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Dames inicio al ciclo de confercncias en homenaje al profesor
Lauchlin Currie. Pocos colombianos como cl, han contribuido tanto
al esclarecirniento de las condiciones para cl desarrollo cconomico
de nuestro pars: primero como consultor internacional y, desde
entonces, como proIrfico escritor, sicmprc alternando un dialogo
can las autoridades responsables de la politica economica yean
los estudiantes y estudiosos de la tcorfa.

EI marco y 121motive para rendir tribute de admiracion al querido
maestro, no podia ser mcjor. Celebra la Universidad Nacional Tzf
anos de existencia y han transcurrido 25 anos dcsdc ln creacion de
la catedrn de politica cconomica, rcgcntada por el profesor Currie
entre 1966 y 1967. Algunos de sus alumnos de esc cntonces, y
otros que tuvieron la oportunidad de trabajar cercn de el, confer-
maron hace casi 20 anos la Fundacion FINES, de la cuai ha side, el
profesor Currie, dcsde entonces, su Presidente Honorario. Debe
registrar y lamentar la auscncia en este recinto del compnfiero de
la Facultad y de nuestra Fundaci6n, Leonidas Mora, tcmpra~
namente desaparecido. EI hubiern disfrutado, C0l110 todos nosotros,
del homenaje que hoy rendimo5 al111<.1(,5tro,

Entre Manucl Andzar, fundador de ]a Universidad Nncionnl )'
Lauchlin Currie, ('I director de fUl1damenlales carnbios en In orien-
taci6n de los e~ludios de eeonomia en la Univ~rsidnd Nacional en
el contexto de b refurm<l Palino, exislen coincidcncius que los
aproximan. Ambos, con una s61ida fOrl11ClCi6n htlllWnfstica, fueron
cscogidos ell Stl ticmpo pma i:ldebnlflr cstudios pioncros de
GlJ'<1ctersocioeconomico.
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Ancfznr laboro con cl coronel de ingcnieros Agustin Codazzi. en
1850-185], en los primeros levantarnientos cartograficos de lei
naciente Republica y en 1<1elaboracicn de dos diccionarios, uno
geografico-ctnografico y otro econcrnico-estadfstico, para producir
el inventario de rccursos naturales y hurnanos objcto de cstudio
de In Misi6n Corografica organiznda en la adruinistracion del
general Jose Hilario Lopez, a C01111en205 de 1850.

El usa del suelo, can ganadcrla en las tierres planus y agricultura
en las vertientes, impresiono a Andzar, quien en Sll obra Perc-
grinncioll de A/pITn, aneta que la antigun hacienda de 'La Campania'
(originaria prcpicdad de los jesuitas), situada en el valle de
Sogamoso. C$ propiedad de una sola familia, y que no cntiende
por que lies sirnplcmentc un potrero para cngordar ganado, de
modo que Ins sernenteras de los colones que In rodenn se ven
como refugtadas sabre los escarpcs y Iaderas de las serranfas late-
reles, y la rica planicie posejda par rcbanos de ovejas y reses
mayores. y par partidas numerosas de mules, signa incontestable
de la infancia de un pais, la agriculturn desalojada de sus legitimos
terrenos por la ganaderfa"".

Un siglo mas tarde, en 1949, el Banco lnternacionnl de Rccons-
trucci6n y Fomcnto contratn a Currie en calidad de consultor para
dirigir un estudio sociocconcmico glob<ll que permitiera fijar
prioridades para un plan de ilsistencia al desarrollo, mas conocido
como "Bilses para un progmma de fomento p<lJ'a Colombia", EI
estudio del Banco conc1uye, textuil!Jnente, que las mcjores tierras,
"1<lS benas planas y fertllcs (..,) cstan dedicadas en su mayor
parte a]a gan<lderfa (extensiva e incficiente)", mientras "Ia mayo ria
de los cultivos <llimenticios se cultiv<lll en pcquei"ias fincas,
general mente situadas en las faldas inclinadas de las montailas y
en suelos pobres"2, Pucde entonces concluirse que Ia C'structura
agraria en las planicies alt<ls se mnntuvo inc6lume en la centuria
que scpam ambos estudios, La velocidad y naturaleza de los Cilm-
bios han sido mayores y mas radicales en los Cl!timos cuat"enta
ailos.

1 AncizM, M,lIluel, Pacgl'iJlucio/l rli' A 11,11iIJillr Iii:: I'rIlViliCIfI5 lid Ilorll: ric Iii N /leViI
Gmullffll, 1850-1851, l;'11 l3ibJioteC"il de 1<:1Prcsidcnciil de Colnl1lbiil, Ernpresi1
N<lcion.:d de PublicacionC's, l3ogot.'i, 1956, p. 283.
Currie, Lnuchlin, Brlscs flam /III Ilmgmlllll tic fOllloliO 1!llm Cololllbiu, Bogota,
BIRr, '1951,en Astrid M<1flfncz, elHlliCSIIcdc::arrol/v Y IJo{iliCiI(lsm!'i/! L'II Calowbirl
1940-1978; Cenlro de Invcstig,1cionl.'s pM.l eI l)esMrollo -CJ[)-, Univcrsidad
Ni1cion,11 de Colombi,., nogolfi, '1986, p. 13.
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Algo mas une a estos dos grandes personajes: el del siglo XIX
ensefiaba eeonomia politica, el del siglo XX la polltica economica
y cada uno, en su epoca, fue consciente de que la reflexion y la
popularidad no iban de la mano. En la semblanza que de Manuel
Ancfzar hiciera su contemporaneo Jose Maria Sam per, este dijo:
"nunca fue. ni pudo, ni quiso, ni esper6 ser popular; porque la
popularidad no se obtiene sino asistiendo a los clubes. descen-
diendo a la plaza publica, halagando las pasiones colectivas. y
erigiendose en instrumento de los intereses de partido. Pero en
vez de popular, Ancfzar fue profundamente estimado. respetado
y aun venerado -todavfa mas: considerado como un modelo-,
precisamente porque era un hombre de salon, de gabinete, de
catedra y de hogar intima; y en estos lugares es donde se ponen
de manifiesto el caballero, el hombre de eminente prudencia. el
sabio y el filosofo sencillo y de generoso corazon". termina Sarnper'.

Como resultado de una large experiencia personal en el campo de
Ia consejerfa economica en Colombia y en numerosos paiscs. Currie
concluirfa que "lamentablemente, en ese tipo de cconomlas 10que es
acertado generalmente es impopular; y 10que es popular, general-
mente es erroneo?".

Permftaseme una breve disgresi6n sobre los tcmns selcccionados
para eJ seminario. Politica econornica y desarrollo, econornia y
sociedad y la ensenanza de la economta, los cuales han sido objcto
de preocupacion constante en Ia vasta y profunda obra del profesor
Currie, la cual se aproximaba, a comienzos de 1990, a 180 titulos,
entre libros, artfculos y escritos varies". Obra profuse y profunda
publicada can el aval de los centros academicos de mayor
reconocimiento internacional, a la vez que dialogo y polemizaci6n
permanente. Una mucstra reciente es su invitaci6n a la rcflexion
sobre el curso de la actual polftica economica, en particular sabre
la suerte de las abultadas reservas intcrnaeionales y sobre las
implicaciones de privilegiar ]a estabilidad del sistema cambia rio
existente, planteado en un articulo de julio de 1992(,.

3 Snmper.]ost' M<lria"Prologo", en Mamie! AncizM, Prn:grillllci6u de Alphll, op.
dt., p. 5.

<I Cllrric, Lnuchlin "Economic Advising ill Colombi;l", '1989, ciLldo par Rogt'r J.
S.:mdilnnds en Vir/II !11'0lificlI ECfludlllim de Llluch/ill ell rric, ibid., Bogot;;, 1990,
p.387.

5 VCIlSCI" Bibliogrilfiil de los escri{os de L. ClIJ"rie,en Roger S,lndil,1I1ds, nil. cit.,
pp. 418 Y ss.

G VtfliSC Sl! i1 rliClllo<.Eslabilidad de los prccios 0 esl.,bilid,,,] Ci'llnbinri<l?,en E:;lm-
It:giu cumOll/iCIl !!}/Jlllllcil'rl', Bogoli'i, ju lio de '1992.
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En el plano de la teorfa. Currie rnostro la pertinencia del analisis
de Allyn Young (1928), su maestro en Harvard, al destacar que
un mayor tamano dclmercado. originado en avances en la division
del trabajo, estimulaba mayores niveles de especializecicn,
superando las lirnitacioncs que Smith suponia en la division del
trabajo, como consecuencia del tamano del rnercado. Currie agre-
gada que no solo importaba cl tamano del rncrcado, sino tambien
su rilmo de crecimiento. En la perspective Currie-Young, el
mercado results ser simultaneamente condicion y resultado para
mayores niveles de especializacion. Las fuerzas economicas. asi
desencadenadas, generan un proccso de crecimiento del mercado,
vale decir de la demanda efcctiva real (can aumcntos en la produc-
cion ftsica), que tiende a reproducirse inccsantcmcnte. dando Ingar.
tendencialmente, a un crecirniento autosostcnido".

La preocupacicn de Currie no solo se centro sabre In comprension
de las fuerzas cconomicas que dan cuenta del crecimiento sino
que, invirtiendo 1£1causalidad. se preguntara si las altas tasas de
ahorro e inversion son mas consecuencie que causa de una elcvada
tasa de crecimiento", Currie distingue ln demands que sigue a los
movirnientos de la actividad general, de 1£1demanda real que
jalona 121crecimiento par hechos exogcnos (politicas seetoriales).

Respecto a 1£1politica macroecon6mica, cues tiona el punta de vista
keynesiano, segLlll el eual pueden lograrse tasas mas elevadas de
crecimiento pOl' aumentos en 1£1inversi6n (mediante baj£1s en las
tasas de interes), aumento del gasto gubernamcntal (vfa deficit) y
crecimiento del fonda de divisas (con correcciones en 1£1sobrcvalua-
cion de la t<lS<lde cambia). La cvidencia historica ensei,aba que la
existencia de capacidad instaladi:l ociosa "era uno de los fadores
mas importantes p<lra desmotivar la inversion", Dc alHsu insistenci£1
en remover previamenle los obstficulos que sc Icvantan para In mo-
vilidad de los facto res productivos. Sabre recurrir al dcficit ano-
taba que, flumentaba 1£1demanda agregada en termino.';; nominales
con un decto C<lsisiempre nula en t0rrninos reales, y conlrast<lba
la facilidad p<lra crear un dcficit, can la dificultad pi.lra reducirlo.

7 Currie, L.luchlin, "Allyn Young y d dcs<lrroJlo de l<llL'OrI<l(IFl crecimienlo", en
ReviS/II (It: P/(/J1l.:lIcioll y Desllrrollo, diciembre de ·198·1, reproducido en l...<Iuchlin
eu rril', RCllctiv(/cioll, c/"ccil!licllto y cst,lbiJidml, Legis Fondo EdiloJ'i<lI, 1988, Cnp. 4.

8 Currie, L.luchlin, "1...<1evoluci6n de Ullil lcarii! gencml de n~iKli\',:Kion y crcci-
micnlo", en RI-'Visl'J {Ii: Plilllcllci611 y D,~Sllrro/lo, Nos. 34, Bogoli'i, '1986, reprod uddo
en 1...1uchlin ell rrie, R~!{ldi7)(l(:iO!l, cn!cillliclI/O y ('sti/hi/iillld, (1p. dt., p. 6'1.
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Pew el interes de Currie no fue solamente dilucidnr las condi-
eiones del crecirniento economico. La polltica econ6mica tiene par
fund6n el lagro de un desarrollo aceicrado. Alternativamente.
Currie propone los sectores ltdercs -c-vivienda y exportacionesc-
como intervenci6n externa, sectorial, que, gracias a altas elasticida-
des-ingreso de la demanda, elevan Ia tasa de crecimiento global
de la econonua. Segun Currie, el secreto del crcciruiento radica en
el crecimiento mismo (1987),

La teorla es el fundamcnto de la politica economica. No obstante, sus
objctlvos son diferentes. Dentro de la mejor tradicion clasica, Currie
considere que la teorla, como desarrollo cientlfico, tiene una funci6n
explicativa sabre el funcionamiento de la economia, explica mas
no defiende el orden existente, en tanto que la funci6n de la pollticn
economics es nonuativa y se ocupa de metes y objetivos, clefen-
dibles, por supuesto. por quienes la plantean".

Por su propio desarrollo, resulta dificil inscribir a Currie en una
de las escuelas de pensamiento dorninautes, &1mismo describio
asf su comprcnsion en la aplicacion de la tcorfa:

"Cuando me pidieron que preparara un trabajo para este simposio,
me sugirieron que destacara el uso delmecanismo del mercado, Hice
el intento y puse todo mi empeiio en la tarea, pem me temo que, no
obstante mi gran respeta par e1 poder de los incentivos economicos y
la eficacia de 1a toma descentralizad<:l de dccisiones, sigo siendo un
planificador empedernido. Pest" a mis buenas intenciones, cl Estado
reapareci6, perc espero en una aceptable colaboraci6n con cl llSO de
los incentivos economicas, La "mana invisible" se convirtio en dos
manos, ]a tradicianal, que operaba mas 0 menos silenciosamente par
media de los incentivos economicos, y Ja nUls visible de la formulaci6n
de la polltica nacional. La estrategia resultante es mixta, dificil de
dasificar. Desconffo de los calificativos. Yo personal mente diria que
no soy monetarista ni keynesiano, ni tam poco un partidario de la
intervencion ni del mcrc<ldo, ni un estruchlf<llislu, ni un ncoclasicista,
sino un poco de toda esto, y estoy dispuesto a US,lr polfticus que
incluyan elementos de todos estas enfoqucs cuando cllogro de de-
terminados objetivos haga pareccr que su uso es aprapiado"Hl,

9 Currie, Lilllchlin, "Impilcto ..IeIii cullur<l sabre cr dcsilrrollo}' IiiIlsesorJ<lcco-
n6micil", en EVII/III/cioll ric /1I11~L:~orillCCOlltllllicll II los pui~,'~1:11r/,'silrrc,!I{J,Fonda
Cull urilJ Cerec, Bogol;i, -I98'1,I('prod ucido en Liluchlin Currie, Ht'urtilJ(/rioll, rn:-
ciIJli,:llto y csllliJi/idml, of/. cit., p. '196.

10 Currie, Lluchlill, "A Leading Seclor Slrilll.'gy as il COlllpkolll~'llll0 GOH:rnment
Fisc;;!J,Moncl.uy olld Exch'lngc Polici,.'s", Conferenciil sobre pl;Jnific;Jcion }'
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Currie considcra que 121crecimiento es la condici6n necesaria mas no
suficiente del desarrollo, y define al desarrollo como 121grade aceptable
de control que tiene una sociedad sabre su media ambiente economico.
social, politico, cultural y fisico. La diferencia entre e1 Japan y
Bangladesh no radica en que cl producto pcr capita del uno sea 139
veccs mayor, diferencia cuantitativa. sino 1a rnanera como tU10 y otro
enfrentan y resuelven los problemas de su media arnbiente cultural,
politico, ffsico. econ6mico y social, para subrayar los elementos
cuaiitativos en Ia adopci6n de pcliticas.

Su agudcza lc lJev6 a dudar de que el verdndero camino para los
paises en desarrollo consista en seguir Ia huella de los mas desarro-
llados en los aspectos fundamentales que trascienden el crecimiento.
Mientras los unos tratan de satisfacer sus necesidades basicas,
necesidadcs firutas. los arras buscan los medias para satisfaccr
necesidades sccialcs y/o pslquicas -deseos infinitos e insaciables-c-.
Concluye que "en los paises en desarrollo, todavia hay mucha gente
que padece de privacion: practicamcnte toda la gcnte en los paises
mas desarrollados sufre, en mayor 0 mellor grade, a Causa de Ia frus-
tracion"!'. La penuria en un caso, conduce a un 'efecto de privacion'
y cl consume conspicuo, en el otro, lleva alefecto de frustracicn'.

Conocedcr como ninguno de lOISposibilidades y limites del desa-
rrollo, tal como Ie conocenlOS, no cae en el lugar comun de los
economistas de asociar el desarrollo y el bienestar con el logro de
niveles mas altos de ingreso y de posicion social; esto es, la norian
ingenua de asociar el bienestar con la coleccion creciente de objetos
can obsolescencia incorporada, £1 desarrollo, asunto complejo, Io
plantea en e1 terreno de la cultura,

Para Currie la priictica corriente del cconomista, obsesivo con la
medicion, le trae a la memoria el cuento del piloto en las primeras
epocas de In aviaci6n, quien hizo dos anullcios a sus pasajeros, el
uno un tanto alarmante, perc el otro tranquilizador. EI primer
anuncio indicaba que estaba perdido, Et segundo, dccia que, sin
embargo, su tiempo de vuclo era cxcclente. No tenemos, dice, oi

poJiticiI mncroccon611licil ,1 corio pl,lZO en All1l:ricil Liltinil, ILPES-N13ER,
Ministerio de Plilnificilci6n de P,Jllilm.i, Ishl Contildoril, Pill1ilm.i, novicmbrc
de 1975. Citndo por Rog....r Silndililllds, IIV l'it,

11 Currie, LillIchl in, "Deseos, ncccsid,ldes, bicneslilr y des<lfrollo cconomico",
pLiblicildo en 10I1rI1Il1 pf ECPlwlllic 5111r1il'~,Uni v('f~i Iy of Slr<llhc! ydc, Gbsgnw,
MilYode 1975, Rcproducido en Liluchl in Currk, 1~('IICliv(lci6J1, cn'clllli':1110 .II 1:5111-

Iii/idol!, or- cil.
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la mas remota idea de hacia donde nos dirigimos. pero sf sabemos
que 10estamos haciendo can un rcgistro de tiempo excelcnte!".

Lauchlin Currie, rcconocido per sus pares como 121economista
mas destacado de todos los tiempos en nuestro pals, ha side un
maestro muy singular, pues siempre se ha interesado -y par ella
ha propiciado 121desarrollo de un pcnsamiento independiente-
en quienes han tenido la fortuna de haber sido alurnncs suyos.
Veamos rdpidamente algunos trazos de la pedagogja que brillan-
temente aplicaba en la docencia.

En sus cursos tipo seminario, desde 1927 en Harvard, ernpleo 10
que dcnonunaba, 121'metodo socratico', y que el describe en sus
MClllorins asf:

" ...Me gustaba en particular ensenar segun el metodo socrafico, 121
cual, para tener exito, requiere de la participacion active de la
clase y solo rcsulta npropiado para temas teoricos. POl'10 general,
resulta mas convenicnte restringir la discusion a un solo punto. EI
objetivo basico em logrnr. par media de preguntas habiles y de
una agil orientaci6n de la discusion. que la clase. 0 la mayor parte
de los que asistian a ella, llegnrn por sf misma al punta que uno
querfa establecer. justarnentc al final de In horn. Uno debe
mantenerse alerta, modificar las preguntas seguu se requiera, y
acelerar 0 desacelerar el desarrollo del temn, seglill el liempo de
que se dispongn. Era mucho mas agotador que dictar clnse, pero
en compensac.ion resultaba muchisimo mas estimulante, tanto
para los estudiantes como para el profesor ..,"13,

Sandilands, el gran bi6grafo de Currie, destaca de sus Memoril1S
de 1952 los temas y los profcsores que mas influyeron en su
formacion. De su estadia en la Escuela de Economfa de Londres
entre 1922-1925 aprovech6 enormemenle el curso de 16gica formal
del Dr. Wolff. A 10 largo de su vida comprendia y ha sabido sacar
partido de la 'falacia de composici6n', la mas importantl::' de las
'seis falacias' allf aprcndidas. Los libros del profesor Hobhollse
MClllc CI'I cvoluci6/1 y Ln lIIol'l'Ilirlnrl CII cvo/ucion, Ie n)'udaron a
abandonar Ia concepcion de las cosas nbsolutas )' Ie facilitaron
una vision en terminos comparativos y rclCltivos. Dc Graham Wa-

12 Currie, L<luchlin, EI <:I',:.-illli'·11111 ~'['ilIlI;iIIil'(l !III! SII/'CfVI1'l'II<"iIl, ':Ollr~'rL'IKi,l en

V<lllCOllI'L'l", junio de 19S'l. I~eprmlu("ido en li1UChlin Currie, Hl:aclilJllcirill,
cn:cilllicilio 1:<:I1IIollli<"0 y l'~I!//Jllidllil, (11'_ci/., C. 7, p. 206,

13 S<lndilnnds, Roger J. PI'. cII" p.24,
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llas, fue muy importante su libra E! artc de peJ/sar y su recomen-
dacion de estar muy atentos al leer 0 escuchar esa vocesita que
dentro de n050tr05 mismos no deja de decirnos: "tonterfa".

De su epoca en Harvard recucrda can afecto las ensenanzas y cl
tacto de sus maestros Frank Taussig y Allyn Young. Del primero,
en las discusiones, siempre sospecharon los alumnos que sabla la
respuesta concreta al problema plnnteado, pero que consideraba
que era deber del cstudiante descubrirla. Del segundo, recuerda
en el dialogo "el cuidado que ponia en presentar como valiosos
los comentarios hechos por los estudiantes".

La importante en el metoda es el proceso de apropiacion del
pensamiento. en tanto que asimilacion. La 16gica como instrumento
del pensarniento racional fue una constante en la culture griega.
Al ensenar a los estudiantes a interrogarse sobre la validez de las
distintas posiciones. incJuida la propia. y descubrir con que
frecuencia se estaba equivocado. no puede uno menos que evocar
a otro grim pensador colombiano -Sll contradictor en los anos se-
senta-, Estanislao Zuleta. quien scnalaba como la disponibilidad
a cambiar cl propio punta de vista era la ultima exigencia de la
racionalidad si la fuerza de 13 argurnentacion asi 10 demostraba.
Recordaba ZuJeta, "Ia carta muy famosa que Plnton mand6 desde
Sicilia a los amigos de Di6n que decia entre atras casas que: la
ventaja de teller una posicion filo:;ofica es que en esta acurre alga
muy distinto de 10 que pasa en el comercio, porque cuando uno
hacc una discusion, y In hacc racionalmente, alii eI que pierde
galla, porque tenia un error y encontro una verdad; 10 que no
quiere decir que el que gana pierde, porque simplemente 61 sostuvo
Sll verdad"14.

Muchfsimos colombianos ignoran la influencia que e1 pensamiento
del profesor Currie ha tenido en SliS vidas. Ojalil tengamos la
fortuna de seguir conlanGo COil sus luces.

14 Eslnnisbo Zull'li'l, "Delllocr,lCia y piHlidpilci6lll'n Colombia", clll~l:vislll Porn,
No 6, jllilio de 1988, p. 106.


