
-ENSENANZA
DE LA ECONOMIA



Lillie/diu Currie. Reci/Ie Ia Cruz de Bay(/oi de Be!jSf/rio Bcto!1clI r. Foto: Tissues
Ccrteein de t« Prel1SII.



-LA ENSENANZA
DE LA ECONOMIA (1)*

LA ECONOMIA EN UN PAIS
EN DESARROLLO

Lauchlin Currie

• N, del Ed Este nruculo, publicado en d [ibm Lill'Il~,:I7J1J11" de III "(0110111111ell

Colombia, recogc elHamado de atcnciun llul', en sus divorsos escritos. haec e!
autor sobre los peligros de Lilli! espl'ci"liz<lcioll h-mprann. El onlas!s credcntc
en el usa de tccnlcos y herranucntas nnaliticas, 111,15 que en la aplicncion de las
tcortos pil ra el diilgn6slico y resolucion de problemas espccfficos, unido a U 11,1

temprano especiilliz,JCi6n son, a j uicio del <Ill lor, cl prtncipcllest re illribu Ible a
1<1Iorrnacion de econumistas par" palscs en VI<lde dcsarrrollo.
Currie, Lauchlln, "La cnseililllza de 1<1cconomro: La ccooorntc en lin pel IS en
desarrollo", en EIISdill1l211 de /11econsnnin ell Colombie, Bogota, Ediciones Tercer
Mundo,1965.



332

Resumen

Currie. Lauchlin, "La ensertenaa de La economia (I), La economia
en un paia en desarrollo", Cuadernos de Economia, vol. XIII,
N6meros 18-19, Bogota, 1993, pp. 329-344.

En este articulo e1 autor hace un profunda cueeci onemi ent:o a
Le enselianza de la economia POI considerarla muy tempranamente
especializada y por tanto inadecuada para la formaci6n de los
economistas generalistas, agudos y capaces de diagnosticar y
i eso I ver problemas que r eav i er en los paises en via de cieee-
r r o j j o .
Frente al enfasis puest:o pOI las escuelas de economia en la
formaci6n en ma r eme cj ca s , macro, micro y econometria, propane
mas bien como alternativa, la realizacion de estudio$ gene-
rales en e1 pregrado, de ceor ie econonu ca y estadistica
avanzada en 101 posgrado, y mas adelante de especializaci6n.
Esta ultima opc son podria ser tornado.bien sea mediante la
realizaci6n de estudios en centros ececesu cos , 0 bien mediante
10. ensenanza y 10. investigaci6n individual.

Abstract

Currie, Lauchlin, "The Teaching of Economics (I), the Economy
in a Developing Country", ccace rnos de Economia, Vol. XIII,
Numbers 18"19, Bogota, 1993, pp. 329-344.

In this article the author questions tile teachings of economics
considering that it is specialized too soon and that it is
therefore inadequate for the formation of the general
economists needed by the developing countries; economists
capable of diagnosing and solving problems.
In response to the emphasis given by universities to the
teaching of math~natics, macro, micro, and econometrics, he
proposes an alternative: general studies in undergraduate
programs, economic theory and advanced statistics in post·
graduate programs, and later a eoec i el i ee r i on, This last
option could be through academic studies, or through indivi-
dual study and resea£ch,



Quisiera nquf discurrir en terl1l1110SnHlY generales sobre Ja natura-
lcze de la contribucion que puede efectuar In cconomla en un pais
en desarrollo.

