana. 
La pregunta del censo fue si las personas de 10 años o más podían leer y hablar. 
No preguntó si hablaban alemán (Bureau des Ministeriums des Innern, 1871).

12 Infortunadamente, no se dispone de datos de alfabetización por nacio-
nalidad étnica.

13 Para una gran submuestra, hay datos disponibles para 1867. La compara-
ción de los datos de 1867 y 1890 no muestra grandes desviaciones. Por tan-
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ficas 3 y 4 muestra cierta correlación entre la confesión religiosa y el 
grupo étnico, en especial en la parte oriental de Prusia. Sin embargo, 
existe una variación considerable en la confesión religiosa en las par-
tes occidentales étnicamente homogéneas de Prusia, por ejemplo, en 
la provincia del Rin.

Igual que la religión, las diferencias étnicas también pueden ser 
endógenas. Para evitar este problema, mostramos los resultados in-
cluyendo y excluyendo las provincias orientales de Prusia Oriental y 
Occidental, Poznan y Silesia. Esto tiene la ventaja de que evitamos 
una posible multicolinealidad entre confesión religiosa y grupos ét-
nicos en las regiones orientales, que dificultaría esclarecer el efecto 
entre las dos variables. Las partes restantes de Alemania muestran 
variaciones muy grandes en la confesión religiosa con minorías ét-
nicas muy pequeñas, lo que debería ser suficiente para identificar un 
efecto del protestantismo en los resultados económicos.

Habría un problema en nuestros datos de cajas de ahorros si la 
minoría polaca las considerara instituciones alemanas y prefiriera 
depositar sus ahorros en otro lugar. No hay evidencia de barreras 
institucionales para que la minoría polaca accediera a las cajas de 
ahorros (Trende, 1957, p. 93). Pero esto se ha discutido y hay eviden-
cia de que las cooperativas de crédito polacas competían por los aho-
rros polacos con un éxito creciente, en especial después del cambio 
de siglo (Bernhard, 1907, p. 244; ver también Guinnane, 2001). Esto 
podría sesgar nuestros resultados del efecto de las diferencias étnicas 
en el ahorro, porque subestimaríamos los ahorros de la comunidad 
polaca. Para hacerle frente, recopilamos datos de los depósitos de las 
cooperativas de crédito polacas por condado desde 1905 en las dos 
provincias de Prusia con mayor proporción de hablantes de polaco 
(y, en consecuencia, la menor proporción de hablantes de alemán), 
Poznan y Prusia Occidental. Los datos provienen de los balances de 
las 225 cooperativas de crédito que eran miembros de la “Asociación 
de Cooperativas Económicas Polacas de las Provincias de Poznan 
y Prusia Occidental” publicados por las autoridades prusianas (ver 
Suesse y Wolf, 2020, Apéndice G)14. Puesto que la gran mayoría de 
los ahorros polacos se depositaban en cooperativas de crédito pola-
cas, como argumentó Bernhard (1907, p. 404), la adición de depó-
sitos de ahorro en cooperativas de crédito polacas a los depósitos de 

to, parece plausible usar los datos de 1890 para 1875 y los años siguientes.
14 No hay datos similares para Prusia Oriental y Silesia, que también te-

nían altas proporciones de hablantes de polaco, pero podemos mostrar que 
los resultados son robustos a su exclusión (cuadro 4, columnas 3 y 6).
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ahorro en cajas de ahorros debería corregir ese sesgo potencial. Hay 
que tener en cuenta que la inclusión de los depósitos de ahorro en 
las cooperativas de crédito polacas es importante para el ahorro total 
en Prusia Occidental y Poznan; por ejemplo, en Poznan esta adición 
aumenta el ahorro total per cápita de 73 a 84 marcos imperiales.

RESULTADOS

Prueba de la “interPretación común”: mco

Empecemos con algunas correlaciones simples entre la proporción 
de protestantes y la proporción de alemanes con ingresos, ahorros 
y tasas de alfabetización15. Para ellas, hicimos regresiones simples 
de MCO con ingreso laboral per cápita (1875-1905), ahorro per 
cápita (1875-1905), ingreso per cápita medido según estadísticas 
del impuesto de renta (1871) y tasas de alfabetización (1871) como 
variables de resultado. El cuadro 2 muestra evidencia sugerentes so-
bre nuestras tres hipótesis. El protestantismo no parece estar fuer-
temente correlacionado con el ahorro per cápita ni con el ingreso 
laboral per cápita. Hay una correlación entre protestantismo y tasas 
de alfabetización, y mucho más fuerte entre proporción de hablantes 
de alemán y tasas de alfabetización (cuadro 2, panel 4, columna 2). 
Más en general, encontramos que en todos los resultados el coe-
ficiente estandarizado de la proporción de hablantes de alemán es 
mayor que el de la proporción de protestantes. Pero la correlación no 
es causalidad, de modo que debemos recurrir al análisis VI.

