
" ;.. i ,. 

-';". 

,LA FORMACION y LA PRACTICA DEL 
ECONOMISTA MODERNO * 

{. ¡Guillermo M aya 'Muño:. ** ,,' 

. El siglo XXI está tan cerca del presente, como éste de los 
!años 70. El pasado ya lo conocemos (o por lo menos eso pensamos), 
pero del futuro, poco sabemos con certidumbre, y en el mejor de 
los casos nuestras predicciones sobre él sólo remotamente se cum
plirán. Por esta razón, me referiré a la formación académica de los 
economistas en la actualidad. Esto significa valorar lo que posee
mos y calificar nuestras deficiencias con el fin de superarlas. 

,La Universidad y su actividad académica en general, de todas 
maneras para bien o para mal, educa y entrena en la forma de pen
sar y argumentar en la ciencia económica. De la misma manera en
seña las técnicas y las formas de usarlas. Igualmente. la universi
dad nos da la noción de ciencia y de lo que entendemos por esto. 

Partiendo de la formación más ávanzada en economía, es de
c"ir, los postgradós, especialmente el doctorado·. y del ejercicio 
de la profesión en la actualidad. en este ensayo se hará referencia 
a los sigu'ientes puntos: 

" 1. 	 ¿En qué consiste el "equipamiento científico" básico del eco
nomista? 

2. ¿De las matemáticas y de la econometría qué? 
3. ¿Qué otras áreas son del interés del economista? 

.. Ponencia presentada en el panel: Perfil del economista del futuro: 
una mirada hacia el siglo XXI. (SAE) 1989. 

.... Profesor Asociado del Departamento de Economía Universidad Nacio
nal, Seccional Medellín. 

.. Me refiero especialmente a la literatura anglosajona. 
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4. 	 ,Son las universidades "Escuelas" en el sentldo en que t§stas 
dejan una impronta distintiva en los economistas? 

5. 	 Algunas notas sobre los economlstas agricolas y unas con
clusiones finales. 

1. 	 lEn que consiste el Uequipamlento clenUflco" b6alco clal eco
nomlsta? 

La respuesta obvia debe ser la economfa y una buena forma· 
ci6n te6rica en ella. A este respecto Joseph Sehumpeter (1883
1950). el economista hlingaro, en una conferencia dada en una uni
versidad japonesa (1931), cuyo trtulo podrra haber sldo "La sctitud 
mental y el equlpamiento eientifico del economista", publicada en 
el Journal of Economic literature como "La 'crisis' de la Economfa" 
(1982) deera que: "La primera herramienta del economista es el en
trenamiento en el manejo del argumento te6rico. Esto es 10 que el 
economista tendrra que poseer ( ... ) y conqulstar. sl los economis
tas j6venes desean elevarse por encima de las disputas de los 
charlstanes que estorban y apestan nuestra cieneia". 

V. m~s aun: "La mayor dlficultad en la economia es la falta 
de equipamlento te6rlco. y no su naturaleza 0 una dificultad espe
cIal de nuestra materIa ( ... ). Lo que uno tiene que aprender es c6
mo trebejer con las teorfes. c6mo anellzar les sltueclones concre
tas y c6mo soluclonar los problemas con elias. SI esto no es hecho, 
estes teorfas permenecen sin vIda y esterlles" (1), y un poco mas 
edelante egrege: "Es Ie teorfa mlsma, donde el economists debe 
entrenerse en el arte de construlr y usar coneeptos y teoremas. y 
en respaldarlos con hechos. Todo el mundo sabe que para jugar aJew 
drez no es suflclente conocer las flguras y saber c6mo se mueven. 
Tamblen, deberfa ser claro que el mero conocimlento de deflnicio
nes y teoremas no es suficiente para hacer el juego clenUflco. Un 
poco de eonsejo practlco, sin embargo, es m~s litll que cuelquier 
enalogfa" (2') • 

Precisemente en un artfculo de Colander y Klamer (1987) C6
mo se hace un economista (The Making of an economist), los es
tudlantes de doctorado en economia de las Unlversldades de Chi· 
cago. Stanford, MIT. Harvard. Columbia y Vale. senalaron las sl

1. 	 SHUMPETER, 1982, p. 1055. 

2. 	 Ibid., p. 1159. 
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guientes areas de preferencia, en orden de importancia, al ser pre
guntados al respecto; 

1. 	 Macroeconomfa 
2. 	 Economfa Politica 
3. 	 Microeconomia 
4. 	 Internacional 
5. 'Organizacion Industrial 
6. 	 Banca y Moneda 
7. 	 Desarrollo 
8. Trabajo 

. 9. Econometrfa 
10. 	 Finanzas Publlcas 
11. 	 Historia del Pensamiento Economico 
12. 	 Economia y Leyes 
13. 	 Comparatlva 
1.4. 	 Urbana. 

Estas preferencias de los estudlantes en estas unlversldades 
americanas parecen corresponder con el tipo 0 clase de econom(s
ta que el mercado ha estado demandando. 

EI secreta rio de la A. E. A. (Asoclaci6n de Economlstas Amerl
canos), Elton Hinshaw (1985) vlene ano tras ano producfendo un 
Informe anual para la Asamblea de la A. E. A.• sobre la apertura de 
puestos de trabajo para los economistas. Cada uno de estos Infor
mes es casl que la repetlcl6n del anterior. Y en ellos. ha dlcho 
que: "EI campo de la especializaci6n de mayor demanda continua 
slendo /a formacion en teo ria economica general. Generalistas 
con un fuerte entrenamiento en matematlcas y estadfstica parece 
ser el tlpo de economistas que los empleadores estan buscando. 
EI area de especlalizacion parece ser de Importancla secunda
ria" (3). 

Es Importante aclarar que los economatrlstas flguran aparte 
de esta claslflcacion y se encuentran en tercer lugar, despues de 
teoria economica general, y de creclmiento y desarrollo. 

Los economistas y estudiantes de economfa hemos tenldo en 
gran estlma la teorla e incluso algunos de nosotros como Ricardo, 
al declr de Keynes, hemos mantenido la cabeza en las nubes. pe
ro esto no es un argumento contra la teorfa. No solo es Importan
te reciblr la teorfa economlca decantada por los anos. la hlstor(a y 
por generaclones anterlores de economlstas. sino que tamblen 8S 

3. 	 HINSHAW, 1985, p. 442. 
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·	importantehacer teoria. Seria sorprendente que alguien con espr· 
ritu cientifico aspirara a una ciencia donde todos los problemas 
teoricos estan resueltos; y que no haya lugar para ir a traVElS de 
ella como en un viaje de exploracion, en tierras donde todavfa hay 
lugar para la sorpresa, el regocijo y la aventura del conocimiento. 
(Lease de Oskar Morgenstern, "Thirteen Critical Points in Contem
porary Economic Theory: An Interpretation", J, E. L.. vol. X, N'l 4 
(1972}. 

2. l De las matematicas y de la econometria que? 

EI mismo Schumpeter sobre las matematicas dice que: "Es 
verdad que tal conocimiento es altamente OtH, incluso ahora; ya los 
jovenes economistas que esperan vivir en el futuro no les sera 
tacil ser unos economistas competentes sin el conocimiento mate
matico. Por esta raz6n, yo les urjo a los estudiantes de economia 
( ... )a que adquieran alguna experiencia minima en matematicas. 
Pero esteminimo no es el mismo para todos, Aquel que desee 
Onicamente entender nuestros conceptos fundamentales· y seguir 
las masimportantes contribuciones de los economistas matemati
cos necesita muy poco, y la introducci6n mas elemental a los con
ceptos basicos del calculo Ie seran suficientes. Sin embargo, aquel 
que desee entender. todo 10 que se ha hecho hasta ahora, y espe
cialmenteque desee hacer trabajo par Sl mismo, es claro, tiene 
que extendersuestudio a las ecuaciones diferenciales, el calculo 
diferencial. la geometria analitica. etc," (4). 

Pero Schumpeter nos advierte: "Las matemaaticas son apenas 
unauxiliar,aunque muy importante". 

La economia contemporanea no s610 ha seguido las recomen
daciones de Schumpeter, sino que ha ido aun mas lejos. A este res
pecta, Axel Leijonhufvud. economista sueco y Ifder de la economia 
del desequilibrio, versi6n walrasiana-keynesiana. ha propuesto que 
los metodos de los economistas podrfan ser entendidos, antropol6
gicamente. mejor como los rituales de una tribu primitiva: "Entre 
los economistas ( ... ) el status esta ligado a la manufactura de 
ciertos tipos de implementos, IIamados "modelos" ( ... ); much os 
de estos modelos parecen ser de muy poco 0 ningun uso practico. 
10 que nos revela del atraso y la pobreza cultural de la tribu ( ... ). 
la casta sacerdotal (los economistas mate maticos) estan por en

4. SHUMPETER, p. 1159. 
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En consecuencia, esto se revela en las respuestas de los es
tudiantes de doctorado entrevistados por Colander' y Klamer "que 
estan convencidos de que el modelaje formal es importante para el 
exito . profesional, sin embargo no creen en que este modelamien
'to los provea con una penetraci6n mas profunda, 0 que refh~jeui1 
mejor entendimiento acerca de las instituciones econ6micas que 
son modeladas" (II). 

Igualmente, el poder de pronostico de la econometrfa viene 
slendo duramente cuestionado: ' 

Leonard Silk (1985) periodista econ6mico del New York Times, 
inteligente y agudo como casi todos los periodistas economicos, 
ha escrlto que "La normalmente amplia gama de pron6sticos sobre 
cualquier periodo cercano de tiempo, como un ano 0 mas. es evi
dEmcla de la incertldumbre de las predicciones econ6micas y de 
las teorias en que estan basados; los errores en los pronosticos 
consensuales. vistos a posterlori,son una evidencia mas sabre la 
debilidad de la economia; y el hecho de que haya solo un ganador 
en el derby anual de los pronosticadores, peronunca el mismo ga
nador, es una confirmaci6n adicional del rlesgo y/o suerte envuelta 
en ser un campe6n de pron6sticos. Pretendlendo hacer 10 que n'o 
se puede hacer, los economistas han perdido el respeto tanto del 
publico general como de quienes toman las decisiones" (1). 

EI modelaje econometrico tuvo su epoca dorada en los anos 
70. Muchas firmaseconometricas han salido del negocio en anos 
recientes; y las flrmas que continuan, se estan moviendo de los 
megamodelos. hacla model os mas sencillos. sectoriales: con la uti';' 
IIzacion de varios escenarios macroeCcinomicos: la bola de cristal 
de la econometrfa. Ie ha dado vida a lIna herramienta mas modesta. 
la planeacion contingente. 

En general los economistas deberfamos ser mas modestos so
bre la capacidad de nuestras herramientas matematicas y econo
metricas para predecir el futuro, pues la predicci6n en economia 

5. KUTTNER, 1985, p. n 
6. COLANDER y KLAMER, 1987, P. 108. 

7. SILK, 1985, p. 142. 
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esta "m~s a"~ del poder de cualquler hombre mortal" (Von MIsses). 
Esto no quiere decir que no se deben hacer pron6sticos. las deci
slones econ6mlcas se hacen bajo condiciones de Incertldumbre. es 
decfr con desconoclmlento del futuro, sobre el cual simplemente 
no sabemos nada. aunque la necesidad de accl6n y decisi6n nos 
/leva a actuar como sl la Incertidumbre no existiera. Es decir, des
contamos el futuro como tiempo hist6rlco imponderable, y espera
mos que nuestras expectatfvas basadas en las convenciones so
clales sean una buena gufa para 10 que vlene. Y esto Implica un 
problema metodol6gico para los modelos que suponen conoclmfen· 
to perfecto. 

Aunque Keynes dir'a que la econometria es una de "estas 
bonitas b~cnicas, hechas para una oficina de direcci6n bien deco
rada y para un mercado regulado satlsfactoriamente (que) estan pre
dlspuestas al fracaso" (8), la contribuci6n de la econometrfa como 
instrumento de predicci6n condlcional es invaluable y por 10 tanto 
su estudfo y manejo es fmpostergable para el economista moderno. 

las criticas a las pretensiones predict/vas de la econometria de
ben hacerse extensivas a ciertas teorias y/o ciencias soclales que 
aspirar a tener esta capacidad. Recordemos c6mo la tendencia 
descendente de la tasa media de ganancia (ley fundamental de la 
economra polrtica al declr de Marx), la tendencia al empobreci
miento absoluto del proletarlado etc., son eJemplos al respecto. 
EI pretender conocer la trama de la hlstoria para tener la clave del 
futuro esta mas cercano al antlguo testamento y a los profetas 
que a la ciencia. (AI respecto vease la Miseria del Historicismo y el 
ensayo Predicci6n y Profecia en las Cleneias Soclales del fil6sofo 
Karl Popper). 

la econometria no s610 slrve para hacer pron6sticos sobre el 
futuro; como los argumentos te6rlcos necesitan un soporte empfri
co, la econometria se ha utilizado como herram/enta para examl
nar estos argumentos. Pero no s610 hay problemas en cuanto a los 
muchos supuestos ad hoc que se incorporan en los modelos eco
nometricos. sino que tambif§n hay poca claridad acerca de la teoria 
que se examina. es decir lque teoria? lo que quiere decir que mu
cha de la InvestiQaci6n empirica esta remota mente relacionada con 
la teoria econ6mica. 

Thomas Sargent, economista norteamericano de las expectatl
vas raclonales. precisamente opina que la carencia de un "esla

8. KEYNES, 1937, p. 215. 
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esta "mas alia del poder de cualqufer hombre mortal" (Von Misses). 
Esto no qulere decir que no se deben hacer pron6sticos, las deci
slones econ6mlcas se hacen bajo condiciones de Incertldumbre,es 
decir con desconoclmlento del futuro, sobre el cual simplemente 
no sabemos nada, aunque la necesldad de accl6n y decisi6n nos 
lleya a actuar como sl la Incertidumbre no exist/era. Es decir, des
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b6n claro" entre las teorias y los "test" estadisticos es uno de los 
mayores problemas de la Investlgaci6n econ6mica. en la actuall
dad. EI eJemplo para Sargent es la clrcunstancia de que los mode
los hacen a un lade el azar y la incertldumbre, mlentras que los 
modelos estadisticos y econometricos estan basados tanto en el 
azar como en la Incertldumbre. 

Pero, Igualmente, hay desacuerdo en c6mo examlnar (test) las 
teorras econ6mlcas, 10 que explica que los julcios jueguen un pa
pel tanto en el argumento te6rico como en el emprrlco. No hay ar
gumentos empirlcos definitivos (11). 

Uno de los casos mas sonados sobre el test de hip6tesls, he
cho con herramientas econometrlcas, es la controversia, metoda
16gica e Ideol6gica sobre uno de los trabajos de Martin Feldstein, 
profesor de economia en Harvard y una vez director del ConseJo 
de Asesores Econ6micos. en el gobierno de Rona'ld Reagan, sabre 
la Influencia que el gasto de seguridad social tiene sabre las ta
sas de ahorro. Feldstein report6 en una serie de trabajos econo
m6tricos el hecho de que el gasto en seguridad social habria de
prlmido el ahorro, en un 50%; 10 que habla deprimido a su vez el 
P. I. B., en varlos billones de d6lares. Sin embargo, en la Asamblea 
Anual de la A. E. A.• en 1980, dos economistas relatlvamente des
conocidos, Dean Leimer y Selig Lesnoy. Investlgadores de la se
gurldad social, presentaron un ensayo donde mostraban un serlo 
error t6cnlco en el modelo de Feldstein. Cuando el error fue corre
gldo este modelo mostraba resultados absurdos. Sin segurldad so
cial el ahorro habrfa sido negatlvo" (10). 

3. lQu6 otras tireas son del Interes del economlsta? 

La formaci6n de los economlstas viene slendo duramente cri
ticada. tanto al interior de la profesl6n, descollando en sus crftlcas 
Leontief, Galbraith, Phelps Brown, Benjamin Ward, etc.• como al 
exterior de la misma por la opini6n publica. 

Robert Kuttner (1985) en su artIculo titulado La pobreza de la 
economla (The poverty of economics) resumiendo estas crrtlcas 
ha dicho que "los departamentos de economfa estan graduando 

9. KLAMER, 1985, pp. 243·244. 

10. KUTTNER, p. 78. 
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una generaclon de sabios idlotss, brill antes en matemliticas eso
tericas pero inocentes de la vida economica actua'" (11). 

EI economista como analista-investigador disenador y evalua
<lor de politicas, y comQ tomador de decisiones, debe entender que 
la probremlitica economica no se da en el vacio, y que esta toma 
lugar en ciertas condiciones historicas, culturales, sociales, politi
cas' e Ihstitucionales que deben ser tomadas en cuenta para con
textuaUzar el proplo anlilisis economico, y poder medir el alcance 
de sus ptopuestas y los Iimites de las mismas. 

A este respecto el gran economista neoclasico Frank Hahn 
(1987) ha senalado que una de las mas serias deficiencias de los 
economistas ha sieto "Ia negligericia de la historia ylaausencia de 
cualquier sentido de la hlstoria" (12). Por el contra rio, no es un ac
c/dente tmtonces que los mas grandes economistas, Smith, Marx, 
Marshall, Shumpeter, Keynes, tuvieran en tan altaestima Ja his
tOrla.. 

Phelps Brown (1972), padre de la hipotes/s de la tasa natural de 
,desempleo simultaneamente con Milton Friedman, en su discurso, 
tltulado .EI subdesarrollo de 18 elencia economica (The underdeve
lopment of economics), ante la Soc/edad Economica Real de Ingla
terra coincldia con Hahn en esta apreciacion. 

EI argumento de Phelps Brown descansa en la extrana parado
ja de "La d/vergenciaentre el poder crec/ente de los economistas 
para elaborar razonamientos sutiles y vigorosos y la construccion 
de modelos complejos, por un lado; y por el· otro, el avance lento 
en su poder de diagnosticar y prescrib/r sobre los problemas de 
nuestro tiempo" (13), como la /nflac/on y el desempleo. 

En este sentido y para superar esta dlvergencia, Phelps Brown 
propone: 

1. 	 EI trabajo del economista debe ser muy diferente del que ha
ce actualmente. Es decir, es necesario remover las fronteras 
entre las otras ciencias sociales y la economia, pues esta 
cieneia es lim/tada para explicar el heeho econ6mieo en el 
contexto historico, social y politico. 

2. 	 Los estudios de los economistas deben estar determinados 

11. Ibid. p. 77; citado por Colander y Klamer (1987), p. 9:;. 

12. HAHN, 1987, p. 110. 

13. PHELPS BROWN, 1972, p. 7. 
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una generacion de sabios idlotas, brillantes en matem6ticas eso
tericas pero inocentes de la vida economica actual" (11). 

EI economista como analista-Investigador diseiiador y evalua
~or de politlcas, y como tomador de declsiones, debe entender que 
la problematica economica no se da en el vaclo, y. que esta toma 

\ 	 lugar en clertas condiciones historlcas, culturales, sociales.· politi
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mas por el campo a que pertenecen, las ciencias soclales, que 
por la disciplina misma. 

3. 	 En este sentido, el estudio de la historia debe hacer parte 
esencial de la formacion del economista. EI estudio de la his
toria sirve como propedeutico contra la miopia del especialista 
y la mentalidad del sistematico, y 

.4.. Los economistas deberiamos privi/egiar el poder de la obser
vaci6n de manera mucho mas elevada que el poder de abstrac
cion, 10 mismo que la penetracion del historiador sobre el ri 
gor del matematico. 

Y cltando a Oskar Morgenstern, en su articulo "Los limites del 
uso de las matematicas en economia" (1963), nos dice que "La 
condie ion principal para el avance de la ciencia econ6mica esta en 
mejorar los fundamentos empfricos de esta ciencia". 

Este proyecto innovador de Phelps Brown para la economia 
dista mucho de ser compartido en la profesion. Kuttner nos dice 
que: "En la economia la deduceion hace a un lado el empirismo. 
Aquellos economistas que tienen una curiosidad empirica real y 
de penetracion acerca de la forma como funcionan los baneos. las 
corporaciones. la produccion de tecnologfas, los sindlcatos, la his
toria economica, 0 la conducta individual son desechados como 
empiristas casuales. historiadores literarios. 0 sociologistas; y son 
marginados dentro de la profesi6n" (14). 

Esta actitud entre los economistas contra las cienclas sociales 
en general. y la eonviccion de que la economia "ha salido del re/no 
de la historia y entrado al reino de la ciencia" (Samuelson) a di
fFmmci~ de las otrMl eieneias sociales. son tan eiertas que George 
Stigler, Premio Nobel de Eeonomfa (1982), al ser preguntado por 
las razones de por que las otras ciencias soclales no ten ian un 
Premio Nobel, como sf 10 tlene la economfa, respondi6: "Sf 10 tre
nen.. Esta el Premio Nobel de Literatura" (15). (Vease anexo)~ 

.. Colander y Klamer al preguntar a los estudiantes de doctorado, 
sobre la Importancia de leer y formarse en otras dlsciplinas dife
rentes a la economia, encontraron las siguientes areas, en orden 
de importancla: 

1. 	 Matematicas 

14. KUTTNER, p. 77. 

15. Ibid. p. 79. 
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2. 	 Historia 
3. 	 Clencia polftlca 
4. 	 Sociologia 
5. 	 Fllosofra 
6. 	 Sicologra 
7. 	 Computadores 
8. 	 Fislca. 

Sin embargo. la falta de tiempo y las pocas oportunldades en 
dlscusiones Interdisclplinarias. fueron los factores que impidleron 
la formaci6n en otras disciplinas del eonocimiento a estos estu
dlantes. 

Sobre esta situaci6n Colander y Klamer concluyeron que: "La 
educacl6n de postgrado en economfa es exitosa en limitar los In
tereses de los estudlantes". Y eitando a Jacob Viner dicen que: 
"Los hombres no son limitados en sus intereses Intelectuales por 
naturaleza; esto toma un entrenamiento especial y rlguroso para 
lograr este fin" (11). 

3. 	 "Son las unlversidades "escuelas" en el sentido en que estas 
dejan una irnpronta distintlva en la formaci6n de los economis
tas? 

Stigler y Claire Friedman. de acuerdo a Colander y Klamer. 
fueron los primeros en hacerse esta pregunta. y s610 encontraron 
pequenas dlferencias entre los economlstas provenientes de dlfe
rentes unlversidades, pero no fue evidencia sufieiente para demos
trar la exlstencla de diferentes escuelas de pensamiento econ6
mlco. 

Colander y Klamer (1987). por el contra rio. encuentran que las 
diferentes unlversidades forman economistas con caracteres dls
tlntlvos. con su propia personalidad y talante intelectual. 

La formalizacl6n matematica y econometrica, para algunos eco
nomlstas tlende a darles la presunei6n de que la economfa es una 
clencia posltiva, desprovlsta de juicios morales y de valores, eon 
un estatuto cientfflco mas cercano a las eiencias naturales que a 
las clenclas soclales. y por 10 tanto la eeonomfa normatlva (10 que 
la poUtica hace neeesario) es distlnguible de aquella. la economia 
proplamente dlcha. 
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2. Historla 
3. Clencia polltlca 
4. Sociologfa 
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Por otro lado. el predomlnio de la teoria neoclaslca, ha hecho 
pensar a la mayor.a de los economistas que hay ampllo consen
so sobre los problemas fundamentales de la economia: "De hecho 
las doctrinas econ6micas ensenadas en Nairobi, Sao Paulo, Nueva 
Delhi, Tel Aviv, Ginebra, Harvard (y Medellin) (. .. ) tienen un tron
co comun" (11). 

Estos dos requisitos de toda ciencia objetiva, de acuerdo a 
Colander y Klamer, la distinci6n entre economia positiva y norma
tlva por un lado, y el consenso sobre los principios fundamentales. 
por otro. son practicamente negados en las respuestas dadas por los 
estudiantes de las seis universldades mencionadas. La distincl6n 
entre economla positiva y normativa es rechazada por el 75% de 
los estudiantes del MIT, el 83% de los de Harvard, e Incluso el 
34% de los estudiantes de Chicago la njegan contra s610 un 22% 
que la sostienen. 

La unldad de consenso de los economistas sobre las cuestlo
nes fundamentales s610 es compartida por el 3% de los estudlan
tes de Chicago. 4% del MIT, 2% en Harvard y el 13% de Yale. 

De esta misma manera. los estudiantes de Chicago creen que 
la economia es la mas cientrfica de las cienclas sociales en un 
47%, 13% en Yale y apenas un 9% en Harvard 10 creen igualmente. 

Del mismo modo otras preguntas de Colander y Klamer que 
tratan de revelar las oplniones de los estudiantes, muestran que 
las diferentes respuestas dadas son la Impronta que las dlferentes 
"escuelas" te6ricas han dejado sobre los estudiantes. 

Los estudiantes de Chicago. por ejemplo, comparados con los 
estudiantes de otras universidades, demuestran un mas alto com
promiso con la economia neoclaslca. con un apoyo slgnlflcatlvo a 
la hlp6tesis de las expectativas racionales, y estan menos interesa
dos en los supuestos de la rigidez de los precios, la competencia 
Imperfecta, y la formacl6n de precios por e1 "mark up" sobre cos
tos, mientras los estudiantes de Harvard y del MIT sf 10 estan. 

Igualmente, es particularmente sorprendente que ningun es
tudiante del MIT piense que el supuesto de las expectativas racio
nales es muy importante; el 9% en Stanford, el 14% en Harvard. y 
sin sorpresas el 59% de los estudiantes en Chicago, plensan que 
sf 10 es. 

17. FREY, 1984, p. 986. 

127 



Un estudlo de Frey y otros, EI consenso y el desacuerdo entre 
los economistas (1984) (Consensus and dissension among econo' 
mists: An empirical inquiry), analiza las respuestas de economis
tas en cinco paises(Estados Unidos, Alemania, Francia, Austria y Sui
za). Este estudio encuentra que el desacuerdo entre los economis
tas esM determinado por las diferencias en cultura, historia, y con
diciones politicas particulares (18). Los economistas americanos, ale
manes y suizos tienden a apoyar mas fuertemente el mercado y la 
competencia, que sus colegas de Francia y Austria, quienes tienden 
aver mas favorablemente la intervenci6n del Estado en la economia. 

De este modo entonces, el estudio de Colander y Klamer, y el 
de Frey revelan no solo el desacuerdo de los economistas en su 
opini6n sobre la cientificidad de la economfa, sino que tampoco 
existe un acuerdo general sobre los principios fundamentales de 
est a ciencia. Cada una de estas universidades tiene su propio pro
yecto de investigac/on cientifica en economia, 10 cual deja en sus 
estudiantes una impronta propia y particular. 

·Esta diversidad de pensamiento en la ciencia econ6mica hace 
de ella una ciencia "en estado de guerra", pues a diferencia de las 
ciencias naturales, en la economia los puntos de vista contrarios 
ni son vencidos ni desaparecen como en aquellas. No hay ningun 
cuerpo de doctrina linico. 

Para Shumpeter esta situacion 0 supuesta "crisis" de consen
so entre los economistas sobre los princ/pios fundamentales de la 
economia consiste basicamente en la inhabilidad, tanto del publico 
como de los propios economistas, en trazar la linea de demarcaci6n 
entre los teoremas, las aplicaciones econ6micas y los argumen
tos filosoficos. Concretamente dice: "Casi todas las enfermeda
des y deficiencias de nuestra ciencia son debidas a la incompeten
cia cientffica de la mayor!a de los economistas que nunca apren
dieron su propio negocio y se voltearon a la politica y a la fllosoffa 
debido a que ellos no estan a la altura de la tarea del cientifico" (19). 

. 5. Sobre la economfa agricola 

La economfa agrfcola como dlsciplina tiene una tradici6n bien 
antigua, tanto en Europa como en Norteamerica. Recordemos como 
fue Alexander Chayanov quien fund6 la escuela de economia agri

18. Ibid. p. 994. 
19. SCHUMPETER, p. 1053. 
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cola de Moscu, en los anos 20. Igualmente existen asociaciones 
europeas y americanas de economistas agricolas de reconocido 
prestigio. 

Para nosotros en la Universidad Nacional, el economista agri
cola es un economista que se especializa en el anal isis y conoci
miento del sector agrario en su sentido mas amplio. Este incluye 
tanto la produccion agropecuaria como las relaciones verticales 
hacia atras, es decir la produccion de Insumos, tecnologfa y servi
clos a la produccion agropecuaria; asf como las relaciones hacia 
adelante: la transformacion industrial de la produccion, el merca
do y el consumo. En sentido amplio, el sector agroalimentario. y 
agroindustrial. 

I,A que nivel esperamos que se desempeiie ef E. A.? A todos 
los niveles, a nivel de empresa, sector y/o de la economfa en su 
conjunto. Es decir, a nlvel micro, sectorial y macroeconomlco. 

I,Se reduce el conocimiento del E. A., al sector agrario en sen~ 
tido amplio? No. Oebido a que el sector agrario se convierte, en las 
economras de acuerdo, en un sector dependiente del desarrollo de 
los sectores no-agrfcolas, el E. A. debe entender la problematica 
agraria en el contexto mas amplio de la economia nacional y de la 
economia mundial, en ultima instancla. 

EI economista agricola no solo debe tener una formacion inte
gral en teorfa economica, las tecnicas propias del analisis econo
metrico, en historia social y polltica colombiana, etc., sino que 
tambien debe entender el macrofuncionamiento de la naturaleza, la 
modificacion de esta por las diversas formas productivas y los 
ifmites que la naturaleza impone a la produccion agropecuarla, etc., 
en este sentido la formacion en ecologra, geografla, agroecologfa 
y planeacion territorial son fundamentales para el economista agri
cola. 

l.Pero es Importante formarse como E. A.? 

EI sector agrario aunque ha venido perdiendo importancia rela
tiva en el P. I. B., su importancla estrategica para la economia co
lombiana es innegable. Recordemos su papel generador de divisas, 
tan necesarias en la importaci6n de equipos y tecnologfas para 
sostener el proceso de industrializacion del pais. Igualmente. en 
cuanto a la produccion de alimentos, suficientes y baratos, la agri
cultura es estrategica en la determinacion de los salarlos urbanos. 
y de la tranquilidad social. Por otro lado, el sector agrarlo es un 
amplio mercado para los bienes urbanos manufacturados. 
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En estas circunstancias, el pais necesita de individuos e ins
tituciones que consagren sus talentos y voluntades a buscar solu
ciones y estrategias a los problemas de este sector que de no fun
cionar bien terminara por contagiar todo el cuerpo social. En este 
contexto y objetivos la carrera de Economfa Agricola lIeva 20 alios 
de actividades, en la Universidad Nacional, Medellin. (Vease Maya, 
Guillermo y Carlos Arango Rojas "Contribucion a la definicion de 
la carrera de economia agricola en Colombia", Revista Ciencias 
Humanas (U. N., Medellin), N'? 1, diciembre de 1981). 

CONCLUSIONES 

En un ensayo de Keynes sobre Marshall, este seliala de mane
ra precisa al economista que necesitamos y todos quisieramos ser. 
Se pregunta: "lComo se explica la paradoja de que si bien desde 
el punto de vista intelectual la economia es una disciplina relativa
mente facil, comparada con las ramas superiores de la filosoffa 0 

la ciencia pura. los economistas buenos y siquiera competentes 
son pajaros muy raros? jUn tema facil en el cual pocos se desta
can!. .. La paradoja encuentra quiza su explicacion en que el eco
nomista debe poseer una desusada combinacion de cualidades ... 
tiene que ser matematico, historiador, estadista, filosofo en mayor 
o menor grado. Debe entender los sfmbolos y hablar con palabras. 
Necesita contemplar 10 particular por referencia a 10 general. y ro
zar 10 abstracto y 10 concreto en el mismo vuelo del pensamiento. 
Debe estudiar el presente a la luz del pasado y en vista del futu
ro" (20). 

EI economista sin teoria economica no tendra una guia para el 
analisis de las situaciones concretas. Igualmente, el economista 
que carezca de las herramientas del analisis cuantitativo moderno, 
como la econometria, la estadfstica, el algebra matricial, etc., no 
sera mas que un economista, ad portas del siglo XXI, con las he
rramientas propias del siglo XVI. Y si ademas carece de sentido 
historico, estara a merced de polfticos y gobernantes sin escrlipu
los, y sin gUla para la accion social, como consejero de polftica 
economica, y/o tomador de decisiones de polftica. 

Por 10 tanto, los estudiantes y profesionales colombianos de la 

20. HESSION, 1987, p. 119. 
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economfa, en la academia y en los negocios, debemos entender 
que sin un buen equipamiento cientffico, nos estamos quedando 
relegados. cada vez mas. de los patrones internacionales en la for
maci6n como economistas. AI mismo tiempo. la mayorfa de las pu
blicaciones. revistas. libros. etc .• se estan colacando fuera del ai
canee del economista media, no solo por la extrema formalizaci6n 
matematica sino tambien por la gran cantidad de problemas telJ. 
ricos que no han sido trabajados en nuestro medio. Y si 8 esto 
agregamos la poca formacion en idiomas extranjeros. ingles. fran
ces. por ejemplo, la situacion es aun mas precaria. 

La formacion cientifica del economista y el nivel logrado fi
nalmente dependen del sistema educativo. La mayoria de las es
cuelas de economia, en nuestro pais. son de pregrado. A nivel de 
maestria sobresalen la Universidad de Los Andes. y la Universi
dad Nacional. Bogota, con una maestria en economfa general y otra 
en economia agraria. Esta ultima universidad ya esta dando los 
pasos requeridos para la conformacion de un programa de doctora
do hacia los ailos 90. 

A nivel local, el programa de especializacion en politica eco
nomica de la Universidad de Antioquia ha lIenado una necesidad 
importante en programas avanzados de economia. 

Sin embargo, en general no se puede esperar que un sistema 
basicamente de pregrado, coloque a los estudiantes en la frontera 
de la teoria econ6mica actual. los provea con las herramientas 
cuantitativas mas sofisticadas y los dote de una visi6n hist6rica. 
politica y social abierta y comprensiva hacia los problemas mas 
apremiantes de la sociedad colombiana y del mundo. 

Es necesario entender que el pregado es un paso importante 
en el proceso que conduce hacia la formaci6n del economista, pe
ro no es suficiente. Ademas. es razonable comprender, que no to
dos los pregraduados tienen la pasion y el deseo de alcanzar una 
formacion mas avanzada y las mas altas cimas del conocimiento, 
pues esto requiere no solo recursos economicos, sino y mas im
portante, vocacion y paciencia. 

Por estas razones la universidad publica esta en el deber de 
pl'omover y desarrollar programas de posgrado en economfa, y en 
otras areas del conocimiento, con el fin de darle al pafs los econo
mistas y cientfficos en general que se requieren para los retos del 
futuro, acabar con la pobreza y hacer una sociedad mas justa. Esta 
educacion debe ser de tan buena calidad como la impartida por las 
mejores universidades del mundo. 
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Igualmente, la universidad publica es la linica manera de darle 
cabida a la inteligencia que no posee los recursos materiales pero 
sf la pasion por el conocimiento y las ganas de promover solucio
nes a los problemas del pais. Esto no solo es una cuestion de jus
ticia, sino tambien para que el conocimiento no sea monopolio ex
clusivo de las elites economicas y sociales, pues el conocimiento 
es ·poder. 

Por 10 tanto es necesario: 

1. 	 Desarrollar y promover programas de economia a nivel de 
,maestrfa, y doctorado, para lograr una formacion de nivel in
ternacional. 

2. 	 Propender por una formacion integral e interdisciplinaria de los 
economistas en teorf8 economica, matematica, historia politi 
ca, filosoffa, etc. 

3. 	 Asumir un compromiso con el destino y los intereses nacio
nales, por encima de las conveniencias personales y/o de gru
pos minoritarios. EI siglo XXI estli a la vuelta de la esquina y 
el pais necesita un proyecto de desarrollo economico que con
vierta a Colombia en un pais con libertad y posibilidad de una 
vida digna para todos. 

APENDICE 

EI economista americano W. Lee Hansen (1986), en un artIcu
lo sobre ,Que conocimiento es mas importante para los estudian
tes de economia en pregrado?, reline en 5 items las diferentes ca
pacidades y suficiencias que un estudiante a nivel de pregrado en 
economra debe tener: 

1. 	 Ganar acceso al conocimiento existente: localizar investigacio
nes en economia y campos relacionados; localizar informacion 
en topicos particulares y diferentes asuntos en economfa. Bus
queda de informacion factica (datos) y el significado de la mis
rna, y conocer la manera como es lograda. 

2. 	 Desplegar comando sobre el conocimiento existente: Resumir 
(en un monologo de pocos minutos 0 en un parrafo de 300 pa
labras) 10 que se conoce sobre la condicion presente de la 
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. economia. Resumir las principales ideas de un economists 
contemporaneo. Resumir una controversia actual que se en
cuentre en la literatura economica. Resumir sucintamente las 
dimensiones de la politica ecohOr:nica .presente . 0 uno de sus 
aspectos. Explicar conceptosclaves y describir la manera en 
que pueden ser usados. . . 

3..	Desplegar. habilidad para explicar el conocimiento existeflte: 
Escribir un resumen de unartfculo publicadoenuna rev/sta; 
leere interpretar elanalisis teorico, incluyendo derivaclones 
matematicas simples; leer e .interpretar un amjJjsis cuantitati
vo, incluyendo resultados y regres/ones, reportados en un ar
ticulo; mostrar que principios y com;:eptos economicos son usa
dos en los analisis economicos, publicados en artfculos de 
periodicos y revistas. 

4. 	 Utilizar el conocimiento existente para explorar problemas: 
Preparar un analisis escrito (de unas 5 - 10 paginas) sobre un 
problema economico presente; preparar un memorando deci
sional recomendando alguna accion sobre un problema econo
mlco que una organlzacion afronte. 

5. 	 Crear nuevo conoclmiento: Identiflcar y formular preguntas 
acerca de una cuestion economica que faciliten la investiga
cion sobre tal problema. Preparar una propuesta de investiga
cion 0 proyecto y completar una investigaci6n cuyos resulta
dos esten contenidos en un ensayo. 
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