En el transcurso de mig visitas a facultadcs de economfa en reprc-
sentacion de Ia Asociacion Colcmbiana de Univcrsidades y en el
examen de tcxtos, libros y artfculos sobrc desarrollo y crecimiento,
me ha imprcsionado la gran divergencia entre 10 que considero
como importnntc y 10 que otros estrin cnsenando 0 escribiendo.
Cuando una persona en una companla no lleva el paso, sc presume
que se halla equivocada y que los den-as tienen la razon. La
situacion no es as! de mala, pero sf me sicnto en minorfa. Me
puedo imaginar a la nueva gencmcion de economistas en Colombia
diciendo: "Currie sale can algunas ideas intercsantcs pero escribe
litcrntura mas bien que economfa. No ticne fncilidadcs para las
mntematicas 0 la cstndisticn, y mucho dude quI..' tenga siquiera
idea uccrca de 10 que trata In progrnruacion lineal", Si csto real-
mente se afirmn, 1<1ultima parte cs totclmcntc cicrta y, en cuanto
a lo prirnero, es verd;"\d que yo pienso ell terminos liter<lrios mas
bien que matem;'iticos. En Ctmnto a 5i debo dejar de hnblar 0 cscri-
bir, eso es punta apmte.

Lo que quisiera hacer en este ensuyo es consider'll" las formas mi.15
recientes de enSCllar la economia, que enfatinm las formulaciones
matenuHicas, simb61icas y cllantitativas can relacion a los proble-
mas a que nos enfrcntamos. 5i se hojeml los prospectos d~ nucstras
facultades de cconomfa m;:'\sconocid<1s, se cncontroJra primero micro
y macroecollomb, dlcuJo Jine<11y diferencial, gcometria <1nalftica,
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dos y hasta mas anos de estadistica, programaci6n lineal, ingreso
nacional y analisis sectorial: un conjunto de temas bastante
avanzados y de aparicncia cicntffica calculados para llnmar 1a
atencion y la capacidad unicamcntc del cstudiante dotado mate-
maticamente. Puesto que In preparacion para una carrera en los
negodos y la preparacion para una carrera ecouomica cientffica se
han confundido y entremezclado sin esperanzas en Colombia, es
probable que un muchacho de ruentalidad no matematica yea ce-
rrado su acceso a una carrera en los negocios. Aparentemcnte. las
personas asl deben dedicarse a Ja literature 0 contentarse con ser
los rezagos del" nuevo rnundo atrevido". Si uno de estes todevla
persistiera en querer Ilegar a ser un economista. 10 cual es poco
probable, debe buscar para ello una de las pocas universidades
anticuadas que quedan en el extranjero clan de los requisites mate-
maticos no son tan diffciles de superar. Debe resignarse al heche
de que probablementc nunca podra lIegar a cloborar un modelo
algebraico 0 convertirse en profesor de econonua en una univer-
sid ad destacada, pero a 10 mejor puede llegar a ser un ministro de
Hacienda brillante.

Sin embargo, yo no quisiera producir una imprcsi6n de ligcreza.
puesto que real mente creo que este es un terna sumarnente serio e
importante que merece una atencion muy cuidadosa. Permltanme
primero tratar de clarificar los hechos.

Segun mi propia manera de pensar, encuentro que es util establecer
una distinci6n entre la teo ria econ6mica de una parte, y la polftica
economica de otra. A esta ultima podrfa lIamarsclc la aplicacion
de Ia teorfa a problemas especfficos que comprenden condiciones
diferentes.

La teorfa, 0 principios de economia -pueden emplearse indistin~
tamente los terminos-, debe obviamente tener la prioridad. Antes
de tratar de aplicar la teorfa debe conocerse csta. Y sin embargo,
curiosa mente, 12'5 mucho mas [jcil ser un buen te6rico que elaborar
politicas correctaS para resolver problemas espedficos en determina-
dos paises y en diferentcs momentos. Un minuto de rdlexion ser~
vira para indicar par que ha de ser esto asi. En la teoda, se pueden
postular los propios supuestos 0 conjuntos de condiciones. Pucde
decirse, por ejemplo, que un monopolista fijara su precio en el
punla que Ie producira rendilllientos optilllos sobre el capital, y
can la ayuda de grMicos y ciertos supuestos can respecto a los
casias Illarginales y a las elasticidacles de la delllanda, puede de-
O1ostrarse, para efectos te6ricos, d6nde puede quedar dicha punto.



CUADEllNOSDEECONm1iA11>·19 335

Es muy dudoso, sin embargo, que en la rcalidad un rnonopolista
haga 0 pueda hacer esto.

