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Se me ha invirado a una breve exposicion sabre [a ensenanzadeiaecono-
rnla y presumo que se espera hable de algunas cuestiones pedagogicas.
No tengo mayores derechos para ello y menos para dar consejos a otros 0

para establecer normas que no dejarian de ser n-iviales. Al fin y a! cabo,
cada uno de nosotros va generando con el tiempo sus propias manias, las
que luego justifica con discursos pedagogicos en [a conviccion de que 10
que hace esta bien heche. Pienso que 10unico valido [rente a un tema co-
mo esre, es reflexionar un poco respecro de algunos presupuestos irupli-
cites sobre 10que (en mi caso personal) sc busca can la enseitanza ydiscu-
tir algunas preocupaciones que surgen de mi experiencia como docente,
especial mente en el terrene de la teo ria pura y en particular de la teorfa
neoclasica I.

Comencemos pues, can el "sfndrorne de septimo semcstre": A esta
altura de su calTera, e1estudiante ha concluido la parte basica de la teoria

* C(lI11crcnei<ldictada en Ja Univcrsidad EXlernadodcColombia. Lalranscripcion
ha ,ido corregida y ampliada, ilgrcgando algunas refcrencias de piedepagin<l de utilidad
P;1["iI e1 ketaL

I. Hemos lcnido en mente,,' 10largo de cSla rcDcxion, especific.anu:ntc<lla eeono-
mia Ilcochisica, pero a laseonsidcraciones hechasafjui llocscapan algunascarricllies neo-
kcyncsianas c induso mal'XiSl3Sde recicnte apnricion.
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pura y se enfrema a la economia aplicada. EI salta espar supuesro dema-
siado abrupto y el esrudiante se pregunta perplejo paraqueeirve la teorta
pura, puesto que la econcmla aplicada se percibe en clase, no como la
"aplicacion de la teorta" sino como la excepcion a la teoria, as! el profe-
SOl' Ie aclare que esta cambiando de supuestos, haciendolos flexibles,
aproximandolos a la rcalidad, erc., 10que cienarnente no resuha muy
convinceme.

Aqui aparece el slndrome: puesto que la teoria quesabe noes util, e
Ignora 10que debiera serutil, el atribuladoestudianteconcluyeqllc no sa-
be en absolute, pues se siente inca paz de enfrentarse, can 10que sabc, a
las cuesr iones que considcra relevantes. Conoce "leves' que no se cum-
pten, "principios tecricos" que no se pueden verificar, "hechos" que no
encuadran sisrernaticamerue en ninguna teo ria, "modelos" para loscua-
les no pueden obtenerse datos, y carece de alguna teona 0 rnodelo con e1
ella I rnanipular los hechos y los datos que estan a su alcance. Esto es par
supuesto un poco de caricature pero que no esta lejos de las angustias
existenciales de un estudiante de septima. Es natural que si logra conser-
varse cuerdo, se dedique definitivamente ala literatura de ficcion, laque
despues de todo es bastanlc mas realista que la teoria put'a.

ivlucho me temo que este sind rome responda a ideas confusas y am-
biguas sobre 10que significa el conocimiento economico y sobre los Hmi-
tcS de su aplicabilidad. Desde un pun to de vista pedagogico, considero
de la mayor imponaneia cl que los estudiantes tengan claro 10que las
ciencias pueden hacer y 10que no pueden haecI'; que puedan dislinguir
la teoria como abstraccion, de 1a pertmeneia c importancia practiea de
los enunciados; los economistas a menu do [ienen la pretension de que 5i
la economia se asemeja ala Hsica en su arquiteclura conceptual, ella Ie
conficre el mismo poder de transformacion que esta tiene. No siempre
"sa bel'espoder" en terminos del conocim ient 0 cicntifico y pienso que este
es un punto sobre cl eual vale la pena rcOexionar. Haee unosanos, Hayek
advirti6 contra 10que el denomina "EI prejuicio cientifico", definido co-
.mo una pretension [alsa accrea de 10que las ciencias pucdcn logral"; pa·
nt cl caso de la economla, por la arrogancia del conocimiento basado en
una slmilitud superficial de procedimicnlos te6ricos con los vigcntcs en
las cicncias Hsicas2.

~. F. A. Von Hayek. l.rljHP.lrnsiJTI tlrl wnodmimlO, vcr~i6n al cspaiioJ en rcviSl<lde Itt
Tadeo, i\o. 6, dicicmbrc, 1982; enero, 1983.
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Esta confusion tiene mucho que ver con la naturaleza de las "leyes'
en una y otra ciencia, con su capacidad predictive, con el scntido de la
formalizacion matemarica, en fin, con problemas de rnerodo ciennfico
que loseconomistas no son muy dados a discutir. Observese, porejemplo..
esta sorprendcntc afirmacion del profesor Reynolds: "el descenso del in-
teres pOl' Ia metodologia refleja indudablemente la creciente madurez
y autoconfianza de la econornta en cuanro disciplina. Los economist as
ya no se srenten obligados a explicar 10gllC estan hacienda, ni a1publico
ni a los demas economistas. Tiran hacia adelante y 10 hacen sin mas".
Y enseguida cit a al profesor Samuelson: "Las ciencias debiles gastan
tiempo en hablar del metodo porque Satanas siempre encuentra tarea
para los ociOSOS"3.Yo por m i parte me declaro inmaduro, desconfiado y
ocioso y debo hablar del metoda. Las ciencias "fuertes'", como la fisica,
gastan parte apreciable de su tiempo en reflexionar sobre eSIOsasuntos
que no son de filosofos, sino que apuntan a definir los llrnites y posibilida-
des del conocimiento cieruifico en un campo especfflcc, y ello ha hecho
a los flsicos mas modestos y rnenos arrogantes que los economistas.

Comencemos con el presunto poder de la formalizacion matemati-
ca. Popper ha reconocido a la economia como la mas avanzada entre las
ciencias sociales, precisamenle porque segun el, el exilo de la eeonomia
miltematiea muestra que al menos en una de las eiencias sociales se ha
producido una "revolucion newloniana" que aproximael caracterde las
leyes economicas al de las ciencias Hsicas. Sin duda, Popperconoee bien
la Hsica y las Illiltenulticils pero ignora 10que ha ocurrido con la "revo-
lucion matematica" en la economia, que est a lejos de ser una revolu-
cion newtoniana. Es eieno que la ciencia Illoderna, desde Galilco, llli-
liz,l la abstr<lccion matematica para "condensar" el cOlllenido de las
leyes y darlcs una lorlllulacion preeisa. Pero precisamentc 10que los fi16-
sofos medievales reproehan a Galileo es que encierre en una sola f6r-
mula las leyes del movimiento sin dislinguir la lrayectoriadeun proyectil
de la del vuelo de un p<l.jaro. Segllllios cscolaslicos, I<lSmalernalicas con-
cicrnen a las casas ideales y la fisica a las casas reales y es pOl' tanto, segun
ellos, esc<lndaloso tratar <I las segund<ls a la manera de las prillleras.

Pcro acurre que panl los eeonornistas, las rnalemilticas parecen se-
gUlr concernicndo a las cosas ideales a la mantra escolaslica. La ciencia

:'l. Lloyd G. R cynold.'i . .'ll~IIIIW OIf,1"liOlI~S /10 res"dl/l,I· til nOT/omill, en C. Dagulll. ,Hetoo

d(llo,giuo~ r.ritiw ecomimiclJ. F. C. E., lvlc:>:lco, pagina 41O.
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moderna reduce el rnundo de la experiencia a su est ruct ura rnatemati-
ca, pero no basta can ello para SCI' mcder-no, puesto que la elaboracion
de una ciencia matemauzada presupone la posesion de insu-umentos
de medicion precis» que a su vez solo pueden tenerse can una ciencia ya
desarrollada. Las magnitudes Iundamentales de la fisica, las de la me-
canica, por ejemplo (fuerza, masa, etc.), no son simples observaciones
sensibles sino abstracciones intelecruales que carecertan de significa-
cion cientlfica si no fueran acompanadus de procedimienros que per-
mitan obtener de elias una nlcdida precisa. Si as! no fuera, tales con-
cepros reducidos a su expresion matematica, serian "cosas ideales" en
eI sentidc aristotelico; pongamoslo en esta forma simple: la expresion
F = rna no proviene de la experiencia sensible. Es una relacion analitica
que presupone que "m" y "a" no s610 existen (como generalizacion de
la experiencia) sino que pueden precisarse como magnitudes, pueden
medirse y verificarse, estc es, avalarse en la observacion yla prediccion".

Pero ees esto 10 que hace y 10 que lagra la economla maternatica
como para fundar en ella su pretension de ctent ificidad? Preciso el asun-
\0; I. La economta matematica est a reduciendo la expcriencia (en un
sentido cientifico) a su cstructura matem<itica (0 "condensa" leyes en
expresiones matematicas?, y 2. AI hacerlo, imejara la abservaci6n y la
prediccion? Vcamos cslo can atcnci6n. Haec arlOS, Leontiefl advirli6
sabre la tendencia de la cconomia a 10 que elllamaba "Ia enfermedad
matematica". Segun "The Economist" su discurso recibi6 muchos
aplausos pero no cambi6 las cosas. EJ propio Leootieff valviendo recien-
lcmente sobre el punto, elabor6 el siguicnte cuadra:

4. Sobre eSle punta vease Roben Blanche. £1 milodo eX/Juimenllll J'la filosofia de lufisi-
((I. Brcvl,lrlOS del F C. E., Mexico: lfllllbibl T. S. Kuhn, 1-11lradicioll l/wlrmtiliw)' la Il'arli-
cion I',·/wrilllrllia/ fll fl duorrollo (Ie lujhica, en T. S. Kuhn, /.11ler/sioll eSnirilll, Ed. F.C.E.,
j''''e;ocico. En euanlU al problema de la ellalJl ificaei6n, vcase ell e:;tc mismo libro de Kuhll
el ensaro La fimci(in de III /IIedidrin "" lu jiJiCli modrrnu.



39 Los litnites del conocirniento econemtco

Articulos publicados en la American Economfc Review
con los siguientes contenidos:

Modelos matemaucos sin datos estadlsticos
Analisis sin formulacion matemauca ni d,HOS

Metodologta estndisrica
Analisis emptricos basados en datos obteni-
des direcramenre pOl' eI autor
Analisis empirico mediante infcrencia esta-
dlstica con base en datos publicados 0 inves-
tigados pOl' on-es

Anatisis emph-ico, sin Ja utilizacion de infe-
rencias estadtst icas indirecras can base en da-
lOS investigados por el autor
Analisis emptricos sin la utilization de infe-
rencias estadfsucas indirectas, basado en da-
tos
Analisis ernpirico basado en simulaciones y
experimentos

Fuente: Revista Science

1972·76 1977·81
(%) (%)
50.1 54.0
21.2 11.6
0.6 0.5

0.8 1.4

21.4 99·-_./

0.0 0.5

5.4 7.4

0.5 1.9

Observese en que gasran Sll tiempo los economistas: 10gasran en-
li-e los rnodelos marematicos sin datos y el analisis emplrico sin reoria.
Este ex, me parcce, el est ado actual de nuestra ciencia que a esc paso va
perdiendo su venerable condition de tal.

Ustedes se pregunraran: (Por que modelos marematicos sin datos?
Es muy simple. Porque no puedcn haber, para la mayct-ia de los rnode-
los, datos estadislicos, pues tales modclos no son verilitabJes en eI sen-
Iido en que 10 haec la Hsica.

EI profesol' Hayek ha dedicado algutlas rdlexione5 a It'! irnposibili-
dad de cuantiJicaci6n de Jos modelos Cll una lonna signilic<lliva. Segun
el, ;'al I'CVCS de 10que OCUITC cn las ciencias fisicas, en la econornia y otras
disciplinas que 51':ocupan cscncialmeme de ren6menos complejos, los
aspectos que dcben cxplicarsc, accrca de los cuales podernos obtener
datos CU3111itativos,son ncccsarialllcnte limilados~' pucden no incluir
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los mas importantes. Mientras en las eieneias flsicas se supone general-
mente, quizas can razon, que todo factor importanre que dererruina los
hechos observados, podra ser directamerne observable. y medible, en cl
cstudio de fenomenos Ian cornplejos como el mercado, que depende de
las acciones de muehos individuos, es muy improbable que puedan co-
nocerse 0 rnedirse par completo todas las circunstancias que determi-
naran el resuhado de un proceso". Lo que Hayek est a sefialando aqui es
10que el ha llarnada "teoria de los fenornenos complejos", que es 10que
en realidad distingue a las ciencias Fisicas de las sociates. Estes se ocu-
pan de esiructuras dotadas de una complejidad esencial, es decir, de es-
trucruras cuyas propiedades pueden mostrarse solo mediante la integra-
cion de un numero muy grande de variables, La razrm para ella es que
los procesos sociales y economicos poseen una "complejidad organi-
zada" (mas exactamente, un "caos organizado") en la que el caracter
de la estruct ura que las represema depende no solo de las propiedades
de los elementos individuales que la componen, sino de 1'1for-rna en que
eSlOSelementos se conecran entre S1.En [isica se n-ata de "complejidades
desorganiaadas" en las que basta can informacion sobre elemenlOs lll-

dividuales 0 en su defeclO can hipotesis probabilisticas sobre su com-
portamiento (por ejemplo en la teoda de los gases), Piensen ustedes en
la compelencia, en los predos relativos 0 en la determinacion de sala-
rius, proecsos en los cuales cada participante Iiene inrormacion diferente
que de hecho no puede ser conocida par el observador ni por nadic me-
diarue ningllll metoda. Quizas a esto se rererian, recuerda Hayek, los
escolasticos medievales al decir que el "precio maternatieo" dependia
de tan las circunstancias parliculares que solo podia ser conocido por
Dios.

Desdc luego, uno pucde recurrir a supuestos para homogeneizar los
elementos individuales (consumidor racional, firma tipica, empresario
maximizador, etc.) y clio Ie cia cohercneia logic;'\ a la teoria pero el pun-
10 es que eso no soluciona eI problema de la cuanlificacion. En esle sen-
t ida subrayo que los modelos maternatieos en economia no son por 10ge-
neral cuantlficablcs y por [anlO su cstruclura formal no pllcde ser asi-
milada a los mode/os fisicos, en un selllido esencial. No estoy dtciendo
que no sirvan, sino que en ellos no pucde verse ningulli.l "revolucion
ncwtoniana" y mucho mc temo que, al coni rario de Iii fisica, en la que la
malemaliz<leion "condensa" en cierto scnlido 1(1rcalidad, en econo-
mia estcmos perdiencio el sentido de fa rCitlidad al pretendcrmalemati-
zarla. Dc heeho, la formalizacion matcmillic<l, como cualquier otra
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tecnica, es legitima, en cuanto ayuda a 13precision, 0 a hacer mas clara
la exposicion de enunciados. pcro no C~en SI misma mas ciennflca que
una disertacion economica en versos alejandr-inos. Podrfa arguirse, Pvr
on-a parte y siguiendo a Popper, que la fonnalizncion matematica Ie
confiere ala economta un mayor grade de absu-accion y una mayorca-
pacidad de generalixacion al tiempo que arnpliat-ia su capacidad pre-
diet iva. Volverc sobrc estes argumemos mas adelante. Derengamonos
pOl'ahara en et otro campo de u-abajc de los economistas, el de (siguien-
do de nuevo el cuadro de Leontiefi) los analisis estadfsticos, en los que los
economistas gastan una cuarta parte de su tiempo. Segun muchos cien-
tfficos (y no me reficro s610a los economistas) 10unico valioso en la cien-
cia es la observecion y experirnentacion coruroladas. El resro es especu-
lacion y metafisica. POl' supuesto, en economia no es posible la experi-
memacion control ada, pero a cambio de ello y en contra de la teoriza-
ci6n desenfrenada, se postula que IDadecuado es "dejar que los hechos
hablen pOl' S1mismos" de suerle que la teoria lendria apenas una suer-
te de "funci6n resumidora" de las observaciones empincas, siendo pues,
las leyes de la economla, simples generalizaciDnes empiricas de los he-
chos abservadDs. Esta postura, cDnocida comD el "empirismo de Seca-
no" no nos lIeva lampDco demasiadD lejos. InclusD en fisica, un emi-
nente profesDr, hablandD de estDs ",descubridDres de numeros" ha di-
cho que el "descubrimiento de nuevos hechos (con base en In busqucda
de datos) esta abierto a cualquier zoquete can paciencia, destreza ma-
nual y sentidos agudos" y esto mismo pod ria decirse de tanto econome-
Irista que a falta de ingcnio se gasla eltiempo haciendo correlaciones
hasta que el azar Ie propDrciona una medianamente significativa.