efectos causales sobre el ahorro

Para acercarnos lo más posible a la idea central de Weber, prime-
ro probamos el comportamiento del ahorro como mecanismo de la 
“interpretación común”. El cuadro 3 presenta detalles de la relación 
entre ahorro per cápita y religión de las regresiones MCO agrupadas 
y de mínimos cuadrados de dos etapas (MC2E).

Los resultados no apoyan la hipótesis de que los protestantes tie-
nen mayor ahorro per cápita que los católicos debido a una ética de 
trabajo específica y un estilo de vida ascético. Este “no resultado” es 
independiente de que incluyamos o no los condados de los distritos 
orientales (columnas 1 y 2) y de que controlemos el ingreso laboral 
per cápita (columnas 3 y 4). Como se esperaba, el ingreso laboral 
per cápita se correlaciona positivamente con el ahorro per cápita. En 

15 Para los archivos de replicación, ver Kersting, Wohnsiedler y Wolf (2020).
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regresiones adicionales (reportadas en el cuadro A.1 del Apéndice 
en línea) permitimos efectos heterogéneos para protestantes refor-
mados y otros. No encontramos apoyo para la idea de que los pro-
testantes reformados tengan mayores ahorros per cápita ni mayores 
tasas de ahorro. En cambio, los protestantes reformados parecen te-

Cuadro 2
Proporción alemana, protestantismo y resultados económicos
  (1) (2)
Panel 1: Ahorros per cápita, 1875-1905    

Participación de protestantes 0,042 0,021
(0,075) (0,085)

Proporción de habla alemana 0,095
  (0,054)

Controles adicionales Sí Sí
N 2.170 2.170
R2 0,287 0,293
Panel 2: Ingreso laboral per cápita, 1875-1905    

Proporción de protestantes -0,054 -0,077
(0,081) (0,077)

Proporción de habla alemana 0,112*
  (0,059)

Controles adicionales Sí Sí
N 2.170 2.170
R2 0,370 0,379
Panel 3: Ingreso por impuesto de renta per cápita, 1871  

Proporción de protestantes 0,170* 0,129
(0,091) (0,095)

Proporción de habla alemana 0,244
  (0,160)

Controles adicionales Sí Sí
N 426 426
R2 0,332 0,336
Panel 4: Alfabetización, 1871    

Proporción de protestantes 0,0992*** 0,0615***
(0,010) (0,008)

Proporción de habla alemana 0,221***
  (0,014)

Controles adicionales Sí Sí
N 452 452
R2 0,737 0,831

* p <0,1, ** p <0,05, *** p <0,01.
Notas: Los paneles 1 y 2 muestran los coeficientes beta estandarizados. Los errores estándar van entre 
paréntesis. Errores estándar robustos agrupados a nivel de provincia. Los controles adicionales incluidos en 
los paneles 1 y 2 son: número de cajas de ahorros, proporción de hombres trabajadores mayores de 14 años, 
proporción de población urbana, tamaño medio del hogar, proporción de otras religiones, variable dummy 
de condados sin caja de ahorros. Los controles adicionales incluidos en los paneles 3 y 4 son: porcentajes de 
menores de 10 años, de judíos, de mujeres, de nacidos en el municipio y de origen prusiano; tamaño promedio 
del hogar, tamaño de la población (logaritmo), crecimiento de la población entre 1867 y 1871 (en porcen-
taje); porcentajes de falta de información de educación, de ciegos, de sordomudos y de enfermos mentales.
Fuente: cuadro B.1 del Apéndice en línea.
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ner menores ahorros per cápita. Concluimos que debemos rechazar 
la hipótesis H1, con base en nuestra evidencia de Prusia después de 
1871. No hay evidencia de que en la época en que Weber escribía los 
protestantes ahorraran más que los católicos.

