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La CriSIS a que se han vista enfrcntadas las economlas desarro-
lladas desde mediados de la decade de 105 setenta y que continua
hay afcctandolas, sin ruostrar signos claros del arriba de una nueva
fase de rapido crecimiento, ha dado lugar a cambios profundos en
su organizacion.

Las certezus adquiridas despucs de treinta anos de crecimiento
continuo y sin mayo res sobreasaltos, 'los treinta gloriosos'. como
los denomincla literature cconomica europea, son en la actualidad
duramente cuestionadas. Los mecanismos de rcgulacion que hablan
construldo csas economlas, a traves de formes institucionalcs como
e1 Estado de biencstnr (welfnrc slnte), la uegociacion colectiva de
los contratos de trabajo. la accion de los gastos del Estado. no
respondieron de la manera csperada: Ia rupture de las regutari-
dades economicas no condujeron al surgimiento de nuevas equili-
brios.

Las politicas publicas. primero de corte kcynesiano, y las posterio-
res de raigambre neoliberal. no han lograclo sus propositos: Ins
primcras aceleraron la inflacion sin lograr oriental' Ins economias
hacia un nuevo sendero de crccirniento: asf no puclieron enfrcntar
la caida del crecimiento de la productividad. n i rei:lctivar la aCUI11U-

lacion de capital; las segundas, sllrgidas como rcspuesta <:IIfmeasa
de las primeras, han logri:ldo eontener li:linflc1Ci6n pero a un enorme
eosIn social: se han increl11ent<:ldn de forma acelerada Ins t<lsas de
dcscmpleo en los parses dcs<1rroll<ldos sin lograr modJficar las
tendcncias de la productivldad, ni acelerar tol proceso de aCUJllU-

lacion de cClpital, las econolTlias del centro h<\n en/melo en LUlLl b-



466 DESA RllOLLOCIENTiFICO YTEORIA ECONOM leA

se de cspeculacion financiera que se expresa en tomes beligerantes
de empresas, creciruiento desmesurado de los valores inmobiliarios,
altas tasas de interes real, sin que hasta el momento se haya logra-
do consoli dar un nuevo modelo de acumulaci6n que rem place al
modelo fordista, definitivamente en crisis.

Parad6jicamente, Ius poltticas surgidas en muchos de los patses
del centro han agravado la situaci6n que querfan modifiear; asi
por ejernplo. en los Estados Unidos 121discurso econoruico de Rea-
gan-Busch se centro en corregir 121deficit fiscal, mejorar la balanza
comercial y elevar el ingreso de las capas mas pobrcs de la po-
blaclon. a las cuales, segun los pensadores neoliberales. no les
llegaban los frutos de las pollticas de bienestar. Tres lustros de
politico neoliberal han sido nefastos para los propositos que se
buscaban: el deficit fiscal y ('I de balanza coruercial han crecido
exponencialmente y el numero de pobres hoy dta es superior, en
varies millones, ill que cxistta al inicio del programa; la distribucion
del ingreso ha desmejoredo. de otra parte, de manera apreciable.

Igual ha acontecido en Francia, a traves de un gobierno can un
discurso ideologico diferente al de los Estados Unidos. Alli la po-
Utica economica ha logrado controlar la inflacion, elevar la tasa de
crecjmiento del PlB y alcanzar una balanza comercial positiva; sin
embargo, ]ClStasas de desempleo son cada vez mayores.

Los anteriores son algunos ejemplos que ponen en evidencia la
debilidad conceptual que sustenta las politicas disei"l.adas y
seguidas por esos paises. Las teorfas economicas, que en su base
no logran dar cuenta de Ja complejidad de los fenomenos que se
producen en el mundo econ6mico nctual, han fracasado; la certeza
que se tenia sabre la bondad de los mecanismos de ajuste que
funcionaron adecuad'lInente en Ia fase de expansi6n del modelo
fordistLl de <'Jcumulaci6n, se ha perdido; eI discurso de los respon-
sables de ]a polftica econ6mica en los paises desarrollados se ha
tornado <'Imbiguo. As! par ejelllplo, al mismo tiempo que procla-
man la necesidad y convl"niencin del libre comercio, elevan las
barreras ill flujo de Illercancfas, IClsOM AS, VERS Y otro lipo de
limHnciones al corncrcio internacionClI se constiluycn en nonnas;
par<1d6jical11ente, son los paises en desarrollo, !<11como sc observo
en 1<1reunion de 1<1UNCTAD celebrLlda en CartClgena, los abande-
rados del libre comercjo, mienlras los p<llses del centro sc loman
cada vez mils proteccionistns.