Blaug ha dadD un bueH HDmbre a eS{QsejerciciDs: "Cookbook
econometrics" que consisten en expresar una hipatesis en Il:-rminos de
una ccu3ci6n, cstimar una variedad de formas de esa ecuaci6n, elegir la
de mejor ajllste descanando eI resto y luego buscar un argumento tea-
rico que raciDnalice el result ado de la ecuaci6n5• Sin duda, el anaJisis
estadistico y econometrico es muy util, pem debo insistir en que no se
puede, a partir de ellos, formular teoda, que es eI punta que estamos dis-
cuticndo. Pondre las casas en esta fm'ma; hagamos lllltltipies observa-
ciones de un fen6meno en diferentes sentidos, estimemos la correlaci6n

5, Vbsl: Mark mallg. Thr t\ frll/lillologl' ~r","conOllllo:or hOIl)rro1wllli.rlJ expllll'n, Cam-
bridge University Press, 1980.
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entre las variables involucradas, los iutervalos de confianza, hagamos
los respectivos lest de hiporesis y supongamos que enconuamos una re-
gularidad del fenomeno asociadc a una variable especlfica (para ser
simple, encoruramos que cuando aumerua el deficit gubernamenral dis-
mlnuye el desempleo). EI econormsra esiara tent ado a creel' que ha des-
cubierto una "ley" v la incorpora a su cuerpo de "ciencia" euando en
realidad 10 que ha enconrrado es una regularidad esradlstica que no
puede convertirse en ley, pues cs apcnas una regularidad temporal.
Esto es exactameme empiria sin reona, pues esta presupone una "ex-
plication" dcl fenomcno y en cuanto "ley' alguna capacidad predic-
Liva6. POl' supucsto, una "ley" puedc SCI' deducida de una generaliaa-
cion ernpir-ica si esta conserva su consrancia en el r iempo y per tanto ten-
dra capacidad predictiva, ya que toda predicciou, ell el sentido cienufi-
co, se obucne a partir de una ley.

Resumiendo, las ejercicios economeu-icos pueden conducir a ge-
neralizaciones emplricas que pueden convenirse en leyes, en la medida
en que involucren una ·'expJicaci6n" (Leoria) y Lcngan capacidad pre-
dictiva. ~Ocurre asi en la econami'l? Mejor dicho, t.una regularidad
cuanLificable en economia es una ley?

Lo primero que sorprende es la inexistencia casi tOtal de ·'leyes"
economicas en eI sCl1!ido cienlitico. De hecho, algunas son claramente
temporales, como la "ley de i'vlalthus" 0 l<l'·ley de Keynes" (relacion
entre deficit y desempieo), OIras, son proposiciones Leoricas sin posibili-
dad de verific<lci6n (como la "ley de Walras") y par lanlO sin cap<'lcidad
predict iva )' otras son generalizaciones empirieas como la '·ley de
ia orena y ia demanda", Estas Llltimas son las mas cercanas a la idea de
"ley" que tiene 1aciencia. (y digo cen;ana, pues tampoto la fisica sc vale
de regularidades eSL'ldisticas para Jarmul'll" leyes), pues aparcntclllcnlC
no s610 permiten predecir sino que ill\'olucran una explicacion. De-
tengamonos en cSle ejemplo para cxaminar la cllesti6n. La ley pmlula
una relacion de comportamiento invers<l entre eI precia y In canLielad
demandaela. La explication (Ieoda) se enCllCl1lr<l en I", conducta del
consumidor (uLilidad, curvas de indifercncia, etc.), que no cs vcrifica-
ble, ni cuantificable (elida que ni siquiera rllzomlblc). RecLlcrdesequl:'
[a curva de dernanda se '·deduce" de las curvas de indilercncia. Lo que

6. Parll una considt:raci6n t:Xlcnsa a prop6siLO de la fhica, vease Norwood Russel
Hanson, PalrontS de Descu./'rimiroIQ, Obsen'aciriny E.~plicacirin, AJiallza Universidad, J977,
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quiero decir es que la teoria {explicacion] puede ser falsa, pero la regula-
rid ad estadfsuca obviamerue seguira observandose y seguira teniendo
"capacidad predict iva", sin que por ello pueda considerarse "teorta"
n i "ley" en el scnlido en que la ciencia usa estes terminus, es decir, no
hay una "comprension' del fenomeno ell el senudo cienrlflco.

A menudo OClllTC ell economia que pueda baber prcdiccion sill ex-
plicaciou, sin (coria satisfactoria, "prediccion sin ciencia" para decirlo
de ott-o modo', Corresponde a ustedes juzgar si quedan comentos con
poder predecir, sin poder explicar. Presume que si son pragmaticos se
sentiran sausfechos, pero SI pretenden scr cientfficos, deberan sentir al-
guna comeaon en el cerebro. Estas cosas son cor-rientes en Ia ciencia y
son justamenre 10 que distingue cl esplriru emplrico del Espiritu cien-
rifico. Recuerdese como ejemplo de la relacion entre observacion empi-
rica y teoria, que Prolomeo hizo innumerables observaciones sobre las
posiciones de los planetas, cuantirar ivarueme exaetas y call una enorme
capacidad predicliva, partiendo de que el sol giraba alrededor de la
tierra. Es decir, descubri6 que las planews se mavfan y podia predecir
hasta d6nde 10 harlan pero no expJicaba c6mo y porquc se movian, es
decir, Sll "teoria" cared a de algllll poder explicativo. En economia
ocurre a veces, pero muy limitadamenle, que se pueda a1canzar eI exi-
to preclictivo sin explicar nacla, es cicciI', sin lcoria. Estc es, sin duda,
eJ alcance maximo de los ejercicios econometricos, 0 10 que ya denomi-·
ne, a prop6sito de Leolllieff, <Inalisis empfrico Sill reOl'fa, sin Icyes. A
estc prop6silO, Popper ha dislinguido entre Je'les y tendencias, 10 que es
claramcnte aplicable a IJ'lsdistinciones que aqui hemas hecho: "Las len-
dencias existen 0 mas prccisameme, Ja presuposici6n de tendencias fre-
c\(entemenle es un disposilivo estadisl ieo lltiJ. Pero las lendeneias no son
leyes. Una declaratiOn afinnando la exislencia de una tendencia es exis-
lencial, no universaJ... el significado praclico de eSla situaci6n J6gica es
considerable: mientras qlle podemos basal' predicciones cicmifieas en
leyes, no podcmos (como sa be todo estadistico cuidadoso) basarlas me-
ramcnte en la existencia de tendencias. Una tendencia (nuevamente po-
demos lomar como cjcmplo eI crecimiento de la pobJaci6n) que ha per-
sislido dUnltllC cientos 0 h<lsta miles de aCios,puede cambiar en ulla dc-
cada 0 ;tlill rmis rapidamcnlc, Es importante ser'ialar que las !eyes y las

7. Observarao el lector que en d centro de la discusi6n que sigue, se encuclltra cl
"ollo6do ,) 10( i':\llo de Fricdm;m, 1.11lIIflutiofol;ifl r/( IIIIX:QrWr/lifl!Wsirit'(J, donde se discllle la
cue'lion de I:t <:apacidatl prediniva de 1>\cconomia.

,
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rendencias son casas radicalmeme difcrentes", y anade: "una renden-
cia, a diferencia de una ley, en general no debe usarse como base para
predicciones cienrfficas':".

POl'si aun quedan dudas sabre las "leyes" economicas deducidas
de las generalizaciones empiricas, quedan las leyes que recuerda el pro-
fesor Samuelson cuando reconocio haber aprendido "que truicioneras
son las leyes de la vida econcmica", la ley de Bowleysobre la proporcion
relativa consrante de salarios, la ley de Pareto sobre la desigualdad cons-
rarue del ingreso, la ley de Denison sabre la proporcion constante del
ahorro privado, la ley de Colin Clark sabre el tope del 25% en el gasto
y los impuestos gubernamemales, la ley de Modigliani sabre la propor-
ci6n constance entre ingreso y riqucza, "Sl estas fueron leyes -dice-ta
madre natura seria criminal par naturaleza" pues las mata apenas
nacidas.