Segun nu punta de vista, IClteorfn siernpre estara mas avanzada
que In practice 0 la polftica, puesto que se halla monos Iimitada
per los hechos. las ernociones y nun la polftica. Sin embargo, si se
"adelanta" demasiado, In contribuci6n que cfectua la economta se
vuelve muy lirnitada. Una vez visite una clase en la cual en una
ecuacion q represcntaba 121media ambiente. Yo me preguntaba
que sentido tcndrta aquello para los pobres estudiantes. Hasta
donde yo pueda detcrrninarlo. can rn i limitada comprension. la
proliferacion de model os sabre cl crecimiento no ha contribuido
en nadn it Ia solucion de nuestros problemas. Ante nadic cede en
rni respeto e insistencia par la teorfa, pem creo que la teorta debe
ser significative para lograr una coruprcnsion del funcionarnicnto
del sistema cconomico. Si no es est, bien podria scr un crucigrama
o un problema de ajedrez.

AI afinnar esto, se dim. que me cstay exponiendc a l<lucusacion
de subestimur el que se <ldguiera conocimiento por el solo heeho
del conocimiento, 0 la prioridad y aun 1a justiiieilcion de la ciencia
abstracta sin relacion con consideracioncs prticticas. Tal vez 10
estoy haciendo pucsto que tengo unCI inelinacion pragm<ltica muy
acentuad<l. Pero tal vez sen posible ",Iudir 1a aeusaci6n en In forma
siguiente. Recuerdo que un proiesor mio muy respetado, Allyn
Young, una vez nfirmo que la (mica persona que cl hClbfa cOl'lOeido
que estaba adquiriendo conocimientos pm eI solo hecho de IDS

conocimientos, era un hombre que estnbn leyendo la Enciclopcdiil
Brittiniea, 10 eual no era una experieneia muy fructuosa en la vida.

Can respecto al punto mas diffeil de Inciclleia abstracta debo recanaeer
e1 derecha y la importancia que tiencn los "Einsteins" del mundo.
Duda, sin embargo, sabre si la E'Canamfa puede catalogm'se junto u
las matemMlcas superiores 0 [l la ffsica, y dudo mucho mas sabre si
un pais pabre como Colombia pllcde penllltirse eI lujo de tener
muchos proiesores dedicados a temns econ6micos alej<ldos de consi-
deraciones prjclicas. Existl', despues de lado, una cosa llamad,l
division del trnbnjo, y los pa.fses desarrollndos se eneucntran en unn
posicion mfls vent<ljos<l, en eU8nto a permitirle al profesorado de sus
universidades estudinr y espccializa.rsc en 10 que deseull, que los
palses pobres, agobiados par innumerrlbles problemas urgentes.

Si, pOl' eonsigtlientc, se concede que en un pais C0l110 Colombiu
todos, a al men os fa gran llluyorfa de sus economistas acad0micos,
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debet-ian otorgarle priorided en sus enseftanzas y sus escritos a
aqueIJo qUE' es significativo para Ia solucion de los problemas del
pais, Lque se desprende de ella? Quizas la mejor manera de res-
ponder a esta pregunta sea considerando cuales son algunos de
los problemas mas apremiantes.

La primera caracterfstica y 1a mas clestacada en un pais como Co-
lombia cs su bajo nivel de bienestar. Este se campone de Ull bajo
producto de bienes y servicios per capita, de una alta proporci6n
de dependientes por trabajador, de In gran desigunldad en la dis-
tribuci6n del ingreso. 1a riqueza y las oportunidadcs, de la amplia
inseguridad con respecto a los riesgos economicos que presenta la
vida -c-enfermedad. dependcncia, descmpleo. vcjez-c-, del analfabe-
tisrno generelizado, y de las tasas excesivas de natalided y de ere-
cimiento de la poblacion. E1 cuadro general presenta una fami-
liaridad desconsoladora. .