L<laccleruci6n de la competencia i.llternacional y la crccienle inter-
nacionalizacion de las ecanomias hi:lcen surgir tcnsioncs, especial-
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mente en los patses desarrcllados, que impiden que el discurso
dellibre comercio coincida con sus especfficas practices comerciales.
Igual acontece con la participaci6n del Estado en 1a economla, e1
discurso neoliberal es el de reducir su participaci6n en la misma,
sin embargo, en la decade de los ochenta se evidencio. al interior
de los parses de 1a OCDE, un incremento en su participacion, in-
cluso en la Inglaterra de la Senora Tacher y en los Estados Unidos
del gobierno de Reagan.

La crisis de la econornla se ha visto reflejada en Ia teorfa economica,
esta no logra dar cuenta de los fen6menos que a diario se estrin
sucediendo, ni aprehender las rnutaciones y las modificaciones
que se estan produciendo; tam poco explicar los cambios y mucho
menos preveer el porvenir de un mundo cada vez mas incierto.
La teorfa econcmica estandar (TES), no logra dar cuenta de la his-
torla de los hechos economicos. ni del contenido social de las
relaciones cconomicas. Al 111is1110tierupo que se ha producido un
"desencantamiento" de la teorte estandar. surgen nuevas versiones.
nuevas aproximaciones a los problemas. A los anriguos criticos de
la TES como Kaldor, Joan Robinson, Perroux, Simon, Harcourt 0

Sraffa, se agrega una pleyade de nuevos puntas de vista, de nuevas
aproximaciones que, en general, proviencn 0 se desprenden de la
corriente principal de la teo ria econoruica, y enfocan problemas
muy especfficos, manejan versiones restringidas 0 unos pocos as-
pectos del campo econ6mico, al tiempo que utilizan instrumentos
y conceptos propios de la TES, no obstante que algunos de sus
desarrolJos contradigan pastlliadas importantes de aqllella, i.nduso
muchas de ellas prcsentan contradicciones fuertes entre sf.

Desde olras vertientes surgen teodas como la de la regulaci6n, 0
la teoria social de la acumulaci6n, que tienen como objetivo pri-
mordial estudi.ar la crisis por la que atraviesan las economias avan-
zadas y aprehender los l11ecanismos de regulaci6n que elias han
generado. El gran meri(o de estos dos ultil110S enfoques es el de
rechazar, simultiineamente, el individualismo metodol6gico y el
estructuralismo en el que se toma distancia respccto de un.muncio
de agentes sin estructura 0 uml estructura sin agclltes; como
respuesta se desarrolJa una aproxilllaci6n mctodo16gica en la que
hay dctores (agentes activos), pero tambien hay estructuras.

En el surgimiento de l1111chosen/agues tc6ricos de mayor grado
de complejidad han obn1do tres /aetores: ]a crisis por la 'lue
atraviesa In economia mundial 'lue ha eXigido de ILlleoria nuevas
respuestas, nuevas explicaciones y un nive! de descripci6n l1lucho
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mas complejo; los desarrollos alcanzados en las ciencias naturales
que han genera do nuevas paradigmas que permiten enfoques y
dcscripciones que hacen posible aprehender fenorncnos inestables,
desordenados y sujetos a causalidades multiples y, cl desarrollo
autonomo de la propia teorta economica.

Un observador desprcvenido, que provengu de un campo diferente
al de In economfn academica, encontrarfn la situacion de la teo ria
economica como algo similar a un enorme rompccabezas. en el
que al mismo tiempo que se habla de nuevos pobres y patses de
nueva industrializecion. se entrccruzan neokeynesianos, neocla-
sicos, nuevas clasicos. neomarxistas, institucionalistas, regulacio-
nistas, etc.. escuelas estes can fronteras cada vez mas imbricadas
y mas difusas.

TEORiA ECON6MICA Y DESARROLLO CIENTiFiCO

Es ampliamentc conocida la importancia de la mecanica clasica
durante los siglos XIX Y XX, siendo significative Sli impactc en el
desarrollo de las ciencias sociales, especialmente en 1£1economta y
1£1sociologta. A 10 largo de los ultimos cincuenta anos. el desarrollo
de la ciencia contemporanea ha dado lugar a modificaciones en
los paradigmas fundadores, pasando de un mundo regido par el
orden. In continuidad, la legalidad (sometido al imperio de la ley),
y 1£1reversibilidad, a otro en el quC' reinan el desorden, 1a disconti-
nuidad, el azar y la irreversibilidad.