Nuestra lectura de la EP de Weber sugiere que esto no debería 
sorprendernos. Dado el contexto de nacionalismo y tensiones étni-
cas creciente, en especial entre alemanes y polacos, podemos pregun-

Cuadro 3
Ahorro per cápita, 1875-1905
  (1) (2)
Panel 1: Ahorros per cápita, 1875-1905    

Proporción de protestantes
0,042 0,021

(0,075) (0,085)

Proporción de habla alemana 0,095
  (0,054)

Controles adicionales Sí Sí
N 2.170 2.170
R2 0,287 0,293
Panel 2: Ingreso laboral per cápita, 1875-1905    

Proporción de protestantes -0,054 -0,077
(0,081) (0,077)

Proporción de habla alemana 0,112*
  (0,059)

Controles adicionales Sí Sí
N 2.170 2.170
R2 0,370 0,379
Panel 3: Ingreso por impuesto sobre la renta per cápita, 1871  

Proporción de protestantes 0,170* 0,129
(0,091) (0,095)

Proporción de habla alemana 0,244
  (0,160)

Controles adicionales Sí Sí
N 426 426
R2 0,332 0,336
Panel 4: Alfabetización, 1871    

Proporción de protestantes 0,0992*** 0,0615***
(0,010) (0,008)

Proporción de habla alemana 0,221***
  (0,014)

Controles adicionales Sí Sí
N 452 452
R2 0,737 0,831

* p <0,1, ** p <0,05, *** p <0,01.
Notas: Coeficientes beta estandarizados. Los errores estándar van entre paréntesis. Errores estándar robustos 
agrupados a nivel de provincia. Las provincias orientales incluyen Prusia Oriental y Occidental, Poznan y 
Silesia. Otros controles incluyen el número de cajas de ahorros, los porcentajes de hombres de más de 14 
años que trabajan y de población urbana, el tamaño medio de los hogares, el porcentaje de otras religiones, 
una variable dummy para los condados sin caja de ahorros.
Fuente: cuadro B.1 del Apéndice en línea.
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tarnos, en cambio, si había diferencias sustanciales en el comporta-
miento del ahorro entre grupos étnicos. Aquí, un problema es que 
los datos de las cajas de ahorros podrían subestimar sistemáticamen-
te los ahorros polacos si los polacos realmente empezaron a prefe-
rir las cooperativas de crédito polacas para sus depósitos de ahorro, 
como ya se argumentó. Pero es improbable que este efecto provoque 
nuestros resultados. Primero porque no encontramos una relación 
significativa entre ahorro y protestantismo en el cuadro 3 (columna 
1), aunque podría haber un sesgo contra el ahorro de los polacos, 
que eran predominantemente católicos. Luego, porque podemos co-
rregir directamente ese sesgo con datos de depósitos de ahorro de 
cooperativas de crédito polacas, que pudimos encontrar para 1905. 
En el cuadro 4, hicimos la regresión del cuadro 3 con una variable de 
control para la proporción de hablantes de alemán (columnas 1 y 2). 
Vemos que las diferencias étnicas están fuertemente correlacionadas 
con el comportamiento del ahorro, mientras que las diferencias re-
ligiosas no. Si sumamos los depósitos de ahorro de las cooperativas 
de crédito polacas a nuestra variable dependiente, este resultado se 
mantiene prácticamente sin cambios (cuadro 4, columnas 4-6).

Como solo tenemos datos del ahorro polaco en los condados de 
Poznan y Prusia Occidental, mostramos que nuestros resultados 
principales no cambian cualitativamente si excluimos las otras dos 
provincias con gran población polaca, Silesia y Prusia Oriental (cua-
dro 4, columna 3 comparada con la columna 6)16. En cada especifi-
cación el coeficiente de hablantes de alemán disminuye levemente, 
pero es alto y significativo17. Parece improbable que este efecto se 
deba a un sesgo polaco contra las cajas de ahorros. En todo caso, los 
resultados sugieren que las diferencias étnicas estaban fuertemente 
correlacionadas con los resultados económicos (H3).

16 La proporción de habla alemana en la población (1890) era del 38,9% 
(Poznan), 61,9% (Prusia Occidental), 76,4% (Prusia Oriental), 77,1% (Si-
lesia), 81,2% (Schleswig-Holstein) y de un 98% en las provincias restantes 
de Prusia.

17 Como nuestro instrumento excluye algunos condados de las provincias 
orientales, hicimos más regresiones MCO en el cuadro A.2 del Apéndice 
en línea. Allí incluimos todos los condados de Prusia, salvo las provincias 
de Silesia y Prusia Oriental, donde no tenemos datos adicionales sobre el 
ahorro polaco. Igual que en el cuadro 4, encontramos una fuerte correlación 
positiva entre proporción de población de habla alemana y ahorro per cápi-
ta. El coeficiente de la proporción de habla alemana disminuye levemente, 
pero es muy significativo una vez controlamos el ahorro polaco.
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efectos causales en las tasas de alfabetización

Aunque en Prusia de finales del siglo XIX no hay evidencia de que 
los protestantes tuvieran mayor ahorro per cápita, podría ser que 
el protestantismo importara para el desarrollo económico mediante 

Cuadro 4
Ahorro per cápita y diferencias étnicas, 1905
  (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Panel 1: MCO Var. dep.: Ahorro per cápita +Coop. de crédito polacas

Proporción de protestantes
0,067 0,069 0,081 0,067 0,069 0,081

(0,085) (0,085) (0,116) (0,085) (0,085) (0,116)

Proporción de habla alemana
0,121*** 0,116*** 0,113*** 0,121*** 0,116*** 0,112***

(0,041) (0,049) (0,027) (0,041) (0,049) (0,027)

Ingreso per cápita
0,033 -0,051 0,032 -0,052

  (0,092) (0,078)   (0,092) (0,078)

Controles adicionales Sí Sí Sí Sí Sí Sí

R2 0,291 0,292 0,252 0,291 0,292 0,251

Panel 2: segunda etapa Var. dep.: Ahorro per cápita +Coop. de crédito polacas

Proporción de protestantes
-0,011 -0,013 -0,069 -0,012 -0,014 -0,070

(0,107) (0,103) (0,181) (0,107) (0,104) (0,181)

Proporción de habla alemana
0,129** 0,126** 0,129*** 0,128** 0,125** 0,128***
(0,041) (0,050) (0,035) (0,040) (0,050) (0,035)

Ingreso per cápita
0,023 -0,080 0,023 -0,080

  (0,095) (0,096)   (0,095) (0,096)

Panel 3: primera etapa Variable dependiente: Protestanismo

Decisión residual 1624
0,407*** 0,414*** 0,262*** 0,407*** 0,414*** 0,262***

(0,096) (0,090) (0,063) (0,096) (0,090) (0,063)

Proporción de habla alemana
0,065 0,087 0,063 0,065 0,087 0,063

(0,104) (0,094) (0,067) (0,104) (0,094) (0,067)

Ingreso per cápita
-0,148 -0,223 -0,148 -0,223

  (0,159) (0,138)   (0,159) (0,138)

R2 0,331 0,343 0,424 0,331 0,343 0,424

Incluyendo Silesia y Prusia Oriental Sí Sí No Sí Sí No

Controles adicionales Sí Sí Sí Sí Sí Sí

F- instrumentos estadísticos excluidos 17,85 21,01 17,20 17,85 21,01 17,20

N 366 366 281 366 366 281

* p <0,1, ** p <0,05, *** p <0,01.
Notas: Coeficientes beta estandarizados. Errores estándar entre paréntesis. Errores estándar robustos 
agrupados a nivel de provincia. Otros controles incluyen el número de cajas de ahorros, los porcentaje de 
hombres más de 14 años que trabajan y de población urbana, el tamaño medio de los hogares, el porcentaje 
de otras religiones, una variable dummy para los condados sin cajas de ahorro. En las columnas (1) y (2) 
incluimos el ahorro per cápita de las cajas de ahorros, y en las columnas (3) a (5) sumamos los depósitos de 
las cooperativas de crédito polacas.
Fuente: cuadro B.1 del Apéndice en línea.
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otro mecanismo, tal como las tasas de alfabetización como sostienen 
Becker y Woessmann (2009).

El primer paso para probar la hipótesis H2 fue analizar un cuadro 
transversal que incluye información sobre alfabetización por religión 
desde 1871. Esta evidencia es esencial porque muestra directamente 
que las tasas de alfabetización difieren entre protestantes y católicos 
dentro de los condados. Es sorprendente que esto haya sido muy 
ignorado en la literatura empírica existente. La gráfica 5 representa 
la proporción de protestantes y la proporción de protestantes alfa-
betizados en alfabetizados. Cada punto representa un condado. La 
intuición es la siguiente: un punto a la derecha de la línea de 45 gra-
dos indica que los protestantes tienen un nivel de alfabetización más 
que proporcional en este condado. El panel (a) muestra que existe 
alguna evidencia de que los protestantes son proporcionalmente más 
alfabetizados. Sin embargo, la mayoría de los condados en los que 
los protestantes tienen un nivel de alfabetización más que propor-
cional se encuentran en la parte oriental de Prusia con una gran po-
blación de habla polaca, como se ve en el panel (b). En los condados 
que excluyen las provincias orientales, la relación entre protestantes 
alfabetizados y protestantes sigue muy de cerca la línea de 45 grados 
como se muestra en el panel (c).

La diferencia en las tasas de alfabetización de católicos y protes-
tantes dentro de los condados es de apenas 1,05 puntos porcentuales 
para toda la muestra. Una vez excluimos las provincias orientales, 
esta diferencia se reduce a 0,14 puntos porcentuales. Otra manera de 
ilustrar esto es mostrar la diferencia en la proporción de protestantes 
alfabetizados entre alfabetizados y la proporción de protestantes en 
un mapa: la gráfica 6 muestra que los condados con una alfabetiza-
ción más que proporcional de protestantes se ubican exclusivamente 
en la parte oriental de Prusia18.

El cuadro 5 muestra los resultados de un enfoque MCO y VI. 
Para comparar nuestros resultados sobre ahorro con los de la litera-
tura anterior, nos centramos de nuevo en las tasas de alfabetización 
promedio por condado. Para empezar, los resultados MCO sugieren 
un efecto pequeño pero significativo del protestantismo en la alfabe-
tización promedio por condado (columna 1). Las tasas son aún más 
pequeñas si excluimos las provincias orientales (columna 2), o si las 
incluimos pero controlamos la proporción de hablantes de alemán 

18 En el resto de Prusia solo hay pocos condados donde esta diferencia 
es mayor de 1 punto porcentual: los condados de Moers, Rees, Gladbach y 
Wiedenbrück. Pero incluso esta diferencia no es significativa.
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Gráfica 5
Alfabetización y protestantismo, 1871

Notas: Cada punto corresponde a un condado. Interpretación: los protestantes tienen un nivel de alfabeti-
zación excesivo en los condados a la derecha de la línea de 45 grados. Provincias orientales: Poznan, Silesia, 
Prusia occidental y oriental.
Fuente: Cuadro B.1 del Apéndice en línea.
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(columna 3), y mucho más pequeñas que las de los hablantes de 
alemán. Sin embargo, el coeficiente MCO sigue siendo estadística-
mente significativo. Una posible razón podría ser la tradición educa-
tiva protestante específica del condado, que pudo haber tenido efec-
tos positivos en los católicos, como sugieren Becker y Woessmann 
(2009)19. Alternativamente, el resultado MCO podría reflejar una 
causalidad inversa, de la alfabetización al protestantismo, o un pro-
blema de variables omitidas a nivel de condado, como se discutió 
en la cuarta sección. Para abordar esto, necesitamos un instrumento 
y volver a usar la VI de Spenkuch. Nuestros resultados concuerdan 
con la evidencia del cuadro trasversal que se presenta en las gráfi-
cas 5 y 6. No encontramos ningún efecto positivo significativo del 
protestantismo en las tasas de alfabetización (cuadro 5, panel 2, co-
lumnas 1 a 3). Además, probamos la idea de que el protestantismo 
afecta los resultados económicos con la alfabetización como variable 
mediadora, pero no encontramos mucho apoyo para esa idea (ver 
Apéndice C en línea)20.

En el cuadro 5 (columna 3), vemos que el efecto de la proporción 
de hablantes de alemán es grande y muy significativo. Un aumento 
del 1% en la proporción de población cuya lengua materna es el 
alemán está asocia a un aumento de 0,2 puntos porcentuales en la 
alfabetización. Dado el tamaño de este efecto, las diferencias étnicas 
deberían ser una variable de control para la “interpretación común”, 
en particular para la Alemania del siglo XIX. En conjunto, nuestros 
resultados muestran un fuerte apoyo para H3, pero no para H1 ni 
H2.

19 En el cuadro A.6 del Apéndice en línea, usamos los datos del cuadro 
transversal para probar los efectos indirectos del protestantismo en Becker y 
Wössmann (2009). Con este fin, usamos la alfabetización entre católicos por 
condado como variable dependiente y probamos si la proporción de protes-
tantes en un condado tiene un efecto positivo. La regresión MCO (panel 1) 
no sugiere ningún efecto. Una regresión IV con la distancia a Wittenberg 
sugiere un efecto positivo débilmente significativo, pero solo si restringimos 
la muestra a la del SIR. Usando el residuo de 1624 como instrumento, no 
encontramos ningún efecto de la proporción de protestantes en las tasas de 
alfabetización entre católicos.

20 En el Apéndice C en línea comparamos nuestros resultados de mane-
ra más directa con los de Becker y Woessmann (2009). Allí replicamos sus 
resultados y mostramos que el control de los hablantes de alemán, los cam-
bios de muestra y el uso de la distancia a Wittenberg como VI llevan a re-
sultados diferentes.
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¿POR QUÉ IMPORTAN LAS DIFERENCIAS ÉTNICAS?

Nuestro resultado del papel de las diferencias étnicas en los resul-
tados económicos requiere una explicación. Es improbable que la 
etnicidad capte diferencias profundas en las actitudes entre alema-
nes, polacos y otros grupos étnicos, como sostiene Weber en su CI 
de 1895. Sugerimos, en cambio, que los efectos podrían resultar de 
la interacción entre alemanes y polacos. En particular, presentamos 
evidencia sugerente del papel de la discriminación contra la minoría 
polaca por parte de la mayoría alemana y de la construcción de ins-
tituciones polacas como reacción a esa discriminación. Está más allá 
del alcance de este artículo analizar esto en detalle, pero se debería 
abordar en posteriores investigaciones.

Cuadro 5
Efecto del protestantismo en la alfabetización, 1871
  (1) (2) (3)
Panel 1: MCO Dep. var. Literatura

Proporción de protestantes
0,057*** 0,033** 0,040***
(0,009) (0,013) (0,012)

Proporción de habla alemana
0,213***

    (0,036)
R2 0,610 0,431 0,735
Panel 2: segunda etapa Dep. var. Literatura

Proporción de protestantes
0,030 0,031 0,020

(0,018) (0,017) (0,015)

Proporción de habla alemana
0,221***
(0,036)

Panel 3: primera etapa Dep. var. Protestanismo

Decisión residual 1624
46,088*** 43,094*** 45,369***
(4,227) (3,277) (2,866)

Proporción de habla alemana
0,327***

    (0,144)
R2 0,474 0,599 0,489
Incluyendo Silesia y Prusia Oriental Sí No Sí
Controles adicionales Sí Sí Sí
F- instrumentos estadísticos excluidos 246,34 172,95 250,58
N 378 280 378

* p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01.
Notas: Notas: Errores estándar entre paréntesis. Errores estándar robustos agrupados a nivel de provincia. 
Las provincias orientales incluyen Prusia Oriental y Occidental, Poznan y Silesia. Controles adicionales: 
porcentaje por debajo del 10, porcentaje de judíos, porcentaje de mujeres, porcentaje de nacidos en el mu-
nicipio, porcentaje de origen prusiano, tamaño promedio del hogar, tamaño de la población (logaritmo), 
crecimiento de la población de 1867 a 1871 (en porcentaje), porcentaje de información educativa faltante, 
porcentaje de personas ciegas , porcentaje de sordomudos, porcentaje de locos.
Fuente: cuadro B.1 del Apéndice en línea.
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Como mostramos en la sección sobre el contexto histórico, las ten-
siones entre nacionalidades aumentaron en el Imperio Alemán des-
pués de su fundación. Un aspecto –o, mejor, el principal– de estas 
tensiones era la discriminación contra la gran minoría polaca en la 
política educativa. El gobierno prusiano ya había aplicado políticas 
discriminatorias contra los polacos antes de 1870, en especial polí-
ticas lingüísticas restrictivas después de 1848 (Gessinger, 1991, p. 
118 y ss.). Después de 1870, el gobierno alemán proporcionó incen-
tivos monetarios (llamados Ostmarkenzulage) para que profesores 
alemanes trabajaran en las provincias orientales, los cuales atraje-
ron a más profesores nacionalistas con la misión de “germanizar” 
el Este (Lamberti, 1989). La evidencia anecdótica sugiere que esto 
tuvo efectos sorprendentes. Por ejemplo, en Poznan, la ciudad polaca 
más grande del Imperio, la escuela primaria católica más prestigiosa 
(la escuela de Santa María Magdalena) tenía 24 profesores polacos 
en 1870, solo 3 en 1890 y 2 en 1912 (Molik, 1998, p. 22). Otro re-
sultado de esta política discriminatoria fue que los gastos por alum-
no eran menores en las provincias orientales (Lamberti, 1989). Las 

Gráfica 6
Diferencia porcentual entre protestantes alfabetizados y protestantes y por-
centaje de protestantes, 1871

Notas: El mapa muestra la diferencia entre la proporción de protestantes y la proporción de protestantes 
alfabetizados entre alfabetizados en cada condado. Cuanto más proporcionalmente alfabetizados son los 
protestantes, más oscuro es el color del condado.
Fuente: cuadro B.1 del Apéndice en línea.
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regiones de Prusia con mayor polarización lingüística, es decir, las 
provincias orientales, tendían a gastar menos en el sistema educativo 
descentralizado (Cinnirella y Schueler, 2016). Además, hay pruebas 
de que las escuelas de las provincias orientales con mayor propor-
ción de alumnos de habla alemana eran las preferidas en términos 
de recursos (Lamberti, 1989). Otro aspecto importante de esto es 
la educación superior. Pese a décadas de discusión sobre el tema, 
que comenzó ya en 1815 y se intensificó después de 1871, no había 
ninguna universidad en estas provincias, en contraste con la par-
te austriaca de Polonia (con las universidades de Cracovia y Lwow, 
fundadas en 1364 y 1661, respectivamente), y la parte rusa (con la 
universidad de Varsovia, inaugurada en 1815 y cerrada en 1869). 
Los hablantes de polaco tenían que ir a la universidad en una de las 
provincias alemanas y estudiar en alemán. Según Schutte (2008), la 
renuencia alemana a abrir una universidad en las provincias polacas 
se debía al temor de la mayoría alemana de que una mejor educación 
pudiera equipar a la minoría polaca con instrumentos más efectivos 
para resistir la discriminación y construir su propia nación. La aper-
tura en 1903 de una Real Academia en Poznan que cumplía algunas 
funciones limitadas de una universidad (en idioma alemán) estuvo 
acompañada de un acalorado debate. Solo en 1919, después de que 
Polonia se restableció como estado, la Academia se convirtió en una 
universidad completa, que podía satisfacer las necesidades de la so-
ciedad polaca.

Esta discriminación educativa probablemente tuvo efectos direc-
tos en los logros educativos y la formación de capital humano. En 
la medida en que esa discriminación empezó antes de 1871, en el 
ámbito de la política lingüística y la educación superior, por ejemplo, 
podría ayudar a explicar las diferencias en las tasas de alfabetización 
alrededor de 1871 (ver Knabe, 2000, p. 162 y ss.). También tendría 
efectos en las ganancias y los ingresos, pero no necesariamente en 
las tasas de ahorro, a menos que afectara más los ahorros que los 
ingresos. Como sugiere la literatura sobre educación financiera, es 
probable que sea así (Lusardi y Mitchell, 2011), pero requeriría una 
investigación.

La creciente segregación nacional en el mercado laboral también 
podría ayudar a explicar la diferencia en los resultados económicos. 
La distribución ocupacional se puede usar como indicador del esta-
tus de los diferentes grupos en una sociedad, como muestran Hsieh 
et al. (2013) en Estados Unidos. Estos autores también muestran 



76

Revista de Economía Institucional, vol. 23, n.º 45, segundo semestre/2021, pp. 43-82
issn 0124-5996/e-issn 2346-2450

Felix Kersting, Iris Wohnsiedler y Nikolaus Wolf

que las fricciones en los mercados laborales, que se pueden deber 
a la discriminación, pueden llevar a una mala asignación sistemáti-
ca del talento con implicaciones de gran alcance para el desarrollo 
económico. Según Hagen (1981), había diferencias notables en la 
estructura ocupacional entre alemanes y polacos. La proporción en-
tre alemanes y polacos de las diferentes ocupaciones en la provincia 
de Poznan era: médicos, 3 a 1; veterinarios, 8 a 1; boticarios, 3 a 1; 
abogados y notarios, 4 a 1; y empleados de ferrocarriles y oficinas 
postales, 19 a 1. Puesto que la proporción de polacos en Poznan 
era de casi el 50%, estas cifras muestran una división nacional muy 
clara en el mercado laboral. El estadístico de la época Max Broesike 
(1909) presenta más evidencia de la fuerte segregación entre pola-
cos y alemanes en el mercado laboral de la provincia de Silesia: los 
polacos estaban subrepresentados en el sector industrial y especial-
mente en los servicios públicos. En cambio, se concentraban en el 
sector agrícola. Desde la década de 1860, los rangos más altos de la 
administración pública de Ostelbien estaban dominados casi exclu-
sivamente por alemanes (Molik, 1998). Entre las profesiones acadé-
micas, la medicina era la más atractiva para la minoría polaca, debido 
también a la relativa independencia de la intervención estatal. El 
número de médicos polacos en la provincia de Poznan aumentó en 
términos absolutos entre 1872 y 1912, y también en relación con el 
número de médicos alemanes (ibíd.). Pero las diferencias siguieron 
siendo enormes. El cuadro A.3 del Apéndice en línea presenta evi-
dencia detallada de los médicos de cada distrito en la provincia de 
Poznan en 1907 y muestra marcadas diferencias entre la proporción 
de médicos polacos y la proporción de población de habla polaca. 
En resumen, hay evidencia que sugiere que la discriminación anti-
polaca es una posible explicación de las grandes diferencias en los 
resultados económicos entre alemanes y polacos. Aquí no podemos 
fundamentar estas ideas, pero pueden ser tema fructífero de futura 
investigación.