Nuestra proxima pregunta viene a ser entonces, ,que pueden
contribuir la teorla economica y los econoruistas profesionales en
paises asi? Anterionnente, sugerf que la teorfa deberia ser significativa.
Para poder enfatizar este punto, permitanme cstablecer una analogfa
entre los conceptos basicos de cconomla y de herramientas. 0 de
instrumentos de analisis. Aun cuando tengo poca fe en la existencia
de alga que Sf.' pueda denorninnr economia del desarrollo 0 teoriil del
creclmiento, confio en Iii eficacia de aplicar conceptos econ6micos
btisicos -nuestras herramientas de amllisis a los problemas parti-
culares-. Es claro que nuestros objetivos deben elegirse sabiamente,
nuestro diagn6stico del problema 0 problemas debe hacerse
correctamenle, y nuestra elecci6n y manejo de nuestra<; herramientas
debe hacerse habi.lidosamente como si fut'ramos buenos cirujanos 0

artesanos. Dadas todas csta'; condiciones, nosotros, como economistas
profesionales, tenemos una gran contribuci6n para hacer. Despues
de todo, la ecanomia es Ia ciencia que se ocupa sobre todo del bicnestar
material y, de entre todns las ciencias, la que se ocupa en forma
exclusiva de la organiz<:1cionde 1aproduccion y de la distribucion de
los bienes y servicios, no desde cl punto de vista del individuo sino
de la cOlllunidad. Hast<:1me atrcveria a decir que no s610 tenemos
una contribucion que hacer, sino que es nuestra rcspon.<;abilidad
ofrecerla, en Ia medida en que se nos presle atencion. Solamente de
esa manera podemos justificar nuestra existencia y devolver alga
VallOSOa cambio de.lo que la sociedad nas da.

Y Jlegamos ahara al punta clave -como determinar la significacion
aplicablc de la teorfa 0 la utilidnd de nucsLras varias herramientas
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posibles de analisis-c-. Volviendo al problema central. cl de como
explicar un nivel de vida general mente bejo, yo sostengo que la
teorfa mas significative se compone de los conceptos muy sencillos
pero muy basicos que se encuentran en la econonua elemental. Lo
que en apariencia es extraordinariamente diffcil es distinguir su
aplicabilidad y el modo de usarJos adecuadamente.

Por ejemplo, yo supongo que durante casi toda mi vida he sabido
el significado de la exprcsion "dcsempleo disfrazado'. Sin embargo,
no fuc sino hasta 1961 que subitamente comprendl su sigruficacion
con respecto al problema colombiano. EI subito descubrimiento
de que en tcnninos cconcmicos la mitad de la Iuerza laboral co-
lombiana se hallaba dcsemplcada, fue la clave para todo e! analisis
contenido en la Opcmcion Colombia. Si sc pcrdona la pretension
de la analogfn, vine a ser [a tradicional manzana que cayo sabre la
cabeza de Newton,

Permttanme citar otro cjemplo mas diffcil. Ha existidc un acuerdo
general, especial mente de parte de los obscrvadores generales, de
que el nivel de vida del campesino es bajo debido a que su produc-
tividad es ba]a. El diagn6stico, si se Ie puede llamar asf ha con-
ducido iruuediatamente a todu una serie de reeomendaeiones eon
mirv.5 a incren"'lentar €'I producto fisico del campcsino. Sometamos
este punto de vistn tan extremndamente importante a un anal isis
eeonomico elementaL

En primer lugar, existe la cOllfusion proveniente del doble sig-
nificado y Ia ilplicaci6n erronea del tennino produetividad. La
unica forma de comparar 1a productividad del trabajo agricola y
del no agricola es haciendolo en tenninos de rendimientos mone-
tarios, i.e., ingreso.

De ahi que afirmar que cl ingrcso es reducido debido il una pro-
ductividad reducida es 10 mismo que sostener que e! ingreso es
bajo debido a que cl ingreso es bajo. Si se protesta y afirma que e1
tennino se emplea en un sentido fisico, tul como unidades produci-
das par hora de trabajo, se enconlrara, en cualquier tcxto elemental,
que si bien la productividad en estc sentido es imporlante cllando
se trata de explicar el nive! de vida e1eun pais a ]a producci6n pCI'

capita, emcee completamente de significi'lci6n para explicar las
diferencias entre los ingresos e1e los distinlos grllpos. Cualquier
relaei6n que exista probablemente sera, inversa, i.e., entre mayor
sea la productividild fisica de un grupo, mayor ]a producci6n,
menor el precio y men or el ingreso. LClmayorfa de los campesinos
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mas eficientes 0 productivos del mundo. los de los Estados Unidos,
se arruinartan sin precios de sustentacion. En resumen, el consejo
que se nos ofrece esta destinado a empeorar al campesino como
clase mas de 10que estaba antes.

LQue he sucedido aqui? En primer lugar, tenemos la ambiguedad
y eI mal empleo que se hace del concepto 'productividad'. En se-
gundo, un complete olvido del papel de 1a oferta y la dernanda y
de Ia elasticidad de la demanda en 1a determinacion de los precios
relativos de los factores. Quizas este olvido 0 desconocimiento
surgi6 porgue el observador fue vfctima inconsciente de la falacia
de composicion -aquello que es cierto con rcspecto a Ia parte 0 al
individuo es necesariamentc cierto can respecto al todo 0 a tad os
los individuos en conjunto.

En tercer lugar y de nuevo inconscienternente, puede haberse su-
puesto una movilidad perfecta de los factores de tal manera que
eI aumento en eJ produclo por hora se compcnsare inrnediata y
armoniosamente par una disminucion en 121numero de traba-
[adores agrfcolas. Esta constituye una suposici6n monos probable
puesto que la mayorta de los escritores que abogan por una mayor
productividad agricola tambien pareccn favorecer una producci6n
agricola incrementada.

En todo C<lSO, es diflcil concebir un tenia econ6mico mas importante
del que heruos discutido y de uno donde la teoria mal aplicada
pueda tener peores consecuencias. No obstante, la teoda compren-
dida es realmente bastante sencilla. Las matematicas y tecnicas
estadisticas avanzadas no han sei1alado el camino a las respuestas
correctas en este caso.

La mayoria de los datos estndfsticos con los cuales tenemos que
trabajar son tan defectuosos que debe tenerse mucho cuidado al
deducir inferencias de ellos. En mi propio caso, tengo la costumbre
de chequear las cifras con otras cifras para confirmarlas y aplicar
la regia de la raz6n, me supongo que pod ria denomin<:'1rsele a esto
chequear para establecer la consistencia. Es bien conocido que
pnicticamente no tenemos ningun data respecto a la producci6n
de cosechas tan importantes como maiz, papa, yuca, pl<'itano,
frijoles, hortalizas y {rutus. jQue podemos pensar, por consiguiente,
del informe de una misi6n extranjera que afirmubu que en los
ultimos 10 ai10S la producci6n agricola aumento a una tasa del 3,8
por ciento y que eJ nuevo objelivo debiera ser un 4.1 par ciento!
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Otro informe mas reciente afirmaba directamcnte que durante la
ultima decade en Colombia cl eumento de la poblaei6n habia ex-
cedido al aumento de la produccion agricola. Puesto que conoce-
mos que: a) la demanda de alimentos es muy inclastica, b) si la
afirmacion fuera cierta, los precios de los alimentos debieran haber
subido con relacion a otros precios, c) los ingresos rurales debieren
haberse elevado can relacion a los urbanos. y d) las informaciones
indican que los precios agrfcolas no se han elevado can relacion a
otros preeios y que los ingresos ruralcs han declinado en relacion.
debe deducirse, en consecuencia. par la prucba de 101consistencia,
que 101afirrnacion es false. Esto ccnstituye un ejemplo de 101apli-
cacion de 101teorfa sencilla, en conjunto con otros datos conociclos,
para chequear una afinnacion en un campo donde sabemos que
son deficientes las estadfsticas.

Otro ejemplo. No puede existir una teorfa mas elemental que
aquella que sosticne que cl uivel de vida dcpendc no sola mente
de la produccion per nipifn sino tam bien de In distribucion del
ingreso y del consume. En teorta, es perfectrunentc concebible que
un aumento en la produccion per cripiln pueda ser consistente con
101desigualdad crecicnte del ingreso y con una disminuci6n del
estado de bienestar para Ia mayorla de las gentes. Es diflci! exagerar
la importancia de esta posibilidad, y sin embargo se Ie ha
desconocido por complete, salvo cuando se ha l'mpleado para
justificar cambios forzados en la tenencia de la tierra rural. Esto es
sorprendente puesto que existe un cuerpa respetable de teorfa y
de datos que sugieren que, en ausencia de una tributaci6n
progresiva de rigurosa aplicaci6n, se presentn una tendencia
creciente en la desigua!dad. Can un poco de revision, he des-
cubierto pruebas qut', combinadas con expcctativas teoricas, tien-
den a indicar que no so!amente la forma tradieiona! de desigllaldad
entre los ricas y pobres esta aumentando en Colombia, sino tam-
bien una forma mas nueva, aquella que se presenta entre las
trabajadores organizadas y los no organizados 0 campesinos de-
sempleados. Las pruebas tambicn seil.alan que la incidencia de
nuestro sistema tributario es marcadamente regno'siva en vez de
progresiva, como se supane comll!1mente.

EI Plan General de Desarrollo, en sus cicntos de p,'1ginas, nada tie-
ne que dccir sobre todo esto. Ln determinacion del grndo de desi~
gualdnd aparentemente no intercsa. La reduccion de!tl desigualdad
no forma parte de nuestra meta ecan6mica nacional, la cual, se
afirma sin calirlcaciones, como ellogro de Linnumento de la pro-
ducci6n bruta /lcr cripifn del 2.5% Aqul !o que podrfa constituir
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uno de los medias para el logro de un fin, pero solamentc un.o, se
ha venido a convcrtir en el fin de por sf.

La teo ria cconomica, como tal, se acupa solamente de las conse-
cuencias e implicaciones de 13dcsigualdad. La que podamos hacer
con respccto a ella dependc en gran parte de nucstros valores
sociales, y de la ponderaci6n que Ic demos a las consccuencias
provenientes de los diferentes tipos de accicn. Una de estas conse-
cuencias, que ha recibido considerable atencicn recienternente en
los paises desarrollados, tiene que ver con la inflaci6n por presion
de costas 0 inflacion de vendcdores, los obstaculos a la movilidad de
Ia fuerza labcral y e1 descrnpleo persistente. La tcorta comprendida
no es tan elemental como le de los ejemplos antenores. pero real-
mente no es dificil. Sostiene que el nivel general de precios puede
elevarse par parte de los productores a traves de los acuerdos ne-
gociados sabre salaries y de un sistema administrado, i,c., no
competitive. de fijacion de precios. Si los ingresos monetarios no
se aumentan, la demanda al nuevo nivel de preclos es insuficiente
pma absorber la produccion 0 para dar cmpleo a todas las personas
que buscen trabajo.

No es dificil epreciar que tenemos estas condiciones en Colombia
o que las consecuencias son mucho mas gr<lves aqui que en los
paises desarrollados, puesto que tenemos much as mas personas
subemple<ldas y una necesidad lTlllCho mayor de movilidad de
n18no de obra y de industrializaci6n. Sin embargo, hasta donde
yo se, fui ('I prinwro en indicar l.1 existencia del problema en e1
pars y en llamar In Mendon sobre las gr<lves implicaciones pam
nuestro desarrollo. Todo 10 que S0 hizo necesario flle In observa-
ci6n -datos estadfsticos sencillos-, y In aplicacion de la teorfa
adecuada. De otra parte, si no me hubiese ocupado de promover
]a movilidad y buscnr los obsb.kulos en su camino, podrf<l tal vez
no haber aprcciado el problema.

Algunos de los ade1antos mas notables en tccnicas ecan6micas
han tenido lugar en los estudios de coslo-beneficio, en el dlculo
de las variaciones por parte de los usuarios en el trans porte, en
resumen, en la asignaci6n mas cconomicu de los rccursa.:;. Pero
crea que no seria dificil establccer que los mayorcs desperdicios
en In asignacion de recursos han prove-nido de errores estructurales
y concept-ualt's. EI error mjs espectacular fue (;'1i.ntcnto de equilibrar
los prcsupuestos nacionales durante los anos 1929-1933. Los costas
de este error fueron casi incalculables. La que quizas no es tan ab-
via es cI dcspilfarro que implicit el dcscmplea cronico en los paises
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desarrollados, el exceso de poblacion en ln agricultura en tales
palses. y In subutilizaci6n de rccursos, especialmente humanos,
en los palses en desarrollo.

Aun menos obvia viene a ser la distorsion del patron de dernanda,
produccion y asignacion de recursos que proviene de la amplia
desigualdad en el ingreso. Cuando un 3% de las familias en la
cuspide posec e130% del ingrcso. a cuando cl43% de las familias en
la base tiene acccso a1 10% del ingreso. 121sistema econornico no
puede operar racionalmente en el senti do de producir los bienes y
servicios que se necesitan realmente en luger de equcllos par los
cuales existe una den-coda efcctivn. Cambicse la distribucion del
ingreso disponible. y sc carnliinn los supuestos segun los cuales sc
han claborado los estudios extremadnmcnte complcjos de costos-
beneficios. De modo que aun aquf Ia comprcnsion conceptual
puede ser mas importnnte que las tecnicas.

No quisiera que nus observaciones se tomaran en 121scntidc de
ser crtticas del empleo de todas las tecnicas matematicas avnnzadas
en la economla. J'or el contrano, estoy convencido de que hay lu-
gar para elias.

Quizas en cste momenta pueda narrar una pcqucna historia per-
sonal. Al dirigir el estudio sabre el VCllledel Magdalena, me llamo
la alencion 121hecho de que todos los pnncipnles factores que afec-
taban la prodllcci6n anual de ganado can relaci6n a In poblacion
ganadera pod ian incluirse dentro de las tasas de I1Cltalidad gana-
dcra, de mortalidad y de precocidad (la edad a la cual podia
sacrificarse 121ganado). Entre mayores efill1 las tasas de natalidad
y de precocidad y menor la de mortalidnd, mayor era la de sacri-
ficio de una poblacion diJda de ganildo. Sin embargo, este era un
asunta de manejo torpe, par aritmdica y par 10 cualle pregunte a
un joven ingeniero, Henry Eder, quien trabajaba conmigo en esa
cpoca, si podia elilbornr una formula algebraica incorparando estas
tres variables. Sin snbcr lwdCl en (,I 1l10111cntodL' ('(onamia 0 de
cria de ganado 10 hizo, y la f(Jrl11ula se encucntra L'n un npt'ndice
del informe sabre el Mngcblena, junto con una serie de cuadras
deriviJdos de su cmpleo. No oSlo cUell sen la mori11ejn de ('sta historia,
perc en todo caso indica que aprecio el hecho de que hayn personas
que scan buenos malemfiticos.

Supongo que 10 que realmcnte cstoy tr,ltando de rc:.'calcar es la
prioridad de la teoria. Las rnatemfilicas y las tccnicas estildlsticas
pueden constituir hClTumientas lltilcs de anjlisis p8ra ciertos tipas
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de problemas, en particular aquellos que se relacionan con variar
la infinite combinaci6n posible de fact ores en la economfa de una
firma. Perc los conceptos econ6micos bdsicos son mucho mas utiles
al tratar con la rnayorta de los problemas economicos de un pais
subdesarrollado. Si estoy en 10 cierto. esta cuesfion de primacfa es
de importancia fundamental al planear la preparacion de economlstas
en un pais en via de desarrollo. Estamos ante cl grnve peligro de
rninimizar la teorfa, al considerarla como elemental y al ensenarle
a estudiantes demasiado jovcnes para apreciarle 0 aplicarla. Luego,
los cursos progrcsivamente mas avanzedos Sf' hacen mas y mas
maternaticos 0 cuantitativos y se le da menos y rueuos enfasis a la
teo ria elemental. En econonua, estamos llegando verdaderamentc
al punta donde sabemos mas y mas con respecto a monos y menos.
Lo que debiera ser una hcrramienta altamente espccializada de
analisis economico esta viniendo a reemplazar a la econorrua en sf y
los economistas se estan convirtiendo unicamentc en aquellos que
puedcn manejar esta herrnmienta especializada.

Se me ha dicho que In programaci6n lineal fue empleada inicial-
mente par los economistas del biencstar para demostrar las posi-
bilidades de maximizer cl bienestar. Es ircnico que cncucntre ahara
su principal ernpleo en maxi mizar las ganancias de una firma.

Aun cuando este empleo es emmentemente justificable, y como econo-
mista me alegra el empleo de todas las herramientas que eleven Ja
eficiencia de las empresas, tadavia sostendria que vale la pena
distinguir entre la cnsenanza y el em pIeo de herramientas analiticas
para maximizar ganancias, de una parte, y la comprensi6n del
funcionamiento del sistema economico, como sistema, de otra. EI
jeEe de un departamento de planeaci6n de una gran firma me dijo
una vez que habia acahado de hallar el punto exacto en eI cual serfa
ccon6mico instalar un tUl"IlO dob!!:' ell eI ttlllcr de reparaciones de
una fjbrica. Me parecio espk:'lldido que logram esto, y cjcrtarnente
debicran existir facilidadcs para la preparacion de gentes capacE's
de hacer ct'ilcuJos asi, pero todavia pienso qlle In ('conomla debe
tener un enfaquc mucho mas amplio que cste. Despues de todo, es
una ciencia social.

Aun cuando la tendencia se manifiesta en contra del argumento que
estay cxpon..icndo, no creo que SC<l demusiado tarde para modificarla.
Lo que se necesita es pensar un poco con scriedad sabre 10 que es
sign..ificativo para un pais en desarrollo en cstc cumpo general.
Permltaseme exponer mi propia posici6n brevemente y, por
consiguientc, en forma algo dogmfilica con respecto a estos puntos.
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1. EI mayor numero posiblc de personas en la pequena clase culta
deberfa poseer alguna cornprension acerca del funcionamicnto del
sistema econ6mico en el cual vive.

Esto sugiere 10 deseable que serfa la inclusion de uno 0 dos cursos
sabre principles econ6micos y sabre la historia general del desa-
rrollo de la organizacion econornica de la sociedad en cl pensum
de todas las facultades.

2. La enserianza de la economta dcbcrfn difercnciarse rnarcadamen-
te de la ensenanza de la administracion de negocios, principalmente
debido a las diferentes motivaciones de cada una. Esto 10 he discu-
tido con algun detenimiento en otros ensayos.

3. Yo preferirfa dejar Ia ensenanze de la economfa para la prepa-
raci6n de economistns profesionales a escueles de postgraduados
abiertas a aquellos estudiantcs que hubieren completado cuatro
aims de estudios universitarios generales.

4. En los dos anos de estudio postgraduado yo haria hincapie
principalrnente en la teo ria, con la estudfstica elemental como asig-
natura obligatoria, pero dejando como opcionalcs las matemeticas
y la estadtstica avanzada.

5. La especializaci6n podrfa Jlevarse a cabo en cl extranjero, 0 ade-
lantarse por los propios individuos en relacion con la ensefianza y
Ia investigacion.

Como principia general, la persoJ1(\ que puedc diagnoslicar preble-
mas econ6micos y apliear signifieativ<lmente la teorfa, deberfa ser
capaz de especializarse pOl' sus pro pios esfuerzos.
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