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Resumen

Berry, Albert, "Tendencia.s recientes en la. economia convencional y los
debates sabre liberalizaci6n y globalizaci6n~, Cuadernos de Economia,
v. XX, n. 34, Bogota, 2001, paginas 227-247

Tres prob1em~s se ana1izan en esca ponencia de maner~ critica:

1. La excesiva divisi6n del trabajo en 1a reflexi6n te6rica y splicada
de los economistas genera efeccos negativos que impiden un verdadero
conocimienco y 1~mejora de las economias modernas.

2. Par ausencia de avances ce6ricos y empSricos 1a discusi6n para esco-
ger los mode1o.. de desarrollo es conducida mas par intere ..es creados 0

prejuicios ideo16gicos que par una elecci6n con criterios justos.

3. Pl.ledepredecirse que va existir un gran problema de sociedad en Ame-
rs ce Latina ance 1a dificultad escructur~l para la creaci6n futura de
empleos.

ABSTRACT

Berry, Albert, "Recent tendencies in conventional economy and the de-
bates about liberalization a nd globalization", Cuadernos de Economia,
v. XX, n. 34, Bogota., 2001, pagee 227-247

Three problems are critically analysed in chis paper:

1. The increasing and at times excessive specialization in areas of
theoretical and applied economics can have negative effects on the ad-
vance of knowledge and improvement of modern economies.

2. Given the absence of theorecic~l and emprical advances, r he discus-
sion in order to choose development models is carried out more based on
specific intereses and ideological prejudices ehan on criteria based
on justice.

J. It Canbe pred i cced that there is going to be a great problem for La-
tin-American sociecies given the s crvc turs i difficulties in order to
creaee fucure employment.



1. Quiero reflexionarsobre la economfa como discipline -disciplina cia-
la por 10menos un poco cientffica- y sabre su papel en la reciente ten-
den cia hacia (a liberalizaci6n y la integraci6n econorntca intemacional.
Desde cuando yo era estudiante de posgrado y cuando poco despues
tuve la oportunidad de dar clases en la Untversidad National, hemos
vista muchos cambiosen la econornia convenclonal. enlo que se ensena,
especialmente al nivel de posgrado y en la forma de utilizarla en la prac-
tica. Ha habido avances interesantes, ha habido modas pasajeras y ha
habido tendencias a mi juicio perniciosas. Algunas de esas tendencias
han aparecido en los debates alrededor de la liberalizaci6n. Enseguida,
voy a referirme al desarrollo de nuestra disciplina, principalmente en
Estados Unidos y en rnenor grado en Europa, sirnplemente porque es 10
que mejor conozco y es loque mas influye, para bien 0 para mal,en la Po-
lttica economics alrededor del mundo.

2. Seguramente con algunos de mls comentartos corro el riesgo de de-
mostrar mi falta de actualjded con respecto a lo que pasa dentrode la dis-
ciplina. Es un peligro inevitable para un economista como yo, que soy un
ernptnco, y no espero contribuciones valiosas de la mayorfa de las co-
rrientes te6ricas. Debo contarles que yo empece mi carrera como te6rico.
Escribf rni tesis de Ph.D. en el campo de la microeconornta. especfftca-
mente en Ia 'Ieorfa del Blenestar. Una de las herencias que tengo de esa
epoca es el recuerdo de c6mo vi la disciplina y sus componentes teoricos
y de analisis empirico.

E1primer tema que escogi (despues 10deje par otro) fue efectivamente
una extensi6n de un teorema de Gerard Debreu. quien despues gan6 el
premio Nobel, por su contribuci6n a la teorfa pura, utilizando la Teorfa de
Conjuntos (set theory). En ese memento pense que yo necesitaba alguna
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tnnovacton alrededor de esa teorta y mi novedad consistio en introducir
la cornperencia imperfecta en el modelo ya construido par Debreu. En el
proceso me convencf de alguna rnanera. de que tal.descubrimiento po-
dria ser importante para la polltica economics.

Nunca habfa pensado en la economla como un juego cuya unica funci6n
fuera el disfrute de los que la utilizan, de modo que fue unportante para
mi la posible utilidad de mis ideas. Hoy, despues de heber pasado enos
en el carnpo de la economla aplicada.me E'S diffcil aceptar mi ingenuidad
al pensar aSI Perc creo que 10que pense yo en esa epoca es 10que pien-
san muchos estudiantes e incluso muchos profesores, que no han tenido
la oportunidad de ver como se usa la economia en la practice.

Desde ese entonces, el peligro al que me refiero se ha agravado, especial-
mente en las universldades de Estados Unidos, donde el marxismo y
otras ideologtas no representan una competencia seria. Lo que yo nece-
sitaba en ese momenta era alguien que me ayudara a entender la rela-
ci6n entre la teorfa y la practice, para que mis esfuerzos en la teorta
tuvieran algun valor.

3. En mi opinion, no ha habido en los ultimos tretnta anas nuevas teorfas
de gran importancia. Se puede decir, grosso modo, que el siglo dieciocho
nos trajo el modelo neoclasico, que demuestra el valor potencial de un
sistema de mercados. EI siglo diecinueve, la teoria de Marx, en la que en-
traron en formCiimportante 1.1poHtica y la sociedad, como factores estre-
chamente ligados a 10que pasa en la economia. Etsiglo veinte nos trajo la
teoria de Keynes, en reacd6n a !a crisis de la economfa capitalista. Puede
tal vez incJuirse el modelode Arthur Lewis, relevante para laseconoffilas
con abundancia de mana de obra, como una contribudon notoria del si-
glo pasado. El aporte del ganadordel Premia Nobel Douglas North y de
otros como Mancu.r Olsen sabre el papel de las instituciones puede verse
como una nueva fase del desarrollo de la economia polftica, en la que
Marx es 1.1figura principal. Pero tengo la impresi6n de que el pensamien-
to dentro de esta corriente no ha lIegado al punta de merecer el titulo de
una teoria seria. En esta literatura veo mas bien ideas sueltas -aunque
no niego su in teres- y criticas de Losparadigmas existentes, que no han
Ilegado todavia a convertirse en nuevas teorias.

A veces hay arranques de actividad intelectual alrededor de una idea
nueva, como ocurri6 en el caso de la Teorta de las Expectativas Radona-
les. Pern tfpicamente no llegan a tener verdadera importancia y la fiebre
se calma poco despues. Asf las casas, uno se pregunta par que, en vista
del gran numero de teoricos, hay tan poco avance en teorias utiles. Qui-
zas no sea sorprendente: en el pasado se presentaron tal vez una vez por
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siglo avances reahnente stgnificativos. Una cosa que llama la atendon
acerca de todos los innovadores que acabo de mencionar es que ellos
fueron econorrustas eplicados, no teoncos puros. 0 sea, [a teorta que vale
la pena provlene de quienes enla [erga actual no son teorlcos. Son teort-
cos en otro sentido mucho mas lmportante, pero nadie los propondrfa
hoy como candidatos para dictar los curses de teoria que demos en las
escuelas de posgrado. LPor que sucede esto?

La respuesta es simple. La logtca deductiva, casi el untco componente de
10que hoy llarnamos teorin durn no es la fuente de una rnejor ccmpren-
sian del Funcionamiento de la econorrua Cada uno de los hombres fa-
mosos que mencione fueron teorfcos en el sentido que se valera. es decir,
fueron capaces de Inventar nuevas teorfas. Pero es evtdente que para
ccnseguir eso se requiere tener lin conocunlentc detallado del compor-
tam.iento de la econonua. un conocuniento tal que uno sea capaz de ver
en que sentido ese funclonamtento no COl' responde a las teorfas vigentes
y sabre esa base construir una nueva teorta. Keynes, Lewis y North han
sido todos estudiantes serios de la realidad eccnomlca. Lo mismo que 10
fueron Smith, Ricardo y Marx.

Esta reflexi6n nos sugiere que si nos sorprende la lenta aparici6n en las
ultimas decadas de teor[as serias y bien respaldadas par el estudio empf-
rico, una parte de 1a explicacion puede ser el enfoqllf' que hoy en dfa da-
mos a una teoria y un modo de pensar que es, por:iU naturaleza, inca paz
de generar ideas nuevas. Un gran nUl11erode economistas estan tal vez
desperdidando la mayor parte de su tiempo escribiendo mtfculos. Otra
interpretacion puede ser que no necesitamos nuevas teorfas, que Uega-
mas al fin de In !lisfonfi en relaci6n can esas ideas, pero eso 10dudo mu-
cho. Mi interpretacion de 10 que significa una situacion poco satisfactoria
de la disciplina es que no hemos aprendido a trabajar juntos en la forma
necesaria para que el alto nivel de division del trabajo dentro de las in-
vestigaciones y la docencia se conviert" en una fuente de alta productivi-
dad y no en una de baja productividad.

4. LPorque no se ha producido una ph~torade nuevas ideas y teorfas, si hoy
existe un elevado n(unero de economistas investigadores? Como ya 10he
dicho, creoque la razon principal puede ser la falta de comunicacion y cola-
boraci6n enb'e los grupos ya muy especializados de economistas, La sepa-
racion entre teoricos y empfricos -yaquI se encuentra los que estlldian la
Historia Econ6mica- es l1111yimportante, Entre unos y oh'os hay varios
matices. Otra separaci6n relevante se presenta entre los economistas que
utilizan mucho las matematicas y los que no 10hacen. Una tercera, entre los
macroeconomistas y los microeconomistas. Finalmente, son largas las
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dtstancias. segun el paradigma: entre los neoclasicos, los marxistas, los
keynesianos y tal vez otros.

Carla una de esas separaciones genera problemas colectivos y deja la he-
rencia de una discipline menos productiva y util, de 1aque podrla heber;
Hemos Ilegado a la prolffica division del trabajo. tan elogiada por Adam
Smith, sin que exista un mecanisme que haga consistente y productivo el
conjunto de todas estas fuerzas. Nos sucede, con toda esa division del
trabajo y sill rungcn mecanisme de coordinaci6n, como en el ejernplo de
ta fabrtca de al£ileres, que utilizaba Smith.

De esta siruacion se derfvan varies perjutcios. Por uulado, la falta de co-
ordinaci6n disminuye el producto total, como ocurre en cualquier fabri-
ca. en una sltuadon similar. En segundo luger, se generan tensiones
entre los grupos de economistas. en torno a cuel es el papel de cada uno;
a veces, las peleas se vuelven rtdfculas, par. ejemplo, "mi grupo es mas
importante que el suyo". En el mejor de los casas, se tiende a debllttar la
vision de cada grupo acerca de la naturaleza de su ccntribucion poten-
cial Cuando cada uno determine internamente eJ uso de recursos inte-
lectuales y financieros, la falta de vision general tiende a promover el
despilfarro de tales recursos.

Llama mucho Ia atend6n el avance del usa las rnatematicas como instru-
menta y lengua]e y tambien la constguiente division entre los que mas las
utilizan y los que no 10hacen tanto. Se habla mucho de los factores que es-
timulan esta tendencia. por ejernplo, el sentido de inferioridad de los eco-
nornistas frente a las ciencias duras, en las que supuestamente se usan
muchas matematicas. Creo que eventualmente son los soci610gos quienes
nos vall a ayudar a interpretar esta tendencia 1. Parece mucho mas facil in-
terpretarla como el resultado del poder de intereses crendos dentro de la dis-
ciplina ----como en el caso de los economistas matematicos, cuyas opciones
por fuera del mundo academico son muy limitadas- a como imitaci6n
mas bien ciega de 10que hacen los cientificos duros.

Par mi parte, creo que hay una distinci6n importante entre dos campos
de aplicaci6n de las matematicas, relativamente avanzados en la ecano-
mfa. Uno es 1aeconometria,cuyos adelantosindudablemente han rendi~
do bastante. En mi opinion, ahf se hace una utilizacion fructifera de las

1 Elhecho es que lTILly pocos de los proponentes del usa intensivode las lllatema-
ticas son capaces de explicar exactaillente cwiles son las venlajas de hacerl6. Son
inca paces porque son le6ricos pmos que no ponen en pnkticil 10 que ense(lan.
No quiero decir que las matematicas seiln inlltiles. SOla.lllellte,que son pocos los
que entregan opiniones bien fonnildas sabre los beneficios y los costas de tal uti-
lizacion.
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rnatematicas, para el analisis economico. Perc incluso en este caso hay
cuatro factores que lirnitan los beneficlos netos de su aplicaci6n. Uno
consiste en que much os estudiantes de la econometrta nunea llegan a ser
usuaries realrnente capaces de rnanejar el instrumento y su inadecuado
aprovechamiento les conduce a conclusiones no defendtbles. Otro es
que la presentecion de resultados econometricos hace dificilla critica a
los no econometrtstas y facilita al econometrtsta el triunfo en los debates,
aunque la conclusion de sus analisis sea equivocade.

Un tercer factor es que, como en cualquier otra espectalizacion, aprender
bien la economenfa tiene un costa de oportunidad en ternunos del tiern-
po y el esfuerzo de la gente que la aprende y la utiliza. La altemativa po-
drla ser; por ejemplo. un mejor conoclnuento de la historta economics.
Esta reflexi6n destaca el heche de que para que los todos economistas
seamos producttvos se necesita trabajar de manera efectiva en conjunto:
econornetrtstas, can no econometristas: teortcos, can no teoricos. etcete-
ra. Pinalmente, la econometria es inutil cuando el analtsts emptrlco que
se quiere hacer no se basa en un numero relattvamente grande de obser-
vaciones. La econometrta ha side muy uttl. porejemplo. en el estudtodel
mercado de trabajo, que utiliza enCllestas de hogares y otras fuentes con
muchas observaciones. Pero en un area clave como la de las ventajas y
desventajas dellibre comercioo de la privatizacion ha servido menos. Se
han hecho muchos estudios transversales para probar la relaeion entre
apertura y crecimiento que, como comentare en detalle mas adelante, no
han podido contestar al,b'1lnaspreguntas importantes. Realmente 10que
convenee a los estudiantes mas cujdadosos sabre el valor de las diferen-
tes polfticas es el contraste entre el sureste del Asia yotras regiones, como
America Latina. En tales comparaciones, el numero de observaciones
disponibles es demasiado reducido para aprovechar la econometria
como instrumento clave.

Termino estos comentarios sabre la econom€trfa y mas generalmente sa-
bre el analisis empfrico en la economia con algo quizas mas perjudicial
para aquellos que quisieran pensar Ia economia como una ciencia donde,
can una buena melodologfa y una buena informacion, uno llega directa~
mente a la verdad. Hagamos el experimento can un tema importanteen la
polftica economica, tomemos al 8zar vados anaJistas, asignemosle a cad a
uno informaci6n estadfstica diferente y pidamosle que uHlire instrumen-
tos metodol6gicos distintos (uno, economelTia sofisticada; otfO, cakulos
muy basicos; etcetera.). Despues, pid<'imosle sus condusiones sabre el
tema. Sin duda, vamos a encontrar que los mejores predictores del resul-
tado al que Uega cada analista son sus prejukios ideologicos, a sea, alga
que ya existfa de antemano. Entre dos neoliberales, el usa 0 no de la
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econometrta no va a hacer variar mucho los resultados a los que llega
cada uno. lgual cosa va a ocurrir can dos marxistas de la rnisma linea.

En otras palabras. nuestra ciencia no es ciencta ell e! sentido de que los re-
sultados del anailsis sean relativamente insenstbles a los prejuicios de los
analistas. En esta perspective, el contraste can una dtsciplina como la ffsica
es menor de 10que tal vez se pensatta. pero existe, segun mi entendlrruen-
to acerca de esas otras ciendas. Uno puede siempre esperarque cuando el
anallsta. Ideologtcamente neutral -si existiera-c-, escoge entre el analisis
sofisttcado de un neoliberal y el analisls igualmente sofisticado de un mar-
xista, tiene mejores bases para tomaruna decision, que si hubiera escogido
entre dos estudios no sofisticados. Creo que hay algo de eso.

Las matemeticas se usan frecuentemente como lenguaje para expresar
ideas economicas y como instrumento en las deducciones teoricas. Sin
extenderme mas sobre estos usos. simplemente opino que los beneficios
son pocos. En el caso de teorfas tan complejas que necesitan de materna-
ticas avanzadas para llegar a soluciones, encontramos que estes teortas
cast nunca son aplicables. En e195% de los casas, una teorla apllcable es.
casi par definicion, relativamente simple.

El usa fuerte de las metematicas dentro del mundo teorico ha contribuido
en algun grado a la muy perjudicial separaci6n entre teoncos y emptncos.
Una buena colaboracion entre estos dos grupos es el secreta del exito. En
mi opinion, el hecho de que la casi totalidad de los avances importantes
sea el producto de los esfuerzos individuales de quienes combinanmucho
conocimiento empfrico can mucha capacidad teorica demuestra el grado
de la falta de colaboracion fructifera entre teoricos y empfricos. Debernos
esperar mejores resultados de este tipo cle colaboracion.

En cuanto a la relacion entre 18microeconomia y la macroeconomfa, es
enormemente iranko que ya Ilevemos por los menos treinta anos, desde
que comenzo el esfuerzo de disminuir la separacian entre estas dos espe-
cialidades, buscando, entre otras cosas, las ralces microeconamicas de la
rnacroeconomfa. Durante esos aiios, por 10menos en America Latina, en
el ambito de la practica, la lllacrOeConOlllla ha Ilegado a un tener un domi-
nio fuerte en la politica econolllica. A la vez, el usa de la microeconomia se
ha reducido, en buena parte porgue el papel de la poHtica sectorial es me-
nos importante en el paradigtna neoliberal y en parte par la urgente nece-
sidad de resolver los problemas macroeconamicos. La crisis de los afms
ochenta deja una herencia de control de los macroeconomistas dentro de
la politica economica en general. Ellos tenian en general muy pococonoci-
miento de los.aspectos microecon6micos y sectoriales, asi que esos aspec-
tos recibieron muy poca atencion seria. Despues, cuanda los problemas
rnacroecon6micos mas 0 men os se controlaron, las reformas se dirigieron



TENDENCIAS RECIENTES EN LA ECONOMtA CONVENCIONAL 235

can mayor interes hacia el aspecto mtcroeconomtco, 0 sea, hacia cuestio-
nes de como mejorar los incentivos y Ia asignaci6n de recursos. Es claro
que se necesita una mejor integraciou de la macroeconomfa, la rnicroe-
conomia y 10sectorial para llegar a una politics econonuca general real-
mente efectiva.

La falta de comunicacion entre los adherentes a los duerentes paradig-
mas economicos, especialmente el neodasico, el marxtsta, y el keynesla-
no; es menos sorprendente. en vista de la cornpetencla natural entre
ellos. Pero en este case tambten la comunicaci6n es tmportante, pOl·que
cada una de estas interpretaciones del funcionamiento de una economia
tiene su valor y debe incluirse como instrumento potencial del analisis.
Aqui la comunicacion se facilita en algun grade, pues todos pueden ex-
presarse can el mismo lengue]e.

5. Junto con la tendeneia hacia una fuerte division del trabe]o dentro de
la discipline y la resultante falta de comunicacion efectiva entre las sub-
disciplines, el otro hecho notable de las decades mas recientes es la adop-
cion y eI dominic del modelo neoliberal y sus implicaciones; el libre
comercio, la privarlzaclon, etcetera.a Este fen6meno tiene varies rakes,
algunas intelectuales, como el aurnento de crfticas (sertas y no tan serias)
a la forma y a los resultados de las intervenclones del Estado a de su con-
trol sabre los mecanismos del crecimiento. Otras fuentes, includable-
mente, son las ventajas de la senciUez leorica del madelo neoliberaL que
hace mas facit aplicar el modelo a cuestiones COllcretas.

Pero 10que llama mas la atencion es el bajo nivel profesional de la luella
alrededor del modelo neoliberal. Debido ala importancia que tiene esta
luella para muchos intereses econ6micos establecidos, ellas entran al ar-
gumento can vigory con ideas que, como es de esperarse, son muy sim-
pllstas. A! principia los ataques ace rca del papel del gobierno se hieieron
sin todavia hacerse la pregunta obvi<l:~si el gobierno no va a desapare-
cef, euaJes funciones debe mantener? Evenlualmente, los participantes
en el debate Uegaron a ese punta, Igual cosa ha pasado can respecto al
comercio internacional. El empuje hacia el libre comercio; 0 par 10me-
nDs hacia ellibre aeceso de las ernpresfls multinacionales a mercados en
los paises en desarrollo, ha ten ida la misma caracteristica simplista.

2 Es importante anoti!rque ellllodelo neodasico no corresponde al (011)1.11110 de
creenciilsconocieloCOIllO Ilw/iilcml. EIprimero es un marco ell"an<ilisisque, si
bien tiene como punta central un sistemne1emercaelos,permite consielerarva-
riasimperfeccionesen esesistemay propone una ,1I11pliagalllade resultileloS.El
termino neolibeml se refieremasbienala cr('enoaell"que un sistemade mercados
es la mejor IHallerilell que se puede organizar un sislema econ6mico.
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Como la teorta economics no nos dice nada directamente acerca del ni-
vel cuantitativo optima de proteccion, es evidente que solo tomando en
cuenta aspectos como la tasa de aprendizeje en industrias protegidas se
puede Ilegar a conclusiones sabre la mejor politica de cornercio. Los anti-
guos proponentes delltbre comercio se preocupaban poco por tales as-
pectos de la realidad; los de hoy los tienen en cuenta. Quos asuntos
sabre las tendenclas recientes, los incluire en mis reflexiones sabre el de-
bate alrededor de la liberaltzadon.

6. A pesar de fuerte presencia de las ideas neoliberales en la discipline y
en la academia, hay otras corrientes. Vale la pena mencionardos de elias.
Ir6nicamente la teorfa econ6mica ha ida mucha mas alia del simple mo-
delo de competencia perfecta, cuya implicaci6n principal consiste en
que el mercado produce un resultado eficiente. por 10 menos en 10 rela-
cionado can el optuno de Pareto, aunque no tiene implicaciones genera-
les sabre la dtstribuclon del ingreso ni sobre la influencia que esa
distrlbucion tiene en el bienestar social. Lascondiciones que definen este
modele son muy poco realistas y sus teoricos, una vez que investigaton
las implicaciones del modele, pasaron al analisis de otros modelos me-
nos sirnplistas. Aunque no son rncdelos necesariamente muy realistas, 51
se introdujeron algunas complicaciones necesartas.

Como es de esperarse, los resultados son muy variados yen general no
dtcen con clarldad en que condiciones reales el mercado es la mejor for-
ma de organtzar una socledad. Uno de los teoricos de esta cornente, que
tam bien estudia la realidad, es Paul Krugman, del MIT Cuando se Ie pre-
gunta que dice la teorfa sabre ellibre comercto, el correctamente respon-
de que esa teorta dice poco y que el analista tiene que usaf su juicio para
Ilegar a conclusiones sobre el asunto.

Otra corrlente lllUy interesante es la que cuestiona los supuestos suma-
mente simplistas de la teorta rnlcroeccnomica, al niveldel texto tipico. La
microeconomia supone que la persona es radonal y define esta raciona-
Iidad de manera explicita asi: su bienestar depende solamente de su pIO-
pio consumo, no de su estatus socioecon6mico. Economistas como
Robert Frank, de Cornell University, han tratado de corregir esos su-
puestos tan ridiculos, con resultados interesantes. Esto 10 comento sola-
mente para decir que, dentro de 10 que me parece a mf una disciplina en
promedio poco productiva y profesional,.l1ay economistas que fepre-
sentan excepciones importantes, que seguramente van a ser reconoci-
dos en el futuro como innovadores importantes en el desarrollo de la
teorfa economica, que trabajaron 'antes de su tiempo'.
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Los primeros pasos dados en la reintroducci6n de las instituciones en el
analisls economico son un avance reciente en Norteamerica, con traba-
jos como los de North y orros, y con la idea de path-dcpendcncy, etcetera.
Estos pasos sbnplemente corrigen un defecto muy antiguo en la teorta
econornica y en terminos muy generales la vuelven a colocar donde se
encontraba en la epoca de los econonustas clasicos, antes de que Marx
desarrollara esas ideas par su propio camino y antes de que en el otro
sendero, el que produjo la economia positiva, se ehnunaran las institu-
clones. A mi juicio, la reintroduccton sufre todavia de una slmpleza gra-
ve. Puede que pase mucho tlernpo antes de que esta comente sea
realmente interesante y productiva.

En los ultimos meses circulo en el mundo academtco curopeo y norte-
americana una carta abierta. can crfticas fuertes a la manera como se en-
sene la economia hoy en esos paises. La carta tuvo crtgen en Francia y ya
la firma un buen numero de acadenucos y estudiantes. Falta ver sl tiene
algun efecto.

LlBERALlZACION, NATVRALEZA DEL DEBATE ECONOMICO

7. Quisiera utilizar la estrategia de 1aliberalizaci6n economics como base
o ejemplo para ilustrar algunas de las tendencias ya comentadas, mas
otras. Empiezo can unos comentarios generales basicos.

i) Una econorrua es un fen6meno bastente complejo, de modo que nun-
ca 10entenderernos mu)' bien en todas sus facetas. Cuando una persona
expresa mucha confianza en su interpretacion sabre cualquier aspecto
de una economla, pero especialmenre en aquellos mas cornpllcados,
esto. para mf es una senal de que esa persona, 0 se esta engallando, 0 es
deshonesta, a es incompetente,o es una combinacion de estas casas. Cla-
ro que un juicio tan estricto no se puede aplicar siempre. Depende del
tema. Pero la asercion 'debemos hacer una apertura completa de la eco-
nomia' no es nada simple. A mi me gllstan las salvedades, las notas de
pie y todas esas otras expresiones de falta de confianza total. Admito que
en el mundo politico puede ser peligroso confesar faHa de seguridad en
nuestras opiniones. Este hecho complica inevitablemente el debate eco-
n6mico en todos los paises. En nuestros dfas hay un superavit de opinio-
nes muy fjrmes basadas en analisis mllY debiles.

ii) Es mas fadl identificar las deficiencias de un modelo ya existente, que
las de un modelo que no se ha puesto en practica. Este hecho introduce
un sesgo a favor del cambia -aungue hay otros sesgos contrarios a ve-
ces. Los crfticos identificaron varias deficiencias del viejo modelo de in-
dustrializnciol1 por sllstitllci6n de importllclOlJes y pronosticaron beneficios
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netos del nuevo modele de una economfa liberalizada, beneficios que
tendrfan sus rakes en una mejor asignacion de recursos, en un cambia
tecnologico mas rriptdo. debido almejor acceso a ideas y tecnologfas: en
los incentivos positives de un mayor nivel de competencia. en las vente-
jas de evitar tanto gasto desperdiciado de parte del gobierno, etcetera.

En 1988, autores C0l110 A. Krueger, en ese momento economista principal
del Banco Mundial, predijeron gue el nuevo rnodelo iba a producir una
mejor distribuoon del ingreso, dado que el modelo anterior tenia como
caractertstlca un sesgo en contra a la agricultura, en donde trabejaba rnu-
cha de 101genre mas pobre. Sin duda todos estos fenomenos han existido
en uno u otro pais, en uno u otro perfodo. Cuando se trata de un nuevo
modele, es, por definicion, mas dificil identificar problemas, pues el
ttempo de apllcecion no ha transcurrido y la experiencia es la (mica guia
que ayuda en estos casas. Asi que en esos dfns hubo poca discuston sobre
la tnestabilidad macroeconomica. que ha side el resultado de los flujos
del llamado cllpitnl caliente -inestable-, hacta los paises en desarrollo.
Este flujoen el peorde loscasos cause crisis, como la de Mexico en 1995, y
con mas frecuencia dertvo en una sobrevaluacion de la moneda, can 10
que se destncenttvaron seriemente las exportaciones.

Hasta el momenta no se entiende muy bien par que el avance de la eco-
nomfa latmoarnertcana fue tan modesto durante los enos noventa, can
un creclrnlento promedio de 3,2%, en contraste can eI5,5%, 10 Hpico bajo
el modelo anterior, y con una tendencia bastante generalizada har-ia el
empeoramiento de la distribuci6n del ingreso. Era aun menos posible
predear sus deficiencias antes de la introducd6n del nuevo modelo.

Se puede decir que durante el debate que se dio antes del cambia de mo-
delo, 105 que favorecian tal cambia pod ian apuntar bastante bien [as ver-
daderas deficiencias del viejo modelo, mientras que los que ten Ian
dudas sabre la nueva estrategia solamellte ternan dudas, sin la evidencia
emplrka que hoy existe. Si se hace la distinci6n entre comentaristas, se-
gUn su seriedad profesional, los de ideas muy fumes y basadas en 1a
ideologia no tenian ninglin problema en hablar en vozalta, mientras que
los mas cuidadosos no podian hacer mas que admitir "no sabemos, tene-
mas ciertas inquietudes pem no sabemos". En el mundo politico tienden
a ganar los primeros.

iii) Es natural y abvia que los intereses creados desempeilan un papel im-
portante en cualquier debate sabre [a poUtica. Sabre esto camenta mas
abajo.

iv) Es siempre dificil que las ideas dominen los intereses econ6micos. La
mejor -Lunica?- aportunidad que van a tener unas ideas no muy ses-
gadas par tales intereses reside en la existencia de individuos y grupas
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relativamente independientes. Esto sugiere el papel de las uruversidades
y la importanoa de su independencta econcrruca. Elias, junto a algunos
indivtduos que par vartos motives tieneu ese ripe de independenda, son
las unicas voces de las que se pueden esperar ideas no muydistorsionedas
por los intereses creados. Aunque incluso estas entidades no pueden ser
totalmente independientes, alga es alga.

8. En economia, el cambio de peradtgma, par ejernplo, el declive delmo-
delo keynesiano en los palses Industrtabzados, a del rnodelo de sustiru-
cion de importaciones en los patses en desarrollo, tienen muchos
elementos del proceso descrito par Thomas Kuhn )1962]. Es Illuy 50r-
prendente, a prtmera vista, que tanta genre camblara de idea tan rapida-
mente como para productr un viraje de un seudoconsenso a otro
seudoconsenso. Varies facto res contribuyeron can ese cambia, entre
ellos los siguientes:

i] Siempre han habido economistas profesionales e intereses que favore-
cen el libre comerclo y mas en generalla liberalizacion. En mis dfas de es-
tudiante de posgrado, lefmos a Peter Bauer, un poco COInO si fuera un
tipo con ideas raras, a quten poca gente tomomuy en serio. Harry John-
son y varios de los teoncos del comercto internacional tambten critica-
ban mucho las barreras OIlcomercio. EI Banco Mundiat. como es tfplco.
favorecfa una men or intervenci6n de la que practicaban los paises, pero
sin oponerse fuertemente a esas practicas. Las empresas no financieras y
las financieras que querian tener mas acceso a los mercados del tercer
mundo empujaron naturalmente en la direccion dellibre comercio.

i.i) La crisisinternacional de la deuda produjo en los paises dos efectos in-
ternos, que SOil importantes para esta historia. El prilllero y mas impor-
tante es que debilito el pader de negociacion de los paises ya seriamente
endeudados, de modo que aun si hubieran querido seguir la misma poll-
tica que antes, no hubieran podiclo hacerlo. En segundo lugal~produjo el
argumento de que el estancamiento economico de la region se debia en
buena parte a que el viejo lnodelo ya no funcionaba, si es que alguna vez
habfa funcionado bien. Deja para mas 8delante Illis comentarios sobre la
validezde esta interpretacion y me limitare aqui a hablar sobre su impor-
tancia en el debate.

Tal argumento fue 101defensa intelectual del cambia de estrategia, pues se
agregaa la debilidad politica de los paises endeudados y segura mente con-
venda a algunos de los latinoamericanos que antes habian tenido confian-
za en el viejo modelo. Par otro lado, una situacion de crisis no es la mejor
para repensar a fondo una esb'ategia, asi que la respuesta intelectual a este
ataque fue menos fuerte de 10que hubierJ sido bajo otras circunstancias.
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iii) 'Iambien se hizo presente un componente ttpico de loscambiosde pa-
radigma descritos pOT Khun. Mlentras antes Ia vieja ortodoxia tenia el
pader de ser titular, ahara 10consiguiola nueva teo ria. El que se opone
incurre en costos. Dentro del mundo profesional de la economla, 1aopo-
sidon se considera un poco IDeaa fuera de la corriente. Dentro del mun-
do de las consultorfas, al oponerse se pierde dinero. Ni el Banco Mundial
ni un gobierno en proceso de apertura buscarian los servicios de gente
que se opone a las nuevas ideas, especialmente durante el pertodo de
transicton, cuando existe bastante inseguridad sabre el posible resultado
del proceso. En vista de su propio futuro, el profesional no convencido
ni pOl' u.n lado ni par el atro ttende a agregarse a la nueva mayorfa.

Los recursos para la investigaci6n constituyen otra area de cambio. Has-
ta los anos setenta, la gran mayoria de las investigaciones hechas en los
parses industrializados sobre el tema del desarrollo se realizaron en las
universidades y centros de investigaciones que no tentan sesgos fuertes
de indole ideologica. Desde ese entonces, el papel del Banco Mundial ha
aumentado y cuando se convirtio en un agente del nuevo Hberallsmo.
pas6 a desempenar un papel importante en el respaldo a la nueva
ortodoxia.

iv) Tal vez como era de esperarse, Estados Unidos ha jugado un papel
central en este cambio de paradigma. Desde hace mucho tiempo, el pa-
pel econ6mico e intelectual de ese pais Ie permite influir mucho en la
evoluclon de lnstituciones, de poltticas, etcetera. Aqui es necesario resal-
tar algunos puntos.

La ideologta de Estados Unidos en torno a muchas cuestiones economi-
cas -igual que en otras areas- es tipicamente la mas extrema entre los
paises industtializados. La importancia que se otorga a los derechos in-
dividuales, en oposici6n a los derechos comunitarios es muy propia de
ese pais, junto con la ideologfa a favor del mercado. EI poderde Estados
Unidos aumeuto aun mas con eJ derrumbe de la Uni6n Sovietica y con
los problemas econamicos del Japan durante los aflos noventa. Su alto
grado de control sobre 10que pasa dentro del Banco Mundial tuvo en-
tonces inevitablemente un efecto sabre la politicadel Sancoy en el grado
de presion que este ejerce para que los paises en desarrollo sigan las pre~
ferencias estadounidenses.

Mas especfficamente, el sector financiero ha llegado a ejercer un enorme
poder en las politicas economicas dentro de Estados Unidos yen la for-
ma en que este poder se ejerce sobre el resto del mundo. Un ejemplo de
eUo es la forma en que estos intereses financieros aplastaron el intento
del gobierno del presidente Clinton de hacer una reforma at sistema de
salud en Estados Unidos.
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v) En forma consistente call el hecho de que estalucha fue 110 tanto un
debate intelectual sino una contienda de los poderes de diferentes gru-
pos de intereses, frecuentemente los argumentos se simplificaron en
muchos aspectos. A veces la lucha se plante6 como cuestion de escoger
entre una politica de fuerte intervencton en el comercio tnternactonal y
en otros aspectos de la economia y ellibre comercio 0 los libres mercados.
Esto tuvo el efecto, entre otras cosas, de confu ndir la dtscusion y eliminar
las dlstindones mas releventes.

En el debate, la experiencia de los pafses del Sureste asiatica juga natural-
mente un papel importante. par el muy conoodo exito que habtan logra-
do.clueron intervencionistas estos paises o fueron abiertos? A veces hubo
deshonestfdad al catalogarlos como rruembros del segundo grupo. Pero
mas frecuentemente se enfatizo su orientaci6n hacia fuera, por su alto ni-
vel de exportadcnes y por sus pollticas de apoyo a las mismas, sin dar
igual conslderadon al hecho de que habfan protegido fuertemente. aun
selectlvamente, sus proptos mercados, utiliando en forma mllY efectiva
-c-segun parece-el argumento de la industria infantil para la protecocn.
Asl, en lugar de indudr una dtscusion serta sobre el modelo del Sureste
asiatico, se paso muy rapidamente pOTencima de alguna de las carecterts-
ticas claves de ese modelo, caracterfsticas inconsisrentes can el nuevo mo-
delo propuesto para America Latina y para otros pafses en desarrollo.

Desconozcc hasta que punto esta simplificad6n del debate se hizo a pro-
posito, con el fin de evitar los argumentos mas serios en contra al nuevo
modele. De todas maneras tuva eI efecto de confundir la hipatesis-muy
fuerte-de que un nivel relativamente alto de comercia internacianal trae
benefieios netos a un pais, con la otra hip6tesis -mucho menos hIerte-
de que el nive16ptimo de comercio corresponde allibre camereia.

9. Ademas de todo 10anterior, falta mencionar el valor de la nueva idea-
logia en contraposiei6n a la anterior. Consistente can 10que dije al princi-
pia, yo no pretenda saber cuantos beneficios ni cuantos castos van a
generar los procesos de liberaUzacion, a los diferentes grupas afectados.
Este es y sera durante mucha tiempa un tema de investigaciones yde de-
bate. No conHo en aquellas que piensan que saben la verdad sabre este
asunta, inclusive ahara que por 10menos tenemos alguna evidencia em-
pirica. De tadas maneras, como ya sabemas, los gabiemas no pueden
darse ellujo de esperar a que las cosas queden claras. Asf que es de mu-
cho interes cansiderar brevemente algunos aspectos de este debate.

i) Un elemento, tal vez elmas simpJista de todos, siempre ha sido la teoria
del comercio internacional en su forma mas basica, que nos explica como
se generan los beneficios de ese comereio ---0 mas preeisamente, del
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comercio en general. Sl Sf' clastficara esta teorta, de acuerdo con e1nivel
en la jerarquia educativa a la que corresponde, yo diria que corresponde
ala 'escuela primaria'. No 10digo de manera despectiva. sino para indi-
car que este grade, can toda la influencia que tiene, representa alga basi-
co, tal como la capacidad de leer y escrtbir. Es fundamental, pem no nos
lJeva a ninguna parte por sf sola. La uttlizemos para entender mejor alga.
Quienes no han avanzado mas alia, en su pensemtento sabre la polftica
econ6mica del comercto internacional tienen ideas muy rigidas-y sim-
ples. Son los que 'sa ben' que [mig comercio siempre es mejor. Como su
capacidad de pensamiento sabre el terna se limita a este nivel muy basi-
co, no se pueden tamar muy un serio.

Es interesante notar que la famosa revista The Economist, que muchos lee-
mas, coment6 hace algunos afios, can ocasi6n de un ani versa rio de su
extstencia como revista. que desde un cornienzo respaldo totalmente el
libre comereio. La publicacion estaba orgullosa de haber rnantenldo ese
grado de ccnststencia en su punto de vista, a treves de un largo tiempo.
Cuando uno se pregunta que quiere decir esa conststencta.la conclusion
es que debe basarse en una de dos casas: a en un analisis emptrico cas!
continuo, que slempre convence a los editores de que su postura stgue
siendo la correcta. a en esa teo ria sunpllsta ya comentada. Puesto que fal-
tan evtdencias de la primera, uno se inclina a sospechar en la segunda,
cosa que me quita cualquier confianza que hubiera tenido en 10que dice
la revista sabre libre comercio, aunque la publicadon es bastante profe-
sional en su tratamiento de lnllchos otros temas.

ii) Los economistas que han llegado al equivalente de la educaeion se-
cundaria a universitaria, en su grada de comprension de los efectas del
comereio internacional, saben muy bien que 13teorfa es muy ambigua
con respecto a cual serfa la mejor poUtica para un pais en desarrollo can
del'tas cal'acterfsticas definidas. Esta poUtica podrfa ser el mercado tibre
a pod ria sel' otra. Aunque hay una tendeneia general a inclinarse ala idea
de que un alto nivel de eomercio seria rentable para e\ pais, muchos de
estos economistas parecen darse cuenta de que la evideneia empfrica es
clave, antes de llegar a conclusiones fumes sabre el grado optima de co-
mereio can otros paises. Asf que la literatura, ahara muy extensa, que in-
forma sabre estudios empiricos ha jugado un papel importante en el
debate de las ultimas dos decadas y un poco mas.

Leyendo esa literatura, uno realmente se da euenta de la poea seriedad
intelectual de muchas de los participantes en el debate sabre este tema.
No es que lo~estudios sean en su mayo ria totalmente malos 0 irrelevan-
tes, sino que sus conclusiones han ida mas alla de 10que impliean los re-
sultados empfricos.



TENDENCIAS RECIENTES EN LA ECONOMiA CONvENClaNAL 243

Para empezar; muchos estudios transversales cross-sec/ian que han en-
contrado correlaciones positivas entre, por ejemplo. el aumento de ex-
portaciones y la tasa de crecimiento del Producta Interne Brute, PIB, han
pasado raptdamente par enctrna de una serie de aspectos que quedan
pendientes, aun despues de encontrar tal correlaclon. Per ejemplo, LIas
ecuaciones sufren de variables ami tid as?, cla direccion de causalidad va
de las expcrteciones aI crecimiento y no viceversa". zque implicaciones
tendrian los resultados, en reladon can el nivel optimo de comercto para
un pais?

Si se trata efectivamente de una comparacion entre parses cuyo comer-
cia es muy bajo, la conclusi6n ---que sale de las estadfsticas- de que mas
comercio trae mas crecimiento puede no tener tmplicacion alguna en
torno a si ellibre comercio es optima 0 no. Norrnalmente. los experirneu-
tos estadlsticos no dan ninguna luz sabre madelos como el del Sureste
asiatica, que apoya fuerternente las exportactones y protege en forma
importante a ciertas industrlas. cSon ccnslstentes los resultados a traves
del tiempo? LQue peso se debe dar a la dlstrtbucton del ingreso y la apa-
rente relacion entre la llberallzaclon y la desigualdad? El no llegar a con-
clusiones sobre estes temas no es ntngun pecado -ya que cada uno
requiere de analisis muy sofisticados. para acercarse a resultados confia-
bles- y tampoco 10es no tenet seguridad total en esos resultados. EI pe-
cado es pasar ligeramente par encima de tales complicadones, como si
no fueran problemas.

Los estudios econometricos y de otra indole acerca de los beneficios del
comercio varian enormemente en calidad y, como es de esperarse, en sus
resuJtadas. Tal vez la cuestion mas olvidada es la posibilidad -bastante
grave---de que a pesar de que un incremento de comerdo traiga benefi-
dos a los paises que 10alcanzan, no los trae a! conjunto de paises en desa-
rrollo. Aqu! tocamos la famosa 'falacia de composici6n', mencionada,
entre otros, par William CHne [1980], hace veinte anos, precisamente en
este contexto.

La pregunta clave para el mundo en desarrollo y para entidades como el
Banco Mundial es esta: Lhasta que punta puede el tercer mundo benefi-
ciarse de aumentos en el nivel de cornercio? EI poco enfasis que se ha
dado a esta pregunta en las discusiones es preocupante, por decir 10me-
nos. En el momento, son escasas los estudios de muy alta calidad en esta
area y par ende, a mi juicio, es imposible decir mucho acerca de los efec-
tos de un aumento de comercio sabre el crecimiento econ6mico del ter-
cer mundo. Me imagina que Uegaremos a entender mas. Ojala que no
sea demasiado tarde para influir en el curso de los eventos.
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iii) Debido a que el cambia de estrategia hacla el Iibre comercio seria re-
versible solo con gran dificultad, mucha gente considera hoy que el de-
bate sabre los beneficios netos de ese cambia ya es historia. Pew si el
desarrollo no se acelera en los pr6ximos arias, es posible que ocurra una
reversion, a1go parecidoa 10que die por terminada la primera ola de gto-
balizacion, en las primeras decades del siglo pasado.

Sin embargo, me parece menos probable una reversion del proceso ac-
tual de integraci6n internacional, que 1a que se dlo en aquella epoca.
pues sospecho que los pafses industrializados podrlan evitar el tipo de
desequilibrio que caus61a gran depresi6n entre ellos mismos depresi6n
y que acabo can esa primera ala. En el momenta, el peligro para los pat-
ses en desarrollo consiste en que, si bien el nuevo modelo no les strve
bien a ellos. sf es satisfactorio para los parses industriales. Esta es una po-
stbilidad lcgica, dado que las politicas se disefian baslcamente en bien de
las multinacionales y de los pafses industrializados. 5i ternbien sirven a
los intereses de los palses en desarrollo, es mas bien una cuestlon de
suerte. Baja estas circunstancias, y puesto que los paises industriales im-
ponen las reglas del juego, puede ser muy diffcil para los patses en desa-
rrollo salir de un arreglo que no les conviene.

Si las condiciones actuales cambia ran en forma positive, es obvio que los
beneficios, cualquiera que sea hoy su nivel, para los pafses en desarrollo,
aumentarian y los costas disminuirfan. La cuestion es como ajustar el
nuevo modele, para que sirva mejor a estos patses. Me parece muy im-
portante que un pais como Colombia dedique muchos esfuerzos al estu-
dio de este objetivo.

]0. Cuando se mira la situation actual de Colombia y de otros paises de
America Latina, es evidente que uno de [as retos mas poderosos y mas
generales de la region se relaciona can el em plea. Entre los arias setenta y
los aflos noventa ocurrio un gran cambio en el proceso de generaci6n de
nuevas empleos. Esto se ve c1aramente en el cuadro 1, en el que se distin-
guen cinco sectores: la agricultura, el sector publico, las empresas priva-
das grandes, la mlcroempresa no agricola y las pequeflas y medianas
empresas -Pymes- tambien, no agricolas.

En los aflos setenta, ultima decada antes de la crisis econ6mica regional de
los aflos ochenta, cada uno de estos sectores contribuyo en forma sign.ifi-
cativa a la generation de empleo neto nuevo, De interes especial es el he-
cho de que 105 tres primeros sectores -agricultura, sector publico y el de
grandesempresas---en conjunto contribuyeron can el55porciento de los
nuevos empleos, mientras que la microempresa --con un 25 par ciento--
y las Pymes --can un 20 par ciento-- contribuyeron can el resto.
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CUADROl
AMERICA LATINA. COMPOSICION SECTORIAL DE LA
GENERACION NETA DE NUEVOS EMPLEOS
Anos 70 y 90

Seclor MIOS 70

"
Ar,,,s 90

%
Agrtcultura
Sector publico
Ernprcsa privada grande (110Jgricohl)
Mrcrocmpresa (110agricola)
r'cquerta y mcdi,ma empresa (110agricola)

10
20
25
25
20

05
0-5
5
eo
30

Cuadro elabcrado sobre 10base de Preole

Cuando miramos a los enos noventa, la primera decade posterior a la de
la crisis, con un creclmtento regional de un poco mas de 3 par ciento
enuaf -que puede compararse can e15,5 por ciento de los anos setenta,
que estuvieron bajoel viejo modelo-; se ve que esos tres sectores cast de-
saparecleron en relacion con su generaci6n de empleo: su contribuci6n
fue solamente entre elS porciento y ellO par ciento del total, Esto dejo
toda la responsabilidad a las Pymes y a la nucroernpresa: la prtmera
pudo elevar en algo su contribucion ---de 20 por ciento a 30 por ciento-,
perc de todes maneras la microempresa tuvo que crear ella sola el60 par
ciento de los nuevas empleos.

Aunque una parte de ese empleo en Ia rnicroernpresa es rentable 0 po-
dna serlo, con un sistema mas efectivo de apoyo, es un hecho que el sec-
tor no puede crear un porcentaje tan alto de nuevos empleos. sin que
una proporci6n demasiado alta de los empleados perciba bajos ingresos.
Mientras mas se inunda este sector con gente sin otras aJternativas de
empleo. mas bajo es el lngreso promedio generado par esos trabajos y
pear, la distribuci6n del ingreso del pals.

La composici6n de los nuevos empleos par origen, durante los anos no-
venta tuvo, sin duda, un efecto negative sobre la distribucion del ingre-
so. Ese es probablemente uno de los factores subyacentes en los casas de
empeoramtento de la distribuci6n, que se vieron en el curso de los enos
noventa, en America Latina.

LPor que perdieron su capacidad de generar empleo los tres sectores cita-
dos? En el caso de la agricultura, se trata de la continuaci6n de una tenden-
cia normal del proceso del desarroUo, en 1aque este sector ve disminuir
gradual mente el porcentaje de su participaci6n ell el empleoy en el empleo
nuevo. Esto es poco sorprendente. Es en los otros dos sectores en los que la
tendencia observada requiere mas explicaci6n.
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En el caso del sector publico, su perdida de capacidad de generacion de
empleo se debe principalmente a las restrtcdones fiscales que se han im-
puesto en estos parses. Estes restricciones tienen que vel' en parte con el
proceso de liberalizacion, que aumenta la importancia del control de la
inflaci6n. La respuesta es rnenos obvia en el sector de las grandes empre-
sas privadas, pero la interpretacion mas frecuente es que ellas han recu-
rndo, en parte para hacerse mas competitivas lnternadonalmente, al
usa de tecnologtas mas producttvas. con 10que el empleo ha perrnaneci-
do cast constante, aun cuando la produccion ha aumentado.

A corto plazo, no parece haber muchas razones para esperar un cambia
marcado en las tendencies recientes. Eventualmente. quizas la empresa
grande pueda retomar su pepel anterior en la generacion de empleo,
pero se ignora cuando pueda suceder eso. Me parece improbable que
este cambia vaya a ocurrtr muy rapidamente. Igual ccsa ocurre can el
sector publico.

En resumen, da la tmpresion de que el sector Pymes y el de rnlcroempre-
sas seguiran llenando el vecro dejedo por losotros tres. Si el sector Pymes
pudiera generar la mayor parte del empleo que se necesita, no habria
mayor problema, ni en el mercado de trabajo, ni con la distribuci6n del
ingreso, dado el nivel adecuado de productividad de la mano de obra en
ese sector-Ia distribucion podrta permanecer muy desigual, pero al me-
nos no empeorarfa. Perc si el sector Pymes ttene menos exito, de modo
que la microempresa debe continuar generando el grueso del nuevo em-
pleo, sera inevitable que siga empeorando Ia distribudon de los ingresos
y que aumente el dualismo en la sociedad.

En sintesis, 10 que ocuna can el empleo dependera en buena parte de
que tan exitoso sea el comportamiento del sector Pymes en los proximos
arms.

11. Tengo dos mensajes principales para ustedes. Primero: los paises de
America Latina.parecen estar en una crisis de generacion de empleo, que
tal vez durara un buen tiempo y que probablemente se debe en parte a 1a
globalizadon y a la liberalizaci6n del comerdo. Habra que busear res-
puestas a este desafio, dentro 0 fuera del nuevo modelo, can el que las
economiasJatinoamericanas han funcionado, en las ultimas decadas.
Mientras mas temprano, mejor, porque con un comportamiento eeono-
mico como el de los aiios noventa, estamos perdiendo terreno.

El segundo mensaje que quiero reiterar es la importancia de las universi-
dades en este contexto. Hasta ahora, las investigaciones sobre elcompor-
tamiento del nuevo modelo y sobre sus puntos fuertes y debiles no han
proporcionado ni el entendimiento, n.i las respuestas que necesitamos.
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f;1"'~Esto se debe en parte a que unos analistas viven den#~o ansiosos por

defender el modele y otros. pOI' atacar!o. Se deb~~~-tien a que las in-
vestigaciones que se realizan fuera del pais, induiq,slas del Banco Mun-
dial y las del Banco Interamencano de desarrollo, BID, tambien han
sufrido deficiencies, de modo que su contrfbucton ha sldo modesta. Lo
que se neceslta es un conjunto de voces independientes y bien informa-
das. Muchas de elias deberan llegar de las uuiversldades.
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