CONCLUSIÓN

Revisamos la evidencia de la EP de Max Weber en el contexto en que 
escribió: el Imperio Alemán antes de 1914. En palabras de Robert 
Margo, este es un ejemplo de por qué “poner el contexto en frente y 
en el centro es la esencia de la historia económica, su contribución a 
la economía per se” (Margo, 2017, p. 37). Mostramos que una mala 
interpretación de este contexto puede llevar fácilmente a omitir los 
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principales factores de la evidencia, y a especificaciones economé-
tricas erróneas. Nuestro principal argumento es que la “interpreta-
ción común” de la EP de Weber ha olvidado medida su enfoque del 
comportamiento de ahorro y su nacionalismo antipolaco. Primero, 
probamos la sugerencia de Weber de que el protestantismo impor-
taba debido a una “compulsión ascética de salvar”. Usando datos de 
la Prusia de finales del siglo XIX podemos rechazar claramente esta 
hipótesis. Ni en MCO simples ni en regresiones VI, ni en submues-
tras encontramos que los protestantes ahorraban más que los cató-
licos (cuadros 3 y 4). Pero hay evidencia de que el comportamiento 
del ahorro difería entre alemanes y polacos (cuadro 4). Luego proba-
mos la hipótesis de que el protestantismo importaba a través de las 
diferencias en las tasas de alfabetización. Usando evidencia estadís-
tica directa mostramos que esas diferencias no eran significativas en 
las provincias de Prusia de habla predominantemente alemana y que 
solo importaban en el Este, en regiones de gran minoría polaca (grá-
fica 5). Confirmamos estos resultados mediante regresiones MCO e 
VI (cuadro 5). Tomados en conjunto, los resultados económicos en 
la Prusia de finales del siglo XIX diferían mucho más entre grupos 
étnicos que entre grupos religiosos.

Esta nueva evidencia empírica concuerda con la mayor parte de 
la literatura histórica, que subraya el papel cada vez más importante 
del conflicto nacional entre alemanes y minorías nacionales hacia 
fines del siglo XIX, mientras que las tensiones entre protestantes 
y católicos disminuyeron después del final de la Kulturkampf. Las 
autoridades alemanas utilizaron su poder, en el ámbito de la política 
educativa y en otros campos, cada vez más orientado contra la mino-
ría polaca. Presentamos e videncia tentativa de que los polacos eran 
discriminados en las políticas educativas y en los mercados labora-
les. También mostramos que el surgimiento de estructuras paralelas 
polacas, como las cooperativas de crédito polacas utilizadas como 
sustitutos de las cajas de ahorros, es relevante en nuestro contexto. 
En otro nivel, encontramos que esto concuerda con una lectura crí-
tica de la EP de Weber, la cual se debe entender en su contexto his-
tórico. Weber era un ardiente nacionalista alemán, y sería ingenuo 
considerar la EP solo como un intento de explicar los orígenes del 
capitalismo. Es, sin duda, un texto fundacional de la sociología y la 
economía cultural. Pero más allá de ello, se debe entender como una 
intervención política cuyo objetivo era hacer un “llamado” a la clase 
política. No queremos descartar una interpretación más abstracta 
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del escrito de Weber desde la perspectiva de la economía empírica. 
Esta puede ser estimulante y producir conocimientos valiosos. Pero 
nuestra evidencia advierte que la “interpretación común” de la EP de 
Weber debe tener en cuenta el nacionalismo y las diferencias étnicas, 
en el contexto de la Alemania del siglo XIX o en otros lugares.
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