Queda pues claro que tanto eI abuse de la formalizacion materna-
tica como el abuso de la empiria para deducir presuntas "reortas" y le-
yes, no hacen de estes procedimientos una revolucion newtoniana ni
confieren a Ja economia un mayor rigor de cienuficidad. No quisiera
dejar a este respecto una sensacion de escepticismo. No estoy dicien-
do que Ia formalizacion 0 el empirismo sean inuules pero quiero si ad-
vertir sabre sus reales alcances en la construcci6n de Ia ciencia. Des-
pues de todo, cada cual tlene derecho a escoger el terreno que Ie pa-
rezca can tal que no pretenda hacede creer a los demas que es el unico
terreno en el cual se puede ser cientifico. No quisiera tampoco dejar la
sensacion de que la eapacidad predlctlva de la economia es definitiva-
mente nula. 5610 he querido sugerir que la exactitud de Ja predicci6n
no puedejuzgarse con los mismos eriterios aplicados a otras ciencias, en
el sentido de que aqueJia no se deduce de "Jeyes" sino de habilidades de
anaJisis que tienen mucho que vel' can la capaeidad de comprension de
la teoda y con el desarrollo de la "intuicion del economista", sobre la
eual me detendre mas adelante. Permitanme pOl'ahara decil' algo sobn:
las posibilidades de prediccion en la economia y los aspectos analiticos
que estan involuerados en esto. La prediccion estrictamente cielllifiea
se caraeteriza, segun senale, pOl'ser formal y sistem<iticamcnte posible

8. Para cstas cunsidcraciol1Cs, nus litmus iLj>(j\'"doe"clH;i,dITlCIII,; ,;n T \\', I'lill(~-
ehison, COllodmif.nlo e iglwrtlllcia ell (co/lumi", Premia Edilora, 19i9. POl' 10demas, eSle lex.
10 do.;lJicl''' s'.;.r lcellJr:l ol,lig;lluri;l panl lodu tC()WJUlJst" (IIH: cOII.,ider<; <;11serio SLJpro-
fesi,)n,
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en cuanto se deduce de un sistema reorico y de un conjunto de leyes. En
economia, tcnernos a mijuicio (hay economisras que crcen imposible la
prediccion) una prediccion informal y asistematica (siesto es aciemffico
o precientifico es otra cosa), que es posible denim de ciertos llmues y
COil cierto grado de exactituri.

Parece claro que 10 que los economistas hacen constantemente
para iruemar prediccicnes, es usa.r tendencias, patrones y constancias
temporates, a falta de leyes genuinas. La economia ha mejorado mucho
en la determinacion de estas tendencias asi como ha mejorado en los me-
todos de analisis. Tal vs:z pOI' eso se hable de una prcdiccion constante-
mente mejorada, que es 10 unico que realmente puede pretender Ia eco-
nomia. Sin embargo, los economist as son muy dados a pretender mas de
10que pueden yes bueno advertir que: I. Existen aspectos de la realidad
no susceptibles de prediccion y 2. EI orden causal es a menudo confusoen
una tendencia economica, 10 que lleva a que las variables que usual-
mente se asocian a la t endencia puedan no ser las que realmeme la de-
terminan y esto es esencial en la capacidad predict iva. En cuanto a 10
primero, existen procesos en los cuales los individuos y los agentes
"aprenden" y van modificando el patron de conducta, 0 la tendencia
observada. La sola generacion de expectativas, pOl' ejemplo, es en Sl
misrna una variable cambiante que modifica las observaciones antc-
rimes. Esta es una de las diferencias esenciales con la fisica, en la que
los elementos no "aprenden" y si de pronto cambian su comportamien-
to, ella resulta de faclores exogenos relativamente faciles de determinar.
En economia, pOl' cl contra rio, sobre aquellos elementos influenciados
par el proceso dc "aprclldizaje", 0 par las expcctativas, es enormemen-
te dificil establecer prcdiccioncs can base en una tendencia 0 a un pa-
tron de conducta. La econom[a, par otra parte, esta lIena de ejemplos
de relaciones causales puramente temporales que hacen de la predic-
cion un fenomeno igualmente temporal. Los modelos sencillos usual-
mente se establecen en terminos de orden causal entre dos variables,
(par ejcmplo: 1= f(i) ) valida por un tiempo, pero que par diversas cir-
cunstancias puede cambiar y dar lugar a la presencia de at 1"0 orden cau-
sal antes no percibido. As! par ejemplo se ha establecido (para escoger
ejemplos elementales) tina funci6n consumo determinada par eI ingre-
so a una de olerta de trabajo determinada par el salario 0 una deexpor-
taciones detenmnadas por los precios relativos. Con el tiempo, en estas
f'uflcioncs van apareciendo otras variables asociadas que antes no eran
rellejadas pOl' los est ud iDS cmpiricos (la tasa de interes en eI primer caso,
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la rasa imposiriva en el segundo, I" tasa de crecimieruo del comercio
rnundial en el tercer caso) que pueden introducir modificaciones cau-
sales de cnormc importancia en el rnorncmc de establecer prediccicnes
con base en modelos bien comprobados teorica y empu-icameme. Lo
que quier o sugerir cs que las tendencies y patroncs deben revisarse
constantemente en su naruraleza causal si se quiere Iundamentar sa-
bre ellos alguna prediccion y disminuir el Imlrgen de error de esta.

Permttanme volver ahora '11planteamiento inicial: Hemos estable-
cido algunos de los limires de la economia como ciencia en cuamc al
poder de la formaliaacion, al alcance teorico de la invesrigacion empf-
rica, las relaciones entre la ley y la prediccion y las dificuhades de esta.
Quizas todo clio contribuya a esclarecer hasta donde puede confiarse en
el poder de la tecrta economics y hasra don de la naturalcza compleja
de la realidad economica dificuha Sll comprension. Con todo, tenemos
una teorta gue es necesario maniputar aun can todos estos obstaculos.
,Como lograr que los estudiantes comprendan estas dificultades de ma-
nipulacion?, icomo lograr que desarrollen su habilidad para enfrentar
Ia realldad armados de teoria? y sobre todo, icomo lograrque supercn el
"sindrome'· de septima scmestre y que puedan asimilar el sallo de la
r.eoria pur<1a la aplicada? Me temo que una comprension adecuada de
los limites de ]a prediccion y sus aspectos relacionados sea eI primer paso
cn la solucion de estos problemas. El 011'0 problema, que en parte hemos
r.ratado ya, se relicl'C a la relacion entre la teoria economica y la reali-
dad. Enr.iendase bien, no teoria y realidad sino espedficamente teoria
economica y realidad ya que aquella es de una naturaleza peculiar que
no puede facilmentc asim ilarse a los criterios generales de construccion
leorica.

En principia, toda "teori~" puede verlficarse, falsearse 0 en ge-
neral, contrastarse con La realidad (notese que estos terminos no son si-
nonimos e involucran Ulla amplia discLision mClOdologica). Pero ocurre
que en economia llamamos teoria ados clases de e1aboraciones esencial-
menle diferentes. La que proviene de la construccion puramenle inte-
lectual y 1'1que provlene de generalizaciones empiricas y no siempre es
faeil distinguir una de ana. No voy a discutir a eual de las dos puede
Jlam,hseJe teo ria en un sentido epistemotogico legitimo. Pano de aque-
110que a los estudiantes les ensenamos como "tcoria", que t iene de am-
bas cosas. La dificultad por supuesto, no eSlriba en aquella pane deriva-
cia de la generalizacion empirica, que por definicion es contrastable con
la realidad. El problema csta, de un lado, en los crir.erios de verifica-
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cion de Ia ccnsuuccion teorica y en los criterios de distincion de esta con
la generalizacion ernpirica. E510tiene una euorme importancia peda-
g6gica y sin embargo l11111Ca se discute con los esrudiarues, quienes tie-
nen como marco de referencia mental el que toda reoria es en principia
verificable y contrastable con In realidad. Esto es, me pareee, 10prime-
1'0 que es precise explicarles: que no toda recrta es contrastable a veri-
ficabie, que no roda teorta tieoe que ser necesariamente "realista" para
que sea uti!.

No voy a cntrar en deralles sabre 10que se entiende por ccntrasta-
cion, verificacion y faiseabilidad en 1a ciencia. Me reliero unicamenre
a la imagen que tiene redo est udiante (y que en todo caso consrituye su
unico marco de referencia para juzgar la utilidad de una teoria) sabre
la naturaleza "realism" de la t eorla. Para el estudiantc medio, toda
teorta es elena (y lltil) si generalize la realidad, si describe la realidad,
si sc "comprueba" en la realidad, en surna si es aplicable a la experien-
cia sensible mas 0 rnencs inmediat a. Es obvio que este es un criterio
"pre-cienrifico" para usaI' alguna expresion, pero de poco sirve que se
les haga una disquisicion sabre el canlcter abstracto de la tearia 0 cosas
asi. Elias seguinin pensando que la faha de "realismo", en el sentido de
la experiencia, haec inutil la teoria; pueden aceptar pOI' otra parte, la
demostraci6n "16gica" pero seguira siendo eso, demostracion formal
que no resudve, segtin ellos, el problema de la aplicabilidad. De nada
sirve que se les adviena el canicter no experimental de la economia,
pues seguinln sin convencerse, en un sent ida cmolivo, de la ceneza de la
leoria. 5i el profesor intent a aplicarla a traves de algtill ejemplo, tendra
que hacer, f'orzosamente un deno I1llmero de supuestos no realistas que
acaban reforzando la imagen puramente especulativa de gran parte de
la teoria econOmica. Estc es quizas uno de los obstaculos epislemologi-
cos, para usaI' una expresi6n de Bachelard, ma.sdificiles pero mas urgentes
de romper si queremos que la teoria sea cabalmente comprel1dida en su
sel1tido, en sus propOsitos y en sus alcances.

Nil1guna ciencia cs esencialmente experimental ni remile sus crite-
rios de validez a las posibilidades de verificacion y comrastacion. Toda
ciencia, sabre todo la f1siea, utiliza simultaneamente diversos procedi-
mientos de construccion lcorica que van desde la generalizacion empiri-
ca, 0 la conceptualizaci6n del experimento, basta la construccion de
modelos pmos sin l1il1gtin arraigo en la realidad en eI sentido de algul1
vinculo can la experiencia sensible. La economia tiene de lOdo esto, uli-
liza simultaneamente estos variados procedimientos, pero 10esencial es
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conducir al esrudiante a que distinga estes diversos procedimieutos (ob-
servese: no los distintos grades de aproximacion a la realidad, que es
otro problema) y los distintos modes de contrastacion y verificacion. La
fisica esta lien a de ejemplos en los cuales 0 bien el experimento conduce
a la teoria 0 de "teortas" ciertas no verificables perc que exigian
ciertcs descubrimienros. Los neutrinos, positrones, anuneutrones, etc.,
eran exigidos por la teorta, debian existir aunque no fueran observa-
bles, pero se derivaban de una esuuctura matemanca solida, que pre-
veta teo rica mente, no experimerualrneme, su exisrencia. S6lo el avarice
en los metodos de observacion y experimenracicn hizo posible su descu-
br-irniento factual. La que quierc destacar es que no s610 hay teortas que
se derivan de observaciones, sino descubrimiemos Iacruales que se de-
rivan de una estructura teorica. Es precise, en todo caso, inculcar a los
estudiames la confianza en el ava nce de los merodcs de observacion e
informaci6n y sabre todo, que no toda teoria tiene par que SCI' verifica-
ble en terminos del cornraste eon la realidad. La microflsica y la cos-
mologia estan llenas de innurnerables ejemplos de esto. De hecho, la
econcmla no hace casas distinlas. Ya hemos hablado de las gcneraliza-
clones empiricas que leyes 0 no, son un camino para construir teoria.
EI otro es el de daborar proposiciond leoricas que se cuantiJiean des-
pues, gracias al desarrollo de los metodos de euant ilicaei6n. EI ~jemplo
cxacto cs la macroeconomf<l keynesiana, la que inicialmente fue un sis-
tema pilramellle tcorico pero que condujo a investigaciones empfricas
y a cuanli]icaciones y eontrastaciones precisas del sistema te6rico.
Como sabe todo el mundo, las cuentas naclonales se e1aboraron un de-
cenio despucs de la "teoria general". £1 caso de ma~ dilkd cornpren-
si6n es el que Hutchison lIamo la "teorizaci6n de salon" (expresi6n que
en buena medida calle a la teoda neodasica) la construccion de mode-
los formalcs que no parccen contrastables pem que a la larga, acaban
siendo contrastados. Las funclones de produccion, el teorema Herks-
cher-Ohlin, que en pnncipio eran "teorizaci6n de sal6n" fueron con-
traslaelas pOl' Solow y Leontiell: asi fuera para refutarlas. Exislen en
cambia otras proposicioncs teoricas que pOI' definici6n no son, ni pue-
den sel', ni i'lspinlll a SCI' contrastables; par ejemplo la tcoria neoda-
sIca del consumidor, a mllchas de las proposiciones de la economia del
bicnestal'. Estas proposicioncs tienen una funci6n no descripliva, sino
analitica para derivar de ellas una estruclura de inferencias e implicacio-
nes, 0 en otros casas elaborar marcos de relerencia tc6ricos llliles como
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tales pcro incontrasrables. Muchos modelos ecouomicos {piensese por
ejemplo en los modelos de crecimiemo) son de csta naturaleza".

Pero existe aun 011'0 problema, vinculado con esta imagen del
"rcaiismo precieruifico" de los estud iantes que se re1aciona con 1a ma-
nera como los prcfesores (no 1a ciencia) elaboran y explican los modelos
en elrablero. Se n-ata del manejo y la comprension de los supuestos en
la construccion de la teoria. "Supongamos que ... ", dice eI profesor y de
inmediato eI estudiante piensa que sera una sesion de especulacion ima-
ginativa. Luego,".el profesor cambiara algun supuestc, obtendra otras
conclusiones y al estudiantc le quedarala sensacion de que "suponer'
canst ituye n i mas ni monos que unjucgo de rrucos arbitrarios que tienen
que vel' con la imaginacion pero no can la ciencia, dejando la idea de
que los supuestos son arbit rarios en tanto que procedimiento para cam-
bial' ar-bitrariarneme las reglas deljuego de la ronstruccion teorica. Es-
te es, en mi opinion, uno de los en-ores mas frecuerues y mas pemiciosos
de la pedagogta economica. En este aspecto debo referirme cuando
menos a dos casas: al "realisrno" de los supuestos (implicando obvia-
mente el realismo de la reorla) y su funcion denlro de la construccion
teorica Ill.

Existc desde luego una amplia controversia sabre la naturaleza de
los supuestos en la teoria economica, adelantado, como se sabe, a pro·
posito de las controversias sabre tcoria de la firma, en la que se discute
si forzosamente los supuestos deben ser realistas a fin de hacer realistas
las teorias. Los mejores economistas han terciado en esta polemica, des-
de los conocidos articulos de Friedman y Machlup, junto con las res·
puestas de Nagel, Koopmans, etc. No voy a detenerme en esta contrO-
versia en gran parte filosofica. Me lim ito a sefialar algunas cuestiones
que tienen gran relevancia pedagogica (sin tocar eI tema de la relevan-
cia de los supuestos) en cuanto a que una comprension clara de estas
cuestiones puede evitar que eI estudiante se despiste en la manipulacion
de los supuestos. Como en toda ciencia, es Heito hacer supuestos a can-
dicion de que se aclare eual es eI cankter y el prop6sito de estos. En ge-
neral, exislen en la teoria eeonomica tres tipos de supuestos: de simpli-

9. Soun: CSIO, a~peclO, vease Horna Kalouzian, Idfalagiay mi/odo m &coT/airlia,H.
Blume Edicione~, 1982. espccialmenlc eo cl capitulo III,

I D, Sobre eSla di,cllsion, adermi.s del anlculo citado de Friedman, vease E. Nagel,
fJ fillpl df los supueJ/os m IlIlforitJ UOT/Omlal. en Breitr II Hochman, IHicrofcallOll/ia, Ed. In·
lcr"mcrieana.
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ficacion, de generaliaacion y de axiomatiaacion y cada uno de estes re-
quiere un cieno numero de requisites. (Hago esta clasificacion en or-
den a una reflexion pedag6gica no epistemclogica, pues esra supondria
ou-o tipo de clasificacion). En fisica se hacen supuestos de simplificacion
para eliminar complicaciones innecesarias a fin de aislar los determi-
nantes esenciales del fencmeno. Si se Sllpone, en el ejemplo de Nagel,
una palanca rotando sobre un punto sin rnasa (10cual por supucsto no es
real) 10 que se quiere es eliminar el efecro de friccion pero esto no dis-
minuye en nada la capacidad explicativa de la reorta.

De igual modo, suponer cuerpos cayendo en cl vaclo, 0 suponer
circulos perfectos (ni el vacio absolute ni el cfrculo perfecto puedcn re-
crearse en ellaboratorio, no son "reales") no haec menos realism la reo-
ria, de modo que en este aspeeto Ilene razon Friedman a l indicar que los
supuestos no uenen por que ser realisras para hacer realista la teona,
puesto que se t.rata solamente de un procedirnierno de simplificacion
que no requiere de contrastacicn. Cuando se consu-uye la funci6n de
produccion, se supone que la infonnacion tecno16gica esta disponible
para todos los empresarios a cuando se elabara el modelo de compctcn-
cia, se supone perfecta informacion. Nada de esto es "realista" perc ni
quita ni pone a las determinallles escnciales de la fUllcion de produc-
cion a a las del precia en competencia perfecta pem sf evitan campllca-
ciones innecesarias en el ami.lisis. Einstein Ilamaba a eslO experimentos
imagi.llarios1J

•

Es mllY diferente cuando se slipone que los empresarios t ienen co-
mo funeion objet iva maximizar beneficias 0 que todos Jos empresarios
igualan costas marginales con ingresos marginaJes. Aqui se esta genc-
ralizanda el comportamiento de un agel1le para obtener una implica~
cion de este comportamiento. Es obvio que si eSlc componamiento
cambia, cambiara la implicaci6n, es decir, la proposicion te6rica que se
haya obtenido a partir del supuesto. Es obvio tambien, que no todos los
agentes deben comportarse segiJn el supuesto. Basta algLll1criteria pro-
babilistico (piensese, pm·ejemplo, en los criteros probabiHsllcos de la teo-
ria de los gases) para dar validez al supuesto, que puede entenderse co-
mo realista en el sentido de una regularidad estadistica12.

1I. Para l:ls similitudes con 1<1fisica, VCilSCel cl1sayo de Kuhn, LO.l"t!x!l(rimnl/oj /11111-

gill/mos'· en el libro cilado.
j 2. Para una discusi6n de eslO, vcasc Erwin Schroding<.:r, ,;·011 t'S 111I(1lei' dr' III IIfllr,-

raIUiI/. Brc,·iarios, F. C. E., ~1Cxico. .
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Aqui, sin embargo, es precise observar que eI supuesto debe ser
realista si la teoria aspire a ser realista, es decir, si la teorla aspire a des-
cribir, en nuest ro ejemplo, el comportamieruo real de los mercados y no
a construir un modele ideal de una cstrucrura de mercado. Los econo-
rnistas se confunden a menudo en esto. Se descubrio que los empresarios
111maximizan ni slguen el principia marginal, es decir, los supuestos no
son realistas, pero son validos en cuamo la teorta de la firma no es des-
criptiva (de 10contra rio no podrta suponerse, por ejemplo, Iirmas de ta-
maiio igual) del comportamieruo del rnercado sino del sus ten to de la
teorla de la asignaci6n de recursos en eI sistema, 10eual es un mode1o no
contrastable. Es por esto ultimo que no se puede cambial' de supuestos.
Podriamos introducir otros, derivados de la observacion empirica, pero
al introducirlos carubiarta e1 proposito de la teoria, que deja ria de
apuntar a la asignacion para oriemarse a rnodelos descriprivcs de com-
portamiento empresariai.

Existen, pOl' ultimo, supuestos axiornaticos de tipo inductive, los
que por definicion no son conu-astables, es decir, no tienen pOI' que ser
realistas. EI supuesto de "racionaiidad" del consumidor (0 un gran nu-
rnero de supuestos de la Leoda del bienestar) es una construccion ideal
para una Leoria no contrastable. Su funcion es la de "tipificar" la lla-
tllraleza de la condllcLa de un agente, haeer una suerte de "sujeLo pu-
ro" que permita definir los consabidos criterios de maximizaciOn. Segun
se ve, el propos ito de la teoria, pOl' definicion no contrastable, no re-
quicre que eI supuesto sea realista, verificado 0 contrastado en algun
sentido. ereo que hacer suficiente c1aridad a los estudiantes sobre este
pun to cada vez que se uti lice un supuesto, contl'ibuye a superar aquella
idea de que los supuestos se pueden manipular arbitraria y tramposa-
mente para obtener resultados. Los supuesLOs tienen una funcion pre-
cisa dentro de cada contexto teorico, el que les asigna su sentido y sus rc-
quisitos de validez.

Usarlos de otra manera eonstituye ciertamente el peor fraude pe-
dagogico, el que infortunadamentc los profesores cometen IOdos los
dias.

Es necesario recapitular de nuevo pot·que no quiero que se me en-
lienda mal. No he tenido aquf el prop6sito de hacer consideraciones
epistemologicas sabre la naturaleza de la ciencia cconomica. lnsisto en
que m! tema se refiere a las dificultades de los csludiantes para relacio-
nal' la teoria con la rcalidad y he escogido aquellos e1ememosen los cua-
les ereo detectar los principales obstaculos, sin darles un tratamiento
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epistemologico aunque ello per supuesto esra implicado ell los aspectos
que mencione. Debo insisur, par otra parte, en que estes obstaculos
no se superan con mejor pedagogta, COil curses pedagogicos para pro-
fesores 0 rnetodologicos para estudiurues, porque no provienen escncial-
mente de dificuhades pedagogicas sino de un problema de concepcion
sobre los limites del conocimiento economico que sc convierte efecuva-
mente en un obstaculo epistemologico que tencmos tanto los profesores
como los cstudiames. No debe olvidarse que el proceso de conocimien-
to no es solo un proceso logico sino rambien un proceso sicologico some-
tide a bloqueos y distorsiones proveuierues en gran parte de marcos de
referencia mentales arueriores a la asimilacion del conocimieruo y que
acaban distorsionando esta asimilacion.

Lo imponame, me parece, es eliminar basta donde sc pueda, los
bloqueos y las confusiones. Repitc que el estudiante se debate em rc una
teoria sill datos y sin corurastaciones y una empiria sin teoria, que vuel-
vc el proceso de conocirnientos un proceso enormememe confuse. Ca-
nace leyes que no se verifican, que no tienen capacidad predict iva fac-
tual y tendencias empirical' que no tiencn explicacioncs s<ltisfaclOrias.
EI que esto l'e enticnda, depende en gran medida de que los eSludian-
les tengan claros los diversos procedimientos deconstrucci6n leariea, ell
las cualrs, como se vio, los SUpUCSlOsjucgan un papel esencial.

Ahara bien, aun si estas aclaraciones y prccisioncs sc logran, ello
no es suficiente p<lra desarroll<lr la habilidad (lllaHlica de los estudian-
les en cuanlO a relacionar la teo ria con I" realid<ld. UsaI' la teoria, tener
[a conviccion de que la tcoria es tJlil y saber resolver problemas reales
con ella, no es solo cuestion de c1aridad tearica. La habilidad en la ma-
nipulacion de la teoria tanto para comprcnder como para predecir len-
dcncias asi sea asislemat icamente yean imprecisioncs, es cscncial ell la
fonnaci6n del economisla. Es cieno que no podemos prcdccir ell eI sen-
tido en que 10 hace la fisica, pero si podemos mejorar la capacidad de
prcdiccion y amilisis cuanclo menos en las tcndcncias generales de un
fenomeno, pero, repilO, eS(Q no es solo un problema rel,1tivo al dcsarro-
110de la ciencia economica, sino tambien del cientllico que la esta desa-
rrollando_ Aqui 10 16gico y 10 psicologico vanjul1tos. Los filosolos de la
ciencia convienen en que eSla mejor<l permanente de la capacidad ana-
lilicel y predict iva depende de tres elementos basic,nneme: a) la calidad
de la inlormacion; b) la calidad del componenlc tcorico formal (la teo-
ria en senlida estricto); c) un componentc tcarico y psicologico informal
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que, para hacer las casas mas sencillas, llamare aqui, siguiendo al pro-
Cesar Currie, el buen juicio, que es muy diferente al sent ida comun".

No ereo que haya mucho mas que decirsobre los dos primeros COITI-

pcncnt es. Picnso que desarrollar las habilidades de verificacion y rna-
nipulacion de datos, asi como la cornprcnsion de la reoria, cs en gran
parte un problema de discipline, rigor y ejercicios permanemes. El
problema del buen juicio cs quizas el mas dificil, pues involucra 10que
en ocasiones se llama la formacion integral del economist a; el buen jui-
cio es la habilidad para saber plamearse un problema, poder percibir
los aspectos relevames y saber jerarquizarlos, tener la capacidad de for-
mular las hiporesis mas conducentes, saber formular las pregumas per-
unentes, et c. [SID es en gran parte un problema pedag6gico pero tam-
bien un problema relative a las areas de fonnaci6n de los estudiantes y
del espirhu inquisidor que sc les infunda.

En ou-o lugar he planteado algunos de los aspectos pedagogicos que
considero de irnportancia para lograr el bucn juiciol\ quisiera por aho-
rei adelamar algunos comentarios respecto a las areas de formaci6n, sin
que ello sc entienda como consejo para csu-ucturar ningun plan de es-
ludios, que tiene muy poco que vel' en esta rellexi6n.

El profesor Viner eseribi6 en alguna ocasi6n una "modesta propo-
sici6n para cierto enfas!s en la erudici6n durante el entrenamiento uni-
versitario" en cl que senalaba como e1solo cntrenamiento dentro de los
limites de Lln<ldiseiplina no 5610 es insuficlente sino peligroso, De aqul
nace la arrogancia del cientifieo y la pretension de que haec mas de 10
4ue real mente puede.

El punto es de extrema irnportancia porque las tendencias ac[uales
de la eeonomfa Bevan a unaespecializaci6n que vuelve rorna la inteligen-
cia, y <luna formalizaci6n que, segUl1sedijo, noresuclve llada, olvidando
que losverdaderoscreadoresde teoria (Smith, Ricardo, Marx, Marshall)
no fueron econornislas profcsionalcs SlllO ante wdo filosofos y eruditos y
que el propio Keynes rccomendaba como cscncialla erudici6n, distin-
ta par supucStO, a la propla ciencia ccon6mica. ivle declaro, como es
natural, panidario de la erudlci6n, ]Jero francamcnte eso no St resueL-

13. "Iudo aqui a la ponenci" p,"(;~enl:\d"por 0;1 prolc,or ClIrric Cil d II scminario
,oh!"c in\"csligaci6n ecul16mita ('n la unin:rsidad <:0101111,1<1"", Univcrsidad del V;Jllc,
1982,

14. \lease l1li :lniculo, 1.1/ !'nWiml.i;1i tir In ffotWlI/ill til C'o/vlI/hili. rcvi.>la\lnivcnid1nl
EAFIl", '\'0. 44.
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ve agregando al plan de estudios un cursito de literarura y 011'0 de fi-
losofla. Hay quienes, sin haber pasado de las rimes de Becqucr y que co-
mo dirta Edmond de Rostand, de letras no saben mas que las que for-
man la palabra tonto, creen que can leer "La Manuela" en una pers-
pectiva de crtrica social resuelven la erudicion. Esto para ernpezar, es
una actitud ante la cuitura, es una cierta pasion par el saber util e inu-
til, que se desarrolla esencialmerue, como pasion que es, par fuera de
los salones de clase. El esptritu dogmauco y sect aria, per otra parte, es
inaccesible a la erudicion pues este presupone una mente abierta a las
posibilidades de la reflexion.

Presume que no podemos formar a nuestros alumnos a la medida
de nuestra ignorancia. Si el profesor no sabe maternaticas, esc no es un
argumeruo contra las maternaticas ya favor de la erudicion. Si el pro-
fesor solo sabe matematicas, ese no es un argumento en favor de las rna-
tematicas y en contra de 10que algunos despectivamente Haman eeo-
nomislas retOricos. Mucha me temo que gran parte de las discusiones
sobre 10que se debe cnsc6ar, se apoya en argumentos contra 10que no
sabemos. Ya he argumentado suficientemente contra la formalizacion
y el empirismo. Ahara debo argumentar contra la especializaci6n y en
favor de la erudicion. Dida para empezar, que el economista debe sa-
ber de todo: estar en relacion cercana can las "ciencias maduras", es-
pecialmente can la £1sica, a partir de la cual puede eSludiarse mas se-
riamente la epislemologia, (el resto es lilosofia de fil6sofos -como dirla
Bachclard- y no de cientfficos), can In hislOria social, econ6mica y po-
Htica, can las disciplinas juridicas, con la sociologi<L iHabra alguien
que alcgue que cualquiera de estas disciplinas es inlJlil? El objet iva es
facilmcnte comprensible )' aceptable. El problema son los medios.
(.Puede pensarse acaso que un plan de estudios puede armarse con una
mescolanza de un poco de cada cosa? Pareee evidenlC que la {mica ma-
nera de lograr la erudicion con el propOsito de haeer buenos econo-
.mistas es desarrollandola a prop6sito de los temas econ6micos. Esto es,
la erudici6n no se consigue a traves de un plan sino a traves de los pro-
fesores y este es justamente el problema de la espccializaci6n. Con pro-
fesores especializados tendremos cstudiantes espccializados que re-
clben una concepci6n de 13 cicncia a pedazos, con retazos de cultura
pOl' horas y con erudici6n de salon sin la posibilidad de integra ria di-
rectamente a In disciplina cientffica.

Permitaseme ahora una larga cita de Hutchison contra la especia.
lizacion:
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Parece habet existido eI peligro de exagerar 1apropaganda de la eco-
nomla para estimular a los principiantes 0 arraer a las multitudes,
minimizando cJ elevado prccio en pertinencia que debe pagarse pore!
grade de absuaccion que se esta adoptando. De cualquier modo, eJ es-
tudiarue 5C encuerura compromeiido con un alto grado de absuac-
cion dcsde eI mismo principia del analisis econcmico. Tan pronto
como confronta las curvas dcsenvolvidndose elegante e impresionan-
temente a n-aves del pizarr6n 0 de las paginas de un libro de rexto,
tiende a involucrarse con el supuesto de una dimension y precision del
conocimiento, 0 de una libertad de ignorancia e incertidumbre que
de heche no son poseidas nunca ni por los que ternan decisiones reales
en el mercado, ni por el eccuomista. Puede requcrirse gran cantidad
de esfuerzo persistente y bastante delicado para hacer !legar a! estu-
diautc la dimension y la naturaleza precisas de las limitaciones im-
pueslas por semejantes abstraccioncs para el mundo real 0 para la per-
tinencia politica. Para utilizar uri terminc favorite de Keynes, algunas
veces puede ser mas Iacil "embaucar" al eSludiante con abst!"accio-
nes, 0 de cualquier modo hacerle aceplar 0 que suspenda voluntaria-
mente el esceplicismo, que posleriofmenlc "desembaucarlo" preci-
sando la dimension tolal de las limllaciones para !a pertinencia con
el mundo real y la palilica que la naluraleza y el grade de las abstrac-
dones cmpleadas han impuesto inevitablemcnte.

Mas aun, hay una cicna cantidad de anaJisis economlco que se ense·
fla a nivel del tercer ailo de especialisla todavia sin graduar 0 a los ya
graduados, que dificilmente pod ria alegar ninguna pertinencia para
expliear 0 predecir fenomenosdel munrlo real; 0 queen todocaso nun-
ea sera del menor uso y puede ser incluso enganoso para los que tra-
tan de ulilizar la economia en eI gobierno 0 en los negocios. Criticos
bast antes filisleos de la educacion "c1asica" solian deci!", lllUy iqjusta-
mente, que cI unico proposito 0 cosa a que servia 1aenseii.anza de tan-
to lalin y griego era tener gente calificada para que a su vezensefiaran
latin y griego a olroS. Podria decirse, probablementccon bastante me-
nos injuslicia aeerca de una cierla cantidad de la enseiianza mas espe-
cializada de amilisis economico, que la unica !"azon para enseilar 0

aprender tanto acerca de eso debe ser para capacitar genteque pueda
enseflarselo a Oiros. Parque este aml.lisisabstracto no tiene aplicacion
en el mundo real, aunquees parte aceptada e inclusosumamente ada-
mada de la enseiianza academica especializada. Pero la evidencia re-
trospeeliva de los usuarios del mundo real parece que tiende a suge-
rir que el anal isis que cs realmcntc {llil, por ejcmplo para un consejero
gubernamental, es de nive! "de segundo ailo" b;isico y bastante inex~
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peno, y que los modelos mas sofisticados es probable que sean tan en-
gaaosos como iruuiles en la ascsoria para cl rnundc real.

De ccalquier maneru, de acuerdo con el prcsideme de la Real Socic-
dad Econ6mica (19i2) y rambien COIlcl director del lnsututo Nacio-
nal, un vclumon significativo de la enscnanza en econornia avanzada
es danino 0 pcligroso. Hay evidencias "reuospecnvas", de acuerdo
can Sir Hem)' Brown, que parecerla <1poyar estc punto de vista.

Incluso puede ser que el emrenamiento en cconomia nvanxada sea ac-
tivameme inutil. Encueruro que consruuvc una expenenCla COmLl1]
que cuando los graduados en econom!a asurnen par primcra vez res-
ponsabilidades pracricas uenen alga que dcsapreudcr. Un confercn-
cista en economia, muy preocupado uhimarneruc par 1<'1 nvuda inter-
nacional me ha escruc, "encucntro que he aprendido mucho estes
ultimos ados -particularmente que cngaaosa ha sido la mayor pane
de mi entrenamiento economico. Aparte de las hcrramiernas basicas
del oficio, me encuentro con que recurro mas y mas a la hisroria ceo-
nomica que a cualquier otra cosa en la teorfa del desarrollo". Un dis-
tinguido economista academico que tam bien ha tenido una larga ex-
periencia en el servicio gubernamental me h;-jdicllO: "la mejor prepil-
raci6n con mucho, para una carrera util en economia despues de lil
universidad es irse con una organizaci6n que trabaje con los proble-
mas practicos, en parte para comprender de que l'oea utiJidad son
gran cantidad de los adminiculos academicos"'.I.

Retengamos de aqu! varias cosas: la primera, que la especializaci6n a
que nos venimos refiriendo, alude a la excesiva abstracci6n (no ala pro-
fundizaci6n en un campo econ6micamente relevante), la mayor parte
sobre cuestiones no relevantes y de ninguna importancia analitica a
pnictica que va unida a la concepcion de que la economia se aseme.ja a
las ciencias exactas. Nada gana un economisla can "profundizar" en
abstracciones de este tipo respecto del equilibrio general, de la econo-
m ia del bienestar 0 de los modelos de crecimiento neoclasicos, los que
pueden n:sultar cntretenidos pero son un juego peligl'OSO Lanto social
como cientHicamcnte. El propio profesor Hahn, uno de los que mas ha
contribuido a la teoda del equilibrio general declara que "una de las
razones por las que tanto de nuestro esfuerzo est<i dedicado al est udio

15. HUlchison, op. cit., pagina 89,
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de los equilibrios es que son singulannente adecuados para Sll esru-
die"; se trat a en efecto dejuegos logicos, sin ninguna relevancia prac-
tica, que como el propio Hahn indica, no conu-ibuve absolutamente en
nada a saber como se controla la economia y n isiquiera como Iunciona.
La scgunda cuestion es que el u-aramiemo de los problemas analiticos
sustanr ivos del sistema economico no requieren de este tipo de especiali-
zacion absu-acra. Se pueden enfremar con enunciados relativamente
sencillos y una buena habilidad de verificacion. No conozco ningun
problema importante del mundo real que no pueda iratarse con la teo-
ria basica del nivel de pregraduados {siempre que se maneje bien) y
no conoaco ningun modele sofisucado abstracto que haya contribuido
a alguna solucion de un problema economico de imponancia. De ahi
que a veces diga que un "economista pure" solo sirve para formal" mas
economistas puros, al igual que el latin solo sirve para ensenar latin.

Esro es tan peligroso que algunos estudiantes Began a pensar que,
puesto que la cuamificacion es importarue, 10 irnportaute es lo que se
puede cuantificar y que si los profesores se entretienen enjuegos l6gicos,
es porque clIo debe ser importante, en consecuencia, 10 import ante es
10 sllsceptible de juegos 16gicos.

Pennitaseme para terminal' estc pun to, lIna anotaci6n del profesor
BOlilding, cit ado par Hutchison:

El metodo antihistorico Jlcva al dcsarrollodc lccnicos mai'loSQSque sa-
bcn c6mo utilizar las compuladoras, rcalizal' correlaciones )' regre-
siOll(~SmaSlvas, pcro que no saben rcalmcllIc de que lado "untar la
mantcquilla", que son lncrdbkmenle ignoranlcs accrca de los de-
taHes de las instituciones econ6ll1icas, que no eienen idca en absoluto
de I" sangre, sudol' y Iflgrim<lsque han enlrado en la elaboraci6n de la
economia y Trluypoca idea sabre cualquier realid<ld que 5C enCllelllre
mas albi desus datos. Parcel' quccslamos produciendo una generaci6n
de economistas cuya preocupacion principal consisle en analizar da-
lOSque cllos no han reunido y que no tienen interes alguno en 10que
pod ria llamarse una funci6n de dalOSen cuanlO ala realidad, es decir,
en que medida un conjllI1LOde datos corresponde a eualquicr realidad
signifieal iva en el mUlldo. EI enfoque anlihist6rico, mas alltl, conduce
al rechazo de cualqllier Informacion, que no pueda acoll1odarse facil-
mCllle a las 1,Il:jetasperbl'adas 0 sus equi\'alel1lcs, y quc rcsulta por 10
lantO en una distorsi6n de la informacion de enlrada en direcci6n 0 10
que pllede ser C\lalll ificado facilmcnte y en conlra de aqucllos intangi-
bles e imponderilbles, que sin embargo pueden conseiluir una parte
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esencial de Iii rcalidad. La cscuc!a ami-historica, adcmas, [leva a 10
que he llamado economia prolomcica, C5 dccir, una modilicacion in-
terruina blc de variables y ecuacioncs en regiones de Iuertes rcndimien-
IDS dccrccientcs ell fuucion del conocimiento, y de rcndimientos de-
crecierues todavla mayorcs ell funcion del significado. Parcce que es-
tames comprometidos en descubrir mas y mas numercs que signifi-
quell cada vez rnenos, y no cs dificiltrnzar el pnralelo can losepiciclcs
ptolomcicos" .

Debe quedar pues claro que ia especializacion, en cI sentide de juegos
absuacros (juegomcu-ia, como la llama Ragnar Frisch) no conduce ab-
solutameme a nada distimo a l desarrollo iruuil de la imaginacion.

La mayorta de los economisias, a l menos en Inglarerra, tienen la
conviccion de que Iii salida de esa suuacion de esterilidad a la que con-
duce la execs iva absrraccion y la formalizacion esta en la erudicion en
vez de la especializacion.

Hablo pOI' supuesto de Kaldor, Phelps Brown, worwick, la senora
Robinson y 011'05. Como ya senale, esre es un proposuo demasiado am-
plio que s610 se obtiene generando un arnbiente de debalc y de eslimu-
los a la actitud creativa y expresiva en campos dislinlos ala economla.
Can IOdo, creo que exislcn lres campos rclevantes complementarios a la
formacion del economista en los cuales debe hacerse especial enfasis:
(obscl\/ese: para desarrollar el buen juicio y la habilidad y no pOl'que
sean esenciales al desarrollo mismo de la ciencia. Los abdominalcs y
los ejercicios de cintura no son esenciales a la tecnica fUlboHslica, pero
si son fundamcntaJes para la habilidad cn el juego).

EI primero es pOl' SUpUCSIOeI campo de la hislOria. Que no se diga
que 10 selecciono pOl'que personalmente me apasionc. Cito en mi favor
a Phelps Brown:

Desdc haec mucho se ha accptado que cI cconomiSI<t que no es vcrsado
en I1llmeros no csta preparado; pcro lampoco cSla prcparado si no cs
vcrsado en hisloria. En la ctap" actual de llUCSll<lciencia, cuando me-
nos, ereo que csa valoraci6n relaliva dcbcda invenirse: deberiamos
valorar mas los podcrcs de ObSCI'vaci6n que los poderesdc abSlracci6n
y la vision del hiSloriador mas que eJ rigor del malCmalieQ.

La seleccion no es graluita. La lcoria econ6mica misma se esla lrans-
formando gracias a su cant acto can la historia. La lcoria del crecimien-
to esl.a evolucionando nlpidarnente gracias a los trabajos de Solow y De-
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nison, entre alms, la teoria del desarrollo, gracias a las investigaciones
de Kusnetz y Lewis, la teoria del comercio internacional, la teoria de la
organizaci6n industrial, son algunos ctros ejemplos de campos en los
cuales el efecro de los estudios historicos ha logrado n-ansformar la
teo ria.

La segunda area en la eual yo haria enfasis es la de la epistemologia
y mas precisamente en las lecciones de la historia de la ciencia. En la pr-i-
rnera parte de mi exposicion, he insisrido suficientemente sabre la utili-
dad de este campo, particularmente por cuanto seriala los llmites del
conocirniento cient Hicn, los procedimieruos de construccion tecrica y los
alcances reales de cualquier teorla.

Debo, si, advertir que no creo conveniemes loscursos de logica 0 de
historia de ta filosofia, que a menudo se involucran en los planes sin rela-
cion directa can los problemas de nuestra ciencia. Tengo la conviccicn
de que los problemas (en particular la relevancia y signilicaci6n de nues-
tros metod os) deben !levar a la reflexion epistemologica y no al reves.

Finalmente, la teoria politica. Sera obvio que el ecouomisra no
puede pasar por eneima de las relaciones de poder y de la estructura po-
Iitica de la toma de decisiones. Cree que fue Platen quien dijo que eI
rnundo marcharta bien solo cuando los filosofos fueran reyes 0 los reyes
fueran fil6sofos. No se puede esperar, ciertamente que la economia s610
marchara bien cuando los economistas aceedan al poder (algunas veces
ha ocurrido con resultados lamentables) 0 cllando los gobernames se
vuelvan economistas. Nuestros estudiantes contemplan a menudo eI es-
pectaculo de gobernantes que presuntamenle "no entienden" segun sus
profesores y de profesores de economia polilica que s610pueden critical',
sin alternativas reales y viables, presuntamente porque no emienden
que la toma de decisiones en eI terreno del Estado no s610es economia,
sino economia mas poHtica.

Quizas estas sugerencias lIeven a haeer de los eeonomistas en for-
maei6n, personas mas humildes, menos arrogantes y mas realistas y
aunque reconozeamos que nuestra ciencia es imperfecla, quizas poda-
mos contribuir a hacerla mejorde 10que es, 0 cuando menos a evitar que
empeore, a permitir que se recupere el buenjuicio 0 al menos a impedir
que nueslros estudiantes pierdan el juieio en general.