La teoria econ611,iC<lsin cmbnrgo, par 10 menos L'll su corriente
principal, sigue presa de los conceptos de la ntl'cnnica clasica,
ignorando practicamente todos los apoTtes de 1aciencia con tempo-
ranea que cuestionan sus fund£1mentos; reversibilid<ld, causalirlad
mccanica, continuid<1d, detcrminismo, predectibilidad, equilibrio,
son algunos de los conceptos que constiLuyen las bases del discurso
de la teorfa economica.

A continllaci6n harcmos algllnas precisiones en torno a ellos, a la
luz de los desarrollos recientes en el campo de las ciencias de 1<1
naturalez<I, que nos permitiran construir un marco de Il2ctura para
aprchendcr los fundamentos espistcmol6gicos y 16gicos de la teoda
econ6miC<l.
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La formacion del nuevo paradigma: la ciencia rnoderna

La ciencia clasica I

No se trata de hacer la historia de la brillante travectoria de la ciencia
clasica, serialando sus fortalezas y anaJizando' sus debilidades. de
conforrnidad can los desarrollos recientes de lc ciencia de Ia naturaleza-,
nuestro proposito es mucho mas modesto, se Iimita a senalar algunas
de sus caracterlsficas, aquellas que tuvicron muyor influencia en la
conforruacion y posterior desarrollo de la karla economicn.

Dos preocupaciones fueron fundamentalcs para el desarrollo de
la ciencia clasica: 1) la rnanipulacion y e1 dominic de la naturalezn
y, 2) un esfuerzo por comprenderla, por diluoidar las causas de
los fen6menos estudiados. La gran prcgunta que sc hace la ciencia
cldsica es cl como, excluyendo el por que, coincidicndc con la
finalidad de los antiguos griegcs. La sepamcicn entre medias y fi-
nes se torna absolute: la ciencia SI':' construyc a se constituye en
tome a (a causalidad mecanica, denorninada per Leibnitz principio
de la razon suficiente, cxcluycndo la fiualidnd y [n intencionalidad.
EI ideal de la raz6n suficiente suponfu lu posibilidud de ddinir la
"causa" y cl "efecto" entre los cualcs una ley de evoluci6n estable-
cerra una equivalencia reversible. Dcsde sus fllndadores (Newton,
Galileo), se hizo hincapic en cl cartlcter universal, absoluta y eterno
de las leyes de la naturaleza, un nllmero redllcido de elias podrian
producir In inteligibilidad del mundo. La rclaci6n fuerte entre
teorfa y practica, a traves de b cxperimE'ntacion, produjo esquemas
generales simplificadores para interpret"r 1<1 naturuleza que
coincidfan con Ia m.isma definici6n de racionalidad.

EI estudio de las trayectorias dina-micas se constituyc en par<:ldigma
para otr05 campos del saber, entre c1los la ('conomia. La descripcion
dintllllica al concebir el tiempo como reversible, liSudo lJllicamente
a In mcdida del movimiento, al ella 1asimil" todo cambin, excluye
tOdil "ctivid"d innov"doril, todu diversidad cllulitativa que st' ve
reducida al COlTer homogenco y cterno de un tiClllPO uiliversul.
Como 10 han seiiabdo Prigogine-Stcngcrs ("1979) "Los objctns que
seleccionaron los prill1cros fisicos que emprendicron la llml-c'ma-
tiz"ci6n de los comporl-amicntos naturales -cl pcndulo idm! de

1 P.u<l l1ueslro prop6siiO IlilJ1l,ll1l0S cit:nci'l cl,lsiCil I.. dcs<lrroll'ldJ ('nlre el sit;lo
XVII y ll1l'diDdos del siglo XX.

2 Tr,lb ..jo rC<lliz<lda por Prigngilll.' C I$<lbcl Sl<..'ll£"rs l'n do:; bdlns !ibm:; ('1979,
1988), qUl' h,ll1 sCI·vida (10b ....~(' piH,l dcs<llToll,1f csl" l';]rlc' dL' 1,1(,;';f~osici(ill_
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oscilacion eterne v conservadom. la bala de canon en el vacto. las
maquinas simples de movimiento perpetuo. e igunlmente las tra-
yectorias de los planetas. que son desdc esc momenta asinulados a
sercs naturales- todos estos objetos, a proposito de los cuales se
realize el primer dialogo experimental, se revelaron susceptibles de
una (mica descripcion matematica". Al utilizar e1esquema conceptual
de la mecaruca clasica S0 excluye, por principia, de los fen6menos
estudiados. la diversidad cualitativa, Ins emergencies, el cambia, la
heterogeneided. la degradecion. Los sistemas dinamicos ciasicos-
(lineales) sc carecterizan por tener las siguicntes propiedades:

- Las condiciones iniciales de las variables de estado son arbitrarias.
- EI cor-junto de variables de estado esta dado, en este sentido el
sistema no admire variaciones, salvo sabre las cantidedes medidas.
- Las leycs dinamicas SOn invariantes en todo cl espacio de los
cstados. de mancrn 'lue el cornportnmicnto cualitativo cs igual ell
todo el espacio.
- Las tnsas de crccimiento de las variables de cstado se expresan
unicamentc en funcion de sus valorcs nonunales.
- Las propiedades de equilibria son totalmente predecibles a
partir de las leyes dinamicas del sistema.
- EI sistema satisface cl test de inversion del tiempo (lest. de in-
versi6n gaJileano). LCldin{unica 11CIcede la reversibilidad la propie-
dad de todCl evoluci6n dinamica y define como matemiitiCClmente
e'luivalentes las transformaciones de T hncin -T.

Los sistemas dinamicos cliisicos son pm 10 t;mto: legales (sometidos
a leyes), deterministas y reversibles y los conceptos de orden,
estabilidad y equilibria esttin subyacentes en b teoda que rigc
estos sistemas. Sin embargo, los desarrollos de Ia ciencia de la na-
turaleza a 10 largo del siglo XX (tennodinamicCl no lineal, estruc-
turas alej<Klas del equilibrio, etc.) han demostrado c6mo los fen6-
menos sujctos a leyes dcterministas y reversibles son excepcionalcs
en la naturalezZl y practicamente inexistentes en el campo estudiado
por las ciencias soclales, siendo corricntes los even los regidos par
el azar y carClctcrizados poria irreversibilidad.

V<lle In pena consignar las palabras de James LighthiIl, Presidente
de la International Union of Theorical and Applied Mechcll1ics, en
]986, con las que senalabi1: "Somas conscienles, los prnclicclntes
de la mecanica, que el cntusiasmo 'luc tenian nucstros anteccsores

3 Sobre los cu,lles sc h.l conslrllido lil leOrlil ccon6mim.
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par el cxito meravilloso de la mecanica newtoniana nos ha llevado
a generalizaciones en el dominic de la predictibilidad.. que
sabemos que son falsas. Deseamos colectivamente prcsentar nues-
tras excusas par heber inducido al error a un publico culto difun-
diendo, a prop6sito del detcrminismo de sistemas que satisfnccn
las leyes newtonianas del movimiento. ideas que. despues de 1960,
se han revelado como incorrectas":'.

La fonnaci6n de un nuevo paradigrna

La vision que tiene la ciencia modema [la dcsnrrollnda a partir de la
segunda mitad del siglo XX) de la naturaleza, ha significado un cambia
radical rcspecto de In concepcion clasica. Se ha pasado de 10 simple,
esteblc, lineal y singular hacialo complejo, evolutivo. no linea] y l11L11-
tiplc. La magnitud de los cambios producidos se puede obscrvar en
Ia concepcion del univcrso, mientras para la mccanica cldsica cl sistema
planetaria era el arquctipo del orden y se consideroba como un mundo
finite, centrado, estoble. equilibrado, de movimientos reversiblcs.
simctrico, sujcto a lcyes eternas: en ln ciencin modcrna sc concibe co-
mo un sistema en expansion. Slljcto a movilnientos irreversiblcs, en
proceso de crcacion y destruccion (sllrgimiento y cr('(lci6n de novas y
supernovas), policentrico, ucentrico, de orden y desorden, en una
relacion altamente compleja.

EI eSCjuema desarrollado por AtJan (1984) en torno tll orden y Ia
complejidad, nos sera de gran ulilidad para cst-uelim las caracte-
rfsticas de los sistemas dcsarrolbdos par l<llcorfa econOmica.

SISTEMAS

ORDEN ADOS

J-1omogencid<ld
Identidml
Indiferenciado
Inespecificado
1ntel'cil mbi<lbi Iid fiLl
I~cpctici6n
l~cpclici611 en c1 tiempo
(-cilllsa 1id <lei,
determinismo)
Simetrlil

FUENTE: AII'1Tl (198'1), pTI2

4. Cil<ldo por Prigogil1c, Strngcl's ('1988). p. 93,

COMPLEJOs

Helcrogeneid<ld
Dil'crcllci<l
Difcrcnciilcion
Especificaci6n
Individ L1<llid<ld
Val'iecl<ld
Imprcvislo
(- noved<ld en el
ticmpo, aZill')
Asimelr1<l
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Los sistemas estructurados u ordenados presentan como propie-
dades principales la identiclad e intercarnbiabilidad: su principia
estructurante es Ia homogeneidad, sujetos a leyes universales, se
expresan a traves de In causalidad mecanica y tier-en caracter
determinista. Los cornplejos, a su turno, se estructuran en torno a
la heterogeneidad, mientras los primeros hacen uso estricto del
principia de In identidad y In no contradiccion, los segundos esta-
blecen interrelacioncs variadas entre sus componentes, originando
una fucrte dialectica entre orden y desorden: asf permiten apre-
hender 10nuevo y no presentan un carectcr determinista: estructura
jerarquizeda pero con articulaciones no lineales.

LA TEORiA ECONOMICA Y LA CIENCIA CLAsICA

Las discusiones de orden epistemologico y metodolcgico son cada
vez menos frecuentes en el campo de 1£1teorfn economica. elias
ocasionen tcnsiones en las comunidades academicas y cicntlficas
cuando se trata de discutir los fundamentos de Ia discipline, al
rcspccto es ampliamcnte conocida In brcma de In senora Robinson
cuando senalaba. a propos.ito de 121 enscnanza de la funcion de
produccion. que una vez csta sc cxplicnbn era ncccsario pi:lsm
rapidamente a la siguiente cuesti6n, con 1<1 esperanz<I de que el
estudiante se olvidilra de preguntar en que unidad se mide el
capital (K), pues antes de respondede a ague] cstudinnte, segurCl-
mente este SE'ria elegido prafesor, permitiendo lIsi transmitir la
pcn~za del espfritu de una generuci6n a otra.

Prflcticamcnte nadie desca preguntarsc sobre los fundamcntos
epistemologicas de la koria economica, en estc asunto sigue siendo
valida 10 senalndo h.:lce miis de treinta arias por Koopmuns (1957),
" ..,es extraordinariamentc diffcil descubrir los fundamcntos realE's
sobre los cUClles r('posa nuestro conocimiento economico" (p.130)
"".como numerosos economistCls 10 hCln mostr<1do en much<1s OC<1-
siones, si se intcntan enunciar [iteralmente y de t11Llnera detaJlad<l
los postulados de huse de h1 teo ria economicCl, su evidencia sc-
huee G1da vez miis discutiblc".

Las crfticas dirigidas a la lcoria economica esland<lr (TES), porIa
falta dc rcalismo de sus premi"<:ls de an{l!isis eC(1llomico, han sido
acogidas de maner<l muy diverSLl LlIinlerior del CLlmpo di"ciplinLlrio;
no obst<lIltc, eJ COlllllll denominLldor bs h<:lignorado como Oligo
1110Ie51'0 y Sill mayor rL.'lcvi.lJlciClpri'lcticlI, 0, hil minimizado su 211-
cnnce y Sll cnvcrgadlll'Ll, nsf pOl' ejL'mplo, FriedmClIl ('1953), sC'iiOlIClb<l
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N ••• lo importante no es si son a no realistas las premises. 10 que
hay que preguntarse es si constituyen aproximaciones suficiente-
mente buenas para cumplir el objetivo previsto: la respuesta a
esta pregunta s610 es posible constatando si la teorfa funciona,
esto es, si produce previsiones 10 suficientementc precisas". EI
argumento de Friedman en 121 fonda significa que no es impor-
tante la precisi6n descriptiva de las hipotesis, pOl' ejernplo a propc-
sito de la competencia pura y perfecto 0 del monopolio pu ro,
siempre y cuando no existan contradicciones en las conclusiones
derivadas de la teorfa neoclasica.

Las observaciones hechas por Friedman a los crfticos de In teorta
economica estandar, revelan una curiosa manere de considernr 121
trabajo cientifico, al negar que cl nivel de descnpcion fundamental
sea importante para obtener resultados que permitan dar cuenta
de los fenomenos estudiadcs y pennitir que se abra la puertn a un
camino que convierte a la teorta en un sistema cerrado. inca paz
de intercambiar con 121mundo, refractario a toda perturbacion
empfrica, resistcnte a 101 innovacion 12 incluso a la informacion.

El origen de los problemas radica en el heche de que la tcorfa
economica cstfl11dar, ha sido construida siguiendo una Clnalogfa
laxa can la mecanica cl6sica, y con los sistel11aS dinamicos que
excluyen, par definicion, la diversidad, la hctcrogcneidad. 121 surgi-
micnto de 10 nuevo, el azar; raz6n pOl' la cuullas preguntas que se
espera scan respondidas pOl' el sistema son muy particulares y
delimitadas. A este sc Ie pucdc interrogar <:IcerC.1de la evolucion
de 5U traycctoria (dado que ticnc carileter detcrminista), y de las
condiciones de equilibrio, pue~ esla construido en lorna a I" cau-
salidad med.nic<l, sabre el principio de b I"<17..Onsuficicntc, en cl
que es clara la dislinci6n entre causa y cfccto, 10 que no stlcedc en
el caso de los sistemas no line"les, en los que las relaciones entre
los componenles lienen un caracter recursivo; mucho menos
cuando existen procesos de Elutodesarrollo, en los que los sistemas
end6genamente sc transforman sin necesidad de causas provc-
nie..ntes del exterior.

El origen de la teari;] ccon6mica

EI paso de In economfa polfticCl a 1<1 leorfa economica, csluvo
asociado con el gran dcs:Hrollo cle ]a l1lednica c1asica y con cl
G'Ifactc!" pnrndig11l3lico que se Ie dio a est;) lJltinw, 10 mismo que
con eI grim dominio positivo-bntiano inlllcrso en la ddinici6n de
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los criterios de cientificidad predonunantes al finalizar el siglo
XIX, Asl, por cjernploj.S. Mill afi rrna en su Sietcnm ric !6gicn que
" ... Ia soli) tccnica analitica posiblc para tratar los problemas
econcmicos. es e1 metoda de las ciencias ftsicas. 0 eI metoda deduc-
tivo concreto, tal como el que es utilizado en astronomfa'". En
iguaJ sentido se expresa Walras cuando sefinla " ...1<1teorfa pura
de la economta es una ciencia total mente similar a las ciencias
Hsico-rnaternaticas 0 la ludrornecanica.:". Asf el trensito de una
economta polttica en la que reinaban la contradiction, In disconti-
nuidad. el surgimienro de 10 nuevo, 1<1complejidad (Smith, Ricardo,
Marx), bacia una tcorie econornica en la CJue imperen el orden, 01
equilibrio. ln annonta, ln conrinuidad esto es. el paso de twas teo-
rfas que propugnaban par 121 cambia, incluso revolucionario. a
unas cuyo discurso cs conservative y conservador, tuvo mucho
que ver con la construccion de nuevas criterios de cientificidad a
mediados del siglo XIX. EI papet de Auguste Cornte fue decisive
en ese transite, tal como 10 ha scfialado Ph. Lorino (1991)7, quien
contraponfa una "ciencia co no-eta" a una "cicncia abstrncta". La
primera caracterizad<l por :iUS descripciones detallaclas de In
realidad y, en consecucncia desordenadas, incap<lCcs de scr aprc-
hendiclas por nuestro debil cntcndimiento e intlliles a una s,1I1a
actividad. De esta mancra In ('COllomf<! pollticn, "ciencia concreta"
por excelenci<l, quedo cxduid,-1 del panteon cicntffico CJue' constrlll<lll
los posilivistas y llevo a los illgcnicJ"Os y nnh:'l1liitico-cconomistas
(Cournot, VValras, Pareto) a constrllir una econamla cientifica
analaga a las ciencias fisico-l1latcl1lflticas, "las ciencias abstractas"
par excelenci<l.

Estn corriente te6rim se desarrollo a 10 l<lrgo del siglo XX y consti-
luye In base de la moderna microeconomla, siendo cl polo principaJ
del Mlalisis econ6mico; al ser conslruida de manel";] anaJoga a la
mecanica clasica, dicha leoria, tiene las Jimitrlciones inherentes a
los sistemas din;;i.micas lineales dcterminist<ls.

Restricciones debidas aillso de sistemas dimilllicos lineales

AI r1nalizar los l1lodelos WLllrasianO-PiJrctinna a ILl luz de 1<\5

propicdades de los sistemas dinjmicos cI<:1sicos,se IlLlce/1~vide/1lcs

5 CiliHlo por J. Grellel (197G), p. RO.
6 l/Jid, p.80.
7 Espcci.1lmcnlC t'll d ci'lpil U10 3, Ii Iul"do L·\'uC"ildor"!1ll'nle" j.il eCO!1r}miil mcC<l-

nicisla" .



CUAOEll"lQSDEECONQ.\'liA 18-19 475

las Iimitaciones de los mismos pnra dar cuenta de la complejidad
de los fenomenos estudiados.

- Abandonc de la teorta del valor-trabajo, reemplazada pm el
concepto de valor-utilidad. La solucion dada par el equilibrio
general conllcva un error lcgico. a] exigir, simultaneamente, que
en competencia perfecra eJ precio de las rnercanctas sea igual a su
costa (que comprcnde una rcmuncraclon al capital segun una tasa
de beneficia media) y pueda expresar a la vez la escasez del bien.
Al igual que Newton, quicn rcnuncic a cxplicar I" fucrza de
atraccion par" sustentar el" resto" de su tcorfa. ta! C0l110 10 mues-
tran Prigogine-Stengers {l 979), Coumot Y postcriormcnte walrus
y Pareto tuvieron que sacrificar cl concepto de valor-tmba]o al no
poder introducir la produccion dentro delmode!o.

- Dado que los sistemas dinamicos clasicos son aislados y. par 10
tanto, la cantidad de energia que conservan es invariable, estes se
rigen par el principia de la conservacion de In.cnergta: por tanto,
los modelos que se pueden coustruir son de intercambio: no puc-
den introducir 10 nuevo, 10 creado, tienen qUE' cxcluir el nnalisis
de la produccion 0 tratarl", como 10 sciiala E. J. Nell, COl1l0 una
forma particular del intercambio.

- AI excluir la produccion de su objeto de amllisis, la teoria
econ6mica se vuek" ill estudio de 1;;1asignElci6n de recursos, el
cual erigc una absurdEl b"rrera entre fines y medias, definiendo la
economia como una "pma 16gica de elecci6n entre medias Jimil'"dos
p"ra atender fines ilimitados". Como 10 :;enala Castoriadis (1978),
los fines de una sociedad son, ante todo, 10que sus medias constan-
temente producen, y In sociedad s610 utilizar,1 sus medias para la
prosecLlcion de sus propios fines. Eslos fines est<1n inscritos en lu
materiulidad misma, la naturnlczn, la organizncicJn de los medias,
10 que impllca que In ('conomia no pucde ('star separElda de las
otras disciplinas EllltropologiCi.1S, ni de 1<1filosoffa, ni de Iu polflica.

- AI dejar de bdo In producci6n, e1 anatisis ccol'LL)mico ha sido
incapilz de dar cLlenla del funcianamiento interno de las empresns;
solo trubajos recientes, elabarados desde una pcrspectiva te6rica
diferentE', como los de Aoki ("1990), Cori<lt (1990), Willi211l1S0n(1985),
hall pennilido an"lizill", desdc 1<1('conomla, la cmpresa

- Los agentes, para poder SET formalizados par I" matC'IlHitica
utilizada en la mecimica (ecu,JCiolles de Langr<lge; maximiZ<lci6n
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bajo restricci6n), deben responder a una racionalidad perfecta,
representada por una funci6n de maxirnizacicn. Recordemos que los
agentes. dentro del modele, son homogeneos, indiferenciados,
intercembiables: son elementos del sistema que ticnen un compor-
tamiento "trivial", en cl sentido de que estan totalmente determi-
nados y son predecibles a partir de las conexiones que tienen con
otros elementos del mismo sistema, en este caso del sistema de precios.

- £1 tiempo es reversible, coherentc con la hipotcsis de conserva-
cion, tiempo que pOl' supuesto evacun tanto a los sujetos. conver-
tidos en agentes con comportamicntos trivialcs, como a In historia

A m i modo de vcr, ('I mcjor juicio sabre In tcorfa del equilibria
general, 10 hn heche Harcourt (1976), at senalarla como un instru-
mente que no tiene valor explicative ni descriptive, esencialmente
debido U su incapacidad de integrar e1 tiernpc historico. "Es mas
que todo. dice, un conjunto de relaciones de equilibria consistentes
y enunciados rigurosos. sobre aqucl!o que no puede ser dicho".
Incluso cl misrno Arrow (1984) encuentra que el sistema de precios
no es suficiente y que se rcquiercn otros mecanismos sociales
para que contribuyan de manera sustancial a la coordinncion econo-
mica; sin ell os, sostiene, 1"1sistema de precios no funcionaria. La
bllsqueda de nuevas vias para el anfdisis de equilibria genercd es
esbozadu pOl' Perroux (1977), quien 10 presenta como un equilibrio
secuencial de aetividildes en el ticmpo, no como un balance de
casas, sino COlllO un<l configuracion de actividildes.

£1 usa de las matem<Hicas en Ja economia

EI usa de las Illntenu'lticas en b economia ha suscitado desde sus
comienzos, en el siglo XIX, arduas controversi;)s, que van desc1e el
rechaze d~ su utilizaci6n al inicio del siglo, hastn I~linvitacion, en
los anos cincuentu, pilrCl que los economist;:,s mntemnticos partici-
pLlr21na sus colcgils ell' sus h;:l1l21zgos~.Actu;:Ilmcnte se notil Lin
progrcsl\'o deSellG.1Ilto con los resultados de In ('conomia malc-
m5tlca entre i:llgullos de los cconomistas que il11pubi1ron su illlro-
dllcci6n en las eSCllclilS de eCOIlOl11la(B<lumol, 1990). Nuestro Illedio
no hn sido una exccpci6n en csta controversia; as!, en debates Illas
npasionados que apasionilntes, sc ha planteudo de nuevo la nece-

8 Solicilud del Profcsor Cl"rk, Presidcnle de 111I\meric<l11 Econol11ic Asoci<llion,
forl11ulad<l en J,l rcunion illlUl1l de '19:17.KOOPIlli:lIlS ("1957).
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sidad de su utilizaci6n; al respecto, romando distancia de In discu-
sion, quisiera analizar el usa de las rnatematicas en la economla.
desde otros angulos.

La formalizacion disipa Ia complejidad inicial del problema, tanto
en la mecanica clasica como en la economfa 0 en cualquier otra
discipline: se gana en rigor pero se pierde capacidad de aprehender
la complejidad de los fenomenos estudiados: asf a medidn que la
complejidad de un fencrneno se acrecienta, nuestra aptitud para
formulae afirmaciones precisas pero significntivas sabre Sll com-
portanuento disminuye, haste un nivel mas alld del cualla precision
y 121sentido resultan mutuamente excluycntes.

A diferencia de la ffsica, en Iii que las matemaricas utilizadas y la
teorta flsica son consustanciales, par 10 que no se puede diferenciar
entre fisica ruatematica y ffsica no matematica", en 1<1 economfa, Ia
teorfa esta muy parcialmente comprometida con 1<1 matemafica. raz6n
par In cual es posible distinguir Ia economia rnatematicn de IiIeconomla
no matematica; dado que la primcra no puede dar cuentn de rnuchos
de los aspectos que son fundamentales para la intelegibilidad del
sistema econ6m.ico, se haec neeesaria la utilizaci6n de argumentos no
formalizados cuando se utiliza la economfa matemMica en aquellos
eventos caracterizados por su complejidad.

La gran limitacion de la formalizaci6n y cuantificaci6n en economia,
esta asociada can e1 hecho de que los fen6menos estudiados no
satisfacen las condiciones matematicas de In teorfa de la medlda.
La transferencia de una herramienta perlinente en un campo del
saber a otTO, conlleva ciertos riesgos, como c1aramente 10 ha descrito
Koopmans (1957)," ... el verdadero problema no es que Ids b2cnieas
no puedan scr adapt'adas a un cierto numcro de alros problemas,
sino que elIas tienden a lra:)ll1itir tambien el modo de pensamiento
y almlos conceptos del dominio en cl cual se dt:'sarrollan (p. 187).
La dificult<ld de los modelos walrasi<lnos-pareti'll1os vicnc dl2l he-
eho, como vimos, de que son los instrumcntos los que en general
han sugerido las hip6tesis, CHanda eI camino a seguir debl2rl<l ser
el eontrario.

Los avances recientes de las matematicas abren las posibilid<ldes
de utilizi.H desarrollos fannalcs no analfticos y no lllcnsurubles en
el campo de las ciencias socialcs. EI usa de las nwtcmflticas discre-

9 Sobre ('sIns aspectos VI;II:;(' LichnH"t·olvic7., '1986, J. M. Ll'vy·Leblond, '198'1_
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tas, como los modelos de redes automatas, la teorta general de
catestrofes, los fractales. etc., abren nuevas posibilidades para
aprehender fen6menos complejos, razon pOT la cual " ... en lugar
de cursos de calculo infinitesimal, seguidos en el mejor de los
casas par el estudio de ecuaciones diferenciales, 10que necesita el
economista es que se le dlcten cursos que Ie permitan el acceso a
la lectura de las matematicas fundamentales; el objetivo de tal
ensefianza set-in familiarizarlo con la estructura axioruatica y con
los teoremas de base de cad a una de las diferentes disciplines"
(Koopmans, op. cit., p. 183).

Nuevas desarrollos

Existe un amplio acuerdo entre los economistas, tanto academicos
como no academicos. en torno a los argurnentos, expresados entre
otros por Hirschman (1986) y Sen (1977), en el sentido de que Ia
teoria economica prcsente un relate demasiado sencillo de procesos
economicos tan fundamentales como 121consume y 1<1producci6n. En
este senfido, la introduccion de nuevas nociones tales como irrever-
sibilidad, histerisis, inercia. rigidez, de uso corriente en muchos de
los artfculos publicados por las revistas de mayor prestigio en 121
ultimo quinquenio, evidencien la magnