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Sobre Keynes y su tiempo

La historia suele ser ircnica, paradojal y basta juguetona con el
destine de los hombres y de sus ideas. En 1883 se prcdujo uno de
esos cruces que bien valdria resaltar para inlciar estas notas.
Aconteci6 en Ingla terra.

En el cementerio de Highgate era enterrado sin pompa y en una
tumba par complete anodina, muerto ala edad de 65 aiios, el autor
deEl Capital, el doctor Carlos Marx, renano de nacimiento, despues
de una agitadisima y no pocas veces pauperrima, vida material. Y en
el elegante numero seis de Harvey Road. en 1a academica eiudad de
Cambridge, nacta un nuevo miembro de la familia de John Neville
Keynes. EI hijo de ese pr6spero academlco victoriano reciblrta el
nombre de John Maynard, en honor del abuelo. EI abuelo habla sido
un acomodado hombre de letras que habia 1egado a John Neville una
discrete fortuna material. John Maynard naci6 en casa de g6t.ico
victoriano, bien provista de "servicio domestico" (1).

Como sabemos. Marx habta lIegado al final de sus dtas sumido
en la pobreza y en un casi total abandono. Su obra cumbre no fue
terminada y a duras penas alcanz6 aver publicado el primer tom a de
su t.rabajo.

EI predictor de la muerte del sistema capitalista muri6 en la
penumbra material. Cuando naci6 John Maynard. su familia disfru-
taba de viajes por Europa. teatros y conciertos, Iibros y revistas.
'I'odo esto haria que Keynes asistiese a los mejores colegtos de
Inglaterra (2).

Pero no es en este acontecimiento circunstancial donde se ubica
el sentido ir6nico de la hist6rica; es en el contenido de las ideas de
esos dos hombres que jugaron papeles bien diferentes y que incidie-
ron de rnanera antag6nica sabre el siglo XX. Las circunstancias de Ia
Historia quedan a merced de los estallidos nucleares y de todo tipo
de accidentes: su sentido parad6jico permanece siempre latente.
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Marx afirm6 que el sistema se vendrfa abajo a causa de sus
internas contradicciones y Keynes se ocup6 de otorgarle al sistema
las mejores Iormas de soluci6n a sus problemas. Inclufdos, desde
luego, los de la paz y la guerra. Lo que no supo Keynes, tam bien
tiene que ver con las paradojas de la vida; Hitler aport6 al grana de
pimienta con su dosis de guerra basada en la teoria keynesiana (3).

En 10 que va corrido del siglo XX, los nombres de Marx y de
Keynes han tenido harto que ver con el destino de los patses y de los
pueblos; de una u otra manera estan inscritos en la historia del
presente siglo y suponemos que seran recordados por algunas
generacicnes mas, aunque por razones diferentes. Karl Marx supuso
que el desarrollo tecnol6gico del capitalismo engendrarta un proleta-
riado industrial 10 suficientemente culto para liderar la
transformaci6n de la vida; Keynes se destac6 por su visi6n corto-
placista de todos los problemas relacionados con la existencia del
hombre sobre el planeta, al punta de producir una de las citas mas
ad-nauseam que se recuerde en la disciplina: "A largo plazo todos
estaremos muertos". Fue Sweezy quien aludi6 a la nausea, Marx
provenla de la corriente clasica de la teoria del valor y Keynes
consideraba clasicos a sus dos grandes maestros de Cambridge:
Marshall y Pigou. Marx habla sostenido que Petty era el iniciador de
la corriente que conducirla hasta Ricardo, pero Keynes produjo una
subversion algo mas que lingulstica al convertir la teoria econ6mica
en un instrumento practice de la poUtica de los pafses mas
avanzados del sistema.

Lo ir6nico en este caso tiene que ver con Ia idea. La idea de la
libertad que sugiere EI Capital no Ie calz6 al bolchevismo y Marx se
habra revolcado nuevamente en su tumba con todo 10 que se ha
hecho en su nombre a 10largo de este siglo; Lord Keynes, el patriota
patrocinador del ballet y de las bellas artes, tam poco se habra
sentido muy c6modo en su lecho mortuorio.

La subversion keynesian a desplaz6 la teoria econ6mica hacia la
demanda y la teoria economica clcisica pas6 a esconderse en los
reductos academicos como un quehacer de desocupados intelectua-
les. En otras palabras, con Keynes empez6 la colonizaci6n de la
poUtica par parte de la economia y esa colonizaci6n es uno de los
signos valorativos de nuestros tiempos.

La Teoria General vi6 la luz publica. por primera vez , en Iebrero
de 1936 en Inglaterra y unos meses mas tarde en los Estados
Unidos. Esta obra es, como 10 seiiala Galbraith, "profundamente
oscura, mal escrita y publicada prematuramente" (4). En su conteni-
do te6rico se orient6 directamente en contra de la Ley de Say utili-
zando un lenguaje novedoso: los terminos de demanda efectiva;
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propensi6n marginal y eficiencia marginal de capital adquirieron con
el carta de ciudadanfa acadernica y pase en las ofieinas publicae.
Schum peter considera a la Teena General como una obra maestra,
rep leta de sabiduria practica, cruelrnente 16gica, autenticamente
humana y proveniente de un solido analisis (5).

Seg'un J.B. Say, la economla respondta ante todo a los resortes
templados de la oferta: era suficiente que un conjunto de artfculos
saliese al mercado para que con los ingresos provenientes de la
compra-venta se pagase sueldos, salarios, intereses, renta 0 beneficia
a un grupo de seres humanos que con dichas entradas demandarfa a
su vez otros productos mercantiles. Sostenla que 10 que era valido
para un articulo 10 era para todos. Se trataba de una teorta de la
produccion sintetizada en una frase celebre: "La oferta crea su
propia demanda".

Keynes revertiria los terminos. Para el, seria la demanda el factor
propulsor del equilibrio y se requerirta de un efectivo gasto publico
en calidad de "cufia" entre las tasas de interes del dinero y de los
sa larios, de suerte tal que el manejo monetario a cargo del gobierno
indujese una mayor inversion y por consiguiente una mas elevada
capacidad de demanda por parte de la poblaci6n trabajadora. Los
ajustes serian temas de las politicas Iiscales mas que de las
monetarias sin que importase 1a masa de dinero emitida por el
estado. La pugna entre la tasa de interes y Ia tasa de salarios se
resolveria siempre en favor del empleo. sin mayor importancia de la
diferencia entre la tasa de ganancia del capital y la esperada tasa de
interes por los ahorradores.

Keynes esper6 del gasto publico el milagro que resolverta los
problemas de la acumulaci6n capitalista, aunque tal vez sea
importante recordar que en todo 10 que hoy puede ser considerado
como "Keynesianismo" el tema dela acumulacion no Iue ninguno de
los problemas centrales para ser resueltos.

Sabemos que Lord Tilton altern6 su vida intelectual entre las
aulas unlversitarias y las oficinas del Estado, tanto en Inglaterra
como en los Estados Unidos. En 1909 habia merecldo el premlo
Adam Smith de la Universidad de Cambridge por la publicaci6n de
su articulo "El metoda de los numeros indices" en una de las
revistas tecnicas mas importantes, The Economic Journal revista de
la cual llegarta a ser director seis aiios mas tarde. Ya habia entrega-
do a la opinion un ensayo sobre la India, pais al cual nunca viaj6. En
1915 ingres6 como funcionario al Tesoro Britanico y de aht hasta su
muerte permaneci6 alternandc su reputaci6n en los centres de mayor
prestigio academlco y de mayor poder econ6mico del mundo
occidental (6).
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La Teoria General introdujo en el pensamientc economicc del
siglo XX el tema del empleo bajo una connotacion negativa: el
desempleo estructural de buena parte de la poblacion trabajadora.
El problema del empleo vendrta a ser tratado de una manera
novedosa, por fuera de los alcances de la competencia y asl mismo la
cuesti6n del Estadc recibiria un nuevo tipo de analisis como un
medio inter-venter y regulador de esas fuerzas del mercado competiti-
vo. En efecto, la mirada del desempleo se oriente hacia un tema que
hasta el momento no habla ameritado toda la atencion que su
naturaleza requeria, esto es, el de ser visto como inherente al
capitalismo, parte y fruto de el y su enfermedad mas cronica.

En terminos generales, podrtamos decir que la economia de los
paises capitalistas avanzados que Keynes conoci6, estudi6 y se
esmerc en orientar arranca con el siglo y culmina con la derrota
alemana, justo un afio antes de su muerte. Hacia 1902, el joven
Keynes terminaba sus estudios secundarios en Eton y encaraba la
importante seleccion del college en donde deberta continuar su
fonnaci6n universitaria. Lekachman nos informa de sus vacilaciones
ante el King's y Trinity y de su opci6n por el primero, cuando en sus
aficiones se perfilaba mejor la polltica que las matematicas. al punto
que lleg6 a ocupar la presidencia de la University Union Society por
su brillo como pclemista. En 1904 obtuvo un premio por un ensayo
sobre las doctrinas politicas de Edmund Burke y de inmediat.o
empez6 a pensar mas como administrador civil que como
economista. Ya como estudiante de econornla en Cambridge, se
encontraria con Marshall, quien ocupaba la catedra de economfa
desde 1885 y cuyos Principios constituian una Nova et Vetera teorta
entre estudiantes y profesores; el aventajado estudiante Keynes
califlcaria a los Principios como un "complete sistema copernicano,
en el que todos los elementos del universo econ6mico se situaron en
su puesto por mutuo contrapeso e interaccicn" (7).

En el capitulo primero del Libra Primero, Marshall sostiene que
"Ia economia polltica 0 Economla es el estudio de las actividades del
hombre en los aetos corrientes de la vida, examina aquella parte de
la acci6n indidivual y social que esta mas intimamente ligada con la
consecuci6n y uso de los requisitos materiales de la vida". Se vuelve
mas explicito cuando afinna en el capitulo segundo del mismo libra:
"La economta es un estudio de la Humanidad segun ella vive, se
mueve y piensa en los asuntos ardinarios de la vida; pero trata prin-
cipalmente de aquellos m6viles que afectan de un modo mas intenso
y constante la conducta del hombre en la parte comercial de la
vida" (8).

Marshall sastuvo que las leyes econ6micas eran manifestaciones
relativas a la acci6n humana bajo condiciones dad as y que la investi-
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gaci6n en ese campo del saber debla disponerse en concordancia con
los asuntos de que se oeupa y no con los fines practices que se
proponga 0 a los cuales sirve. Pero sin embargo, no ha existido en
Economta un saber divorciado de fines practices por cuanto los
asuntos de que se ocupa son eminentemente practices: el dinero, el
mas practice de todos los asuntos econ6micos, nos 10 recuerda desde
su misma condici6n abstracta, como si fuese un buho hechizado.
51mbolo 0 no, el dinero es la palanca que en nuestros tiempos mueve
el mundo y todo 10 iguala, ya sean aquellas cosas del alma 0 las del
cuerpo; es el c6digo de la justicia, de 1a polltica, del amor y de casi
toda la cultura contemporanea ("Lucifugo buho de mirar inverso/
de exotica risa, de canto confuso ". decta de Greiff).

Y es en Keynes don de se encuentra el fin practice de una teoria
espectflca: la de prestar servicio para que se cum plan las "Ieyes
economicas relativas a la acci6n humana bajo condiciones dadas"
sin que la teoria se sienta atrapada entre su pro pia esencia y los fines
practices a los cuales sirve. habiendoselc propuesto 0 no. En eso
Keynes moderniz6 el pensamiento econ6mico para convertirse en el
vigia atento que divisa las tempestades y los escollos para advertir a
su capitan sobre los peligros. 'I'rabajo bajo los gobiernos de Wilson y
de Roosevelt. redact6 un Manifiesto Electoral para un viejo amigo
personal pero enemigo politico. Lloyd George, fue miembro de
Macmillan Committee on Finance and Industry y espero siempre
que la guerra de clases 10 encontrase cerca 0 allado de la burguesta
cultua. Todo esto combinado con sus prodigiosos dotes como
especulador financiero. Pero desde luego. su influencia visora se
prolongo mucho mas alla de su propia presencia directa y se hizo
visible en los tiempos de Kennedy y aun se siente en America y en
Europa (9). Y no olvidemos su destacada presencia en Bretton
Woods.

La teoria economica Marshalliana venia de una fuente altamente
impregnada de moralismo, -el moralismo escoces de Adam
Smith-, e imbutda de un profundo sentido practice y utilitarista:
"La Economia considera la riqueza como un medio de satisfacer
necesidades y como el resultado de esfuerzos". Keynes partiria de la
vision de su maestro para proponerle al capitalismo todo un
programa de acci6n anti-ctclico y solutor de los problemas del
desempleo: el program a partiria. ante todc, de una situaci6n de
desequilibrio (en oposici6n a Marshall) y llegarta a constituirse en un
verdadero "asalto" contra la teoria clasica de los maestros ingleses.
La Teoria General vendria a hablarnos de depresion, de paro, de
inflaci6n, de escasez de demanda y dentro de su nomenclatura, suge-
riria terminos del todo revolucionarios dentro del aula academica de
origen insular. En el continente Walras y Bchm-Bawerk se
ocupaban en esos momentos de temas relacionados can la teoria
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positiva del valor... un asunto sin Interes para el joven principiante
del servicio.

Schumpeter sugiere una continuidad entre Locke y Mill en la
influencia intelectual de John Maynard Keynes (lO). La referencia
puede ser vista desde varios angulos ya que dispone de un funda-
mento solido en 10que tiene que ver con el metoda filosOficoy en 10
atinente a las cuestiones que se analiaan. Locke, segun Bertrand
Russell, obtiene una conclusion, por modesta que esta sea, del
examen de numerosos acontecimientos 0 hechos, de modo que su
"piramide conceptual" se asienta sobre terrenos firmes. Creta Locke
en el principle del placer, en la "adoracion" de Ia propiedad privada
y en el "egolsmo ilustrado". Segun Russell, "La escuela que deblo su
origen a Locke, predicadora del egoismo ilustrado, hizo mas por
aumentar la felicidad humana y menos por aumentar la miseria
humana que las escuelas que la despreciaban en nombre del
herotsmo y la abnegacion" (11). Keynes construyo su edificio
conceptual a partir de los datos que le brindaba la realidad de la
economia y de su entrelazamiento obtuvo los terminos fundamenta-
les para su elaboraci6n anaUtica. El capitulo cuartc de su Teoria es
una brillante exposicicn sobre el problema de la "elecci6n de las
unidades", uno de los problemas que mas le estorbaron en la escri-
tura de su reconocida obra.

La referencia a Mill tampoco es gratulta, pero mas directa habria
sido la mencion de Bentham, la venerada momia de London College
y posiblemente el mas autentico de los pensadores ingleses del siglo
XVIII, toda vez que can un solo principia dibuj6 a toda la sociedad
de la Revolucion Industrial: el principio de la utilidad. Este principia
fue la base de la legislaci6n y el regulador de los asuntos sociales
bajo una moralidad calvinista. Bentham, el "Newton del universo
moral", segun Lekachman, ejercic notable influencia sobre Ricardo
y sobre Mill; su principia de utilidad ... "el principia que aprueba 0
desaprueba cada accion, sea la que ella sea, en funci6n de la
tendencia que parezca tender a aumentar 0 disminuir la felicidad del
lado en donde el interes se encuentre en cuesti6n" ... domina el
pensamiento econcmico Ingles desde Smith (Teoria de los Senti-
mientos Morales) y conduce a Marshall "Las fuerzas eticas no deben
pasar inadvertidas para el economista" ...

John Stuart Mill, hijo de un amigo com6n de Bentham y Ricar-
do, el prirnogenito de una linea de nueve hijos, no alcanza a figurar
en el Indice de los diez grandes economistas de Schumpeter, tal vez
porque este arranca del ultimo de los grandes clasicos y term ina su
lista con Keynes.

Mill habia sldo participe de la conjunci6n de la economia y de las
ciencias sociales en la misma linea que Ricardo: deducci6n antes que
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todo. Mill sostuvo en sus Ensayos sabre la definiciOn de economio
politica y sabre los metodoe de investigaciOn que le son propios, una
cierta definici6n del hombre, un hombre en abstracto y lejanc de la
historia. La "Connection" de Schum peter no parece equivocada, 5610
que tendria que ser muchc mejor estudiada.

EI mundo econ6mico conocido por Keynes es el mundo de la
crisis de produccion, de recesion, crisis de circulaci6n y crisis
financieras. Segun relata Galbraith, en las series estadisticas de los
Estados Unidos se destacan mas de 140 suspensiones de pagos
bancarios en el aiio 1878, 493 en 1893 y 155 en 1908. La discusi6n
politica aeerea de dinero de banco y la especulaci6n desatada por
generosas emisiones aim no acahaba de producir todos sus efectos
negativos: los prestamos bancarios pudieron alentar a los pequefics
granjeros pero no lograron controlar la circulaci6n de los
greenbacks; el espectro de John Law seguia cubriendo la historia del
dinero desde los principios del siglo XVIII hasta la epoca. En el afio
fiscal de 1861105 gastos del gobierno de los Estados Unidos eran de
67 mlllones, de 475 un afio mas tarde y llegaron a la astron6mica
cifra de 1300 millones de d61ares en 1863; de esta ultima suma el
deficit gubernamental era nada menos que de 1000 millones!. A esa
suma no volveria el presupuesto sino por los gastos de la primera
guerra mundial, en 1917. Segun la historia del dinero del keynesiano
profesor Galbraith (ya en 1861), "No se habria podido hacer mucho
mas con los bonos. EI esfuerzo de venta (habial sido demasiado
vigoroso e imaginative y el dinero de los dep6sitos 0 tesoros escondi-
des, al ser invertido en bonos y gastado por el gobierno, hizo, como
cualquier otro procedimiento nuevo, au men tar la demanda y, por
ende, la inflaci6n". EI resultado de esto hizo que en el ultimo cuarto
de siglo terminara por imponerse el bando del dinero metalico con el
inicio del retiro de los greenbacks a partir de 1886 y el descenso de la
tasa de precios de los productos agricolas que se vino abajo desde el
162 de 1864 hasta el70 de 1879. El retorno al patr6n oro se realizaria
entonces con facilidad y los precios volverian a estar a1nivel de antes
de la guerra. Las naciones europeas habian adoptado el oro desde
1867 como el unico lenguaje para sus propias transacciones pero no
seria hasta 1900 cuando una legistaci6n "cosmetica", aegun el
calificativo del propio Galbraith, confirmaria el compromiso entre el
oro y la acumulaci6n de monedas y de billetes" (12).

Los ultimos afios del siglo XIX son afios de crisis, de quiebras y
de disminuciones salariales; pero ante todo, son afios de paro y de
consolidaci6n de gigantescos trusts; en 1865 Rockefeller fund6 su
imperio de la Standard Oil; Carnegie el suyo de aceros hacia 1890;
Guggenheim y Mellon los de cobre y aluminio. El trabajo en serie
redujo notablemente los costos de producci6n como no habfa aconte-
cido a 10largo de toda la Revolucion Industrial. EI valor, la osadia y
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la falta de escrupulos hicieron que Estados Unidos se convirtiese en
s610 veinte afios. en la mayor potencia econ6mica del mundo. A ello
contribuy6 que en el mismo perfodo, 16 millones de inmigrantes
europeos vinieron a habltar en el vasto territorio.

La ciertc es que el mundo capitalista de las ultimas decadas del
siglo pasado y de las primeras del presente conoci6 una cierta
palabra relacionada con el dinero: la palabra panico. Panico bursatil,
panico financiero, panico de credibilidad y panico en relaci6n con las
instituciones que tenian que ver con el manejc del equivalente
general de cambio: oro y plata pasaron por sucesivas crisis tanto en
Norteamerica como en Europa. En estas paginas no queremos ni
podemos ahondar en el sentido de los ciclos monetarios que se
agitaron sobre el mundo hasta el advenimiento de Bretton Woods:
pero al menos no podemos dejar de anotar que el panico siempre
estuvo asociado con dos cosas: con las guerras interiores 0 entre
naciones y can el desarrollo economico, tecnologico e industrial
anteriores a la Teoria General. La Revoluci6n Industrial no s610
transform6las condiciones de producci6n e intercambio en cad a una
de las naciones capitalistas sino que alter6 a fondo las relaciones
internacionales y todo el conjunto de las relaciones sociales. EI
panico asociado al dinero no es mas que el resultado de ese conjunto
de cam bios, de Ia misma manera como vendrfan a serlo los temas del
empleo y el desempleo de los seres humanos, convertidos desde
entonces en pura y simple "mana de obra", en el "homo-oeconomi-
cus" de la teorfa de los grandes maestros de Keynes.

La Revoluci6n Industrial cambi6 la faz de la tierra. En Ia Gran
Bretafia, en el "punto mas elevado de su carrera capitalista", tres 0
cuatro generaciones despues de las innovaciones del vapor, el 77%de
los 24 millones de habitantes se habtan convertido en "manual labor
class" (13). Hobsbawn relata can lujo dedetalles la situaci6n inglesa
del siglo decimon6nico y un narrador como Dickens nos presenta en
todo su patetismo el drama de esas clases trabajadoras. No es nece-
sario recordar a Engels. De una manera u otra, despues de la
Revoluci6n, los estados europeos se encargaron de la economia como
un gran deber. EI periodo que transcurre a 10largo de la R.I. coincide
can el argumento de los economistas de que mientras mencs
intervenga el estado, tanto mejor. Fueron los desaparecidos tiempos
de Ia Mana Invisible. EI Laissez Faire tuvo su momento culm inante
a 10largo del cambio de base del sistema de acumulaci6n pero debi6
ceder ante el clima social y politico de antes y despues de la primera
guerra mundial. Los economistas de Cambridge segutan, sin
embargo, abogando por una economta no lntervenida, evocando
aquella "mano", como si nada hubiese transcurrido en el mapa de las
actividades productivas y poUticas. Contra ellos se elevana la
argumentaci6n keynesiana.
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El estado keynesiano es un Iirme agente del capital. provisto de
dos annas fundamentales: el manejo del dinero, tasa y masa, y el
gasto publico discrecional: con elias en la mano, vendrta a constituir-
se en el gran timonel del capitalismo, tanto en epocas depresivas
como de auge, a 10 largo de la paz y de esos turbulentos tiernpos de
nuestras dos guerras mundiales. El estado keynesiano tiene a su
cargo 1a inmensa responsabilidad de manejar el empleo de la mana
de obra con las Ilaves maestras de la emisi6n monetaria y con el
bisturi de las tasas de interes del dinero y de los salarios.

Como 10 saben los econcmistas, el Gobiemo constituye una
dimensi6n novedosa a partir de los enunciados keynesianos. Antes
de Keynes, no existian en los presupuestos ni los gastos de inversion
ni los de Iuncionamiento y la teorta de la tributaci6n aun se movia
sobre las huellas casi invisibles de Smith. La variable "inversi6n"
gubernamental constituye el mayor aporte del keynesianismo al
saber econ6mico.

Si el Estado gasta se propende al equilibrio. EI Estado se erige
asi en el arbitro central de dos fuerzas en pugna: el lrabajo y el
capital. Antes de Keynes nadie habla sugerido ese papel para el
Estado. Los tributos de los ricos se convert.irian en ingresos de los
pobres, en procura de una mayor justicia social. Pero Keynes penso
siempre en palses capitalistas avanzados y maduros, no en los
subdesarrollados. y es per eso que los intentos de nuestros econo-
mistas keynesianos siempre patin an sobre el universo de la miseria y
no logran la tan anhelada generaci6n de empleo.

Hemos dicho algo aeerea de su influencia en Colombia. Todos los
hombres deben ser tributados al profesor Currie. Eilleg6 a este pals
vlctima del macarthismo histerico de la derecha norteamericana e
hizo escuela entre las sucesivas generaciones de economislas de las
universidades Nacional y de Los Andes. Llego presidiendo una
miston del Banco Mundial y elaboro el primer plan de desarrollo para
este pais. Currie sugiri6 una estrategia para resolver en un solo
movimiento dos problemas; 1a cuesti6n de la miseria cam pesina y el
problema del desempleo creciente en un pais con alta tasa de
crecimiento poblaclonal. La "Operaci6n Colombia" y posterior-mente
"Las cuatro Estrategtas" sugerian un Estado inter-venter y el
enterrar y desenterrar botellas se tradujo en el hacer y organizar
ladrillos. EI sistema Upac naci6 de esa idea. La influencia de Keynes
nos viene a Colombia por via dlrecta a traves del prolesor Currie,
quien Iue aplazado en su can-era academica por haberse atrevido a
publicar un ensayo sobre las cuestiones centrales de la Teoria
General, meses antes de que esta misma viese la luz publica.
Galbraith recuerda esa anecdcta.
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i,Sepuede hablar de una "era" keynesiana? Estas lineas no creen
en eso. En un ensayo acerca de Schumpeter, Herber Giersch (14)
propone mas bien que ahora vivimos en la era del economista
austriaco. Pero a 10mejortampoco es por ahi la eosa. Una era define
y marea un pertodo cronol6gico bien caracterizado en sus signos. Es
mas, en los tiempos modernos las eras se nos han convertido en
mites de la memoria y en recuerdos de 10 que tal vez nunca
acontecio. Se podrta afirmar que la Teoria Econ6mica nunca se ha
planteado la cuesti6n de las Eras y que su mira se ha centrado en
problemas como aquellos del valor y de Ia riqueza; y eso no serta
muy atrevido. Los limites de la disciplina nos impiden el vuelo del
pensamiento y par mirar el dedo que apunta a la luna no observamos
el astro. Keynes vivid y pens6 tan s610en un momenta fugaz de la
sociedad actual; su filosoffase qued6 encerrada en el conocido"corte
plaza" y la estructura de su obra no se propuso la reflexion acerea
del hombre sabre la tierra. Pero ese no es el problema de Keynes; ese
es el ltmite de 10que conocemoscomo 'I'eoriaEconomica.

Es bien conocida Ia critica al corto-placismo keynesiano. Don
Patinkin al examinar la cuesti6n del cumpiimiento de las expectati-
vas racionales planteado per Keynes. recuerda el capitulo XII de la
Teoria sabre las expectativas de largo plazo en donde afirrna que
para poder hacer algo pcsitivo en materia de decisiones a largo plazo
debemos tomarlas como el resultado de "animal spirits" y que no
existen bases eientificas para proceder con el conocimiento de
promedios sopesados entre beneficios cuantitativos y probabilida-
des (15). Para hacer esta afirmacion Keynes record6 su Tratado
eobre Probabilidades. Los Hmites para un procedimiento cientifico,
en este caso, se relacionan directamente con el problema de las
probabilidades a L.P. y no con la estructura misma del sistema
capitalista ni con sus tendencias actuales. Y esas tendencias deben
ser meditadas como un problema econ6mico, como un coeficiente
tecnol6gico entre el capital y el trabajo; una de elIas es la de
automatizaci6n del proceso productivo; otra tiene que ver can las
fonnas de consumo y las ideologias impUcitas en el consumo; una
tereera se refiere al eco-sistema.

Lekachman cita The Age of Automation de Daniel Bell. "La
automaci6n es un proceso que sustituye las tareas humanas par
operaciones programadas cuyo control se realiza por medio de
rnaquinas. Puede decirse que es el Iruto de la cibernetlca y de los
computadores. Es decir, los trabajos de naturaleza semi-rutinaria y
las tareas que requieren decisiones muy sencillas par un obrero
durante el proceso de fabricaci6n son asumidas por servomecanis-
mas, mientras que el flujo secuencial del trabajo es programado por
un computador para regular cada paso de la operaci6n. O. si es una



65 Sobre Keynes y su Uempo

oficina, las las tareas de registrar. trasladar 0 recuperar informacion.
en otros tiempos realizadas por laboriosos oficinistas utilizando un
sistema de archives, son ahara efectuadas directamente por un
computador" (16). Bell escribi6 esto en 1965 y Lekachman Jo cita en
1970. l.Que podriamos decir sabre esto a 5610 tres lustros cortos del
fin del presente siglo?

EI profesor Edgar Vasquez, de la Universidad del Valle, escribi6
recientemente un breve ensayo sabre Tecnologfa y Sociedad que nos
vamos a permitir presentar de manera resumida (17).

Sabemos que el hombre siempre ha vivido dentro de un sistema
tecnol6gico y que, a 10 largo del pensamiento social, se crey6 que los
avances de la tecnologla redundarian en el mejoramiento de 1a
calidad de la vida y en la liberaci6n de tiempo para las actividades
del espiritu. Bacon ast lo pens6 y los socialistas ut6picos del siglo
XIX tambien. Marx crey6 que el desarrollo de las fuerzas producti-
vas conducirtan al hombre del Reino de la Necesidad al Reina de la
Libertad. a punta tal que el hombre gobernarla ann6nicamente a las
fuerzas de la naturaleza para su propio beneficio y para la conserva-
ci6n de la mlsma: pero 10 que sorprende del aparato tecnol6gico
contemporaneo es que todo sucede ala inversa: el hombre es esclavo
de la tecnlca en todos los ambitos desu vida. "En todos sus ambitos
de existencia el hombre estara cada vez mas finnemente cercado por
las fuerzas de la tecnologta. Estas fuerzas que por todas partes y en
todo momento exigen, encadenan, presionan y se imponen al
hombre, bajo la apariencia de alguno que otro artificio tecnlco, estas
fuerzas ... 10 han llevado hace mucho tiempo Iejos de su propla
voluntad y han hecho disminuir su capacidad de decision"
{Heidegger, "bQue significa pensar?"), Mas alIa de 1a fabrica, todos
los niveles estan contaminados: el comercio, la banca, el Estado, el
sistema vial, el transporte, las comunieaciones, la recreaci6n, los
procesos eontables, la educaci6n. La contaminaci6n se ha infiltrado
hasta en las relaeiones amorosas (una persona se puede inscribir en
un sistema de archivo computarizado que confrontara sus datos
para buscar aquellos de la persona "compatible"), para no hablar del
control policlal de los ciudadanos y de los grupos civiles.

Hoy se habla de una "mega-tecnologta" basada en 1a rob6tica
totalmente desplazadora de mano de obra; un aparato de estos
puede licenciar a cinco 0 seis personas en aras de la reducci6n de los
costos salariales y de los sociales que implica el sindiealismo y las
personas que hablan y preguntan. Las palabras y las preguntas son
molestas. Y. en general, esta carrera contra el tiempo en la cual la
competencia geo-pclitica tiene como puntas de lanza el desarrollo
nuclear y el de las industrias militares, descansa sobre la paranoia
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militarista y expansionista de los grandes palos de poder politico y
econ6mico.

Estamos justo en el largo plazo y la reflexi6n econ6mica debe
encarar sus objetivos con una mirada diferente y pceiblemente
fundamentada en una etica filos6fica que indague acerca del
porvenir de la humanidad sobre la tierra; los recientes desastres
nucleares nos 10recuerdan can patetismo.

Pero en donde tal vez con mayor energla se nos presentan los
grandes cam bios del "objeto" del pensarnientc econ6mico es en la
cuesti6n del consumo.j.No estamos en la "era" del consumo? "Toda
oferta crea su propia demanda", decla Say. Hoy podriamos traducir
su ley en otra expresi6n: "toda imagen publicitaria y toda moda
crean una demanda especifica" movilizando ast, no s610 al aparato
productivo sino tam bien todos los resortes del dominic social. Segun
Jean Baudrillard, "Per oposici6n al sistema de competencia, el
consumo se instituye en el sistema monopolista como control,
abolicion de la demanda en su contingencia. socializaci6n dirigida
per el c6digo (de la cualla publlcidad, la moda, etc., no son sino sus
aspectos espectaculares) ... Asf el con sumo, que caracteriza la era
monopolista, es algo muy diferente de la fenomenologia de la abun-
dan cia: significa el paso a un modo de control estrategtco, de antici-
paci6n provisional, absorcion de la dialectica y homeopatta general
del sistema por sus propias contradicciones" (18). Un ejemplo
dramatico nos 10 proporcionan los juegos electronicos con que se
divierten nifios y ancianos en todos los patses capitalistas avansados
y no avanzados, la infinitud de aparatos domesticos que aceleran la
vida, los cosmeticos. las ropas de "marca", etc. etc.

Y e1 ultimo aspecto concierne a la cuesti6n ecol6gica. En este
breve ensayo sobre Lord Keynes no podemos dejar pasar desaperci-
bid a esta cuestien fundamental del largo plazo de la economfa
contemporanea. cuestion que el analisis de corto plazo dejo olvidada
por completo. En "Crecimiento economico y las primeras dos !eyes
de la termodisuunica ", un breve ensayo escrito por el profesor Reiner
KUmmel, del Institute de Ftsica de la Universidad de Wlirzburg
(19), encontramos el siguiente brillante resumen acerca de la
conexi6n entre la ffsica y la economta: "Tomando en cuenta de
manera adecuada las dos primeras leyes de la termodinamica, tiene
que ser vista 1a energfa en la teoria del crecimiento econ6mico como
el factor de produccion, que con el crecimiento de la industrializacion
y de 1a automatizaci6n. sustituye e integra en creciente medida los
factores del capital y del trabajo. EI concepto del factor de produc-
ci6n tierra es generalizado en el factor tridimensional de "espacio"
cuya funci6n adicional consiste en la absorci6n de la creciente
poluci6n ambiental. De la ley econ6mica de la disminuci6n del
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aumento de Ia produccion se puede tener entonces que, a partir de un
momento dado, por Iimitaci6n del espacio de la tierra y aferramiento
ala tecnologia ligada a la tierra, un incremento del empleo de energfa
tenga solamente como consecuencia una disminuci6n del crecimiento
de 1a producci6n total. El unico camino posible de crecimiento
conduce al espacio interplanetario".

EI problema puede ser vista de una manera sencilla. Si acepta-
mos el Genesis, podriamos aceptar que Dios Ie cedi6 a1 hombre la
responsabilidad de administrar la naturaleza y que de ella deberia en
su momento rendir cuentas ante su Creador: si no 10 aceptamos,
tendremos que creer materialistamente en los limites de la naturale-
za y observar los cambios producidos sobre la faz de la tierra a 10
largo del tiempo. Como decia un alquimista medieval, Banhius
Velentinus, "La tierra no es un cuerpo muerto, sino que esta habita-
da por un esplritu que es su vida y su alma. Todo 10 creado. inclu-
yendo los minerales. extrae su fuerza del espiritu de la tierra. Este
espfritu es la vida. es alimentado por las estrellas y nutre a todas las
casas vivas quecobija en su vientre. A traces del espiritu recibido de
10alto, la Tierra incuba los minerales en su seno como la madre a su
hijo no nacido" (20). Podemos tambien en la material vida cotidiana,
limitarnos a respirar los aires contaminados, ver las sequias e
inundaciones, vestimos can ropes derivadas del petr6leo, allmentar-
nos can productos enlatados con elementos quimicos dafiinos para el
organismo, etc. De una u otra manera el drama esta planteado. 210
aries antes de Cristo, Tertuliano escribio:

..Acabaronse las islas de temidas playas rocosas: per todas partes hay casas,
pobladores, gobierno estable y vida civilizada. La fecundidad de nuestra gente
es la mejor prueba: eI mundo se ve agobiado por mirladas de seres euyas
necesidedes son cada dla mayores y sus quejas mas amargas, mientras la
naturaleea exhausta es ineapaz de ofrecernos nuestro habitual sustento' (21).

Es clare que el mundo geografico de Tertuliano no es el mundo de
hoy pero tam bien es posible que, bien ubicados en el tiempo cosmico,
estemos viviendo la misma situaci6n, mas extrema, miles de afios
antes de que se inaugure una nueva era.

Esta es nuestra crftica al corte plazo; si la Teoria Econ6mica
pretende volar y trascender, debe reubicar su objeto e intentar
inscribirse en una etica filos6fica. Hemos conocido muchas variantes
en la Historia de las Doctrinas desde que Quesney constituy6 1a
primera "escuela" pero hasta el momenta no disponemos de un
status epistemol6gico que nos pennita la reflexi6n sobre el tiempo.
Los economistas seguidores de un Fritz Schumacher 0 los seguido-
res de un Ghandi nos invitan a pensar en la cuesti6n de la "escala
humana' de la producci6n y de la vida pero son aim voces demasiado
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aisladas y casi par completo carentes de poder. Son .miradas
perdidas dentro de la multitud 0 voces apagadas por el ruido de la
megatecnolagia.

Una visi6n de largo plaza y necesariamente eco16gicasera la
puerta de entrada del saber econ6micaal acopio de concieD:ciaque el
hombre tiene sabre si misma. Para ella tendra que acudir a otras
ciencias (a la lisica, especialmente), a la filosoffa, at arte y a la
esperanza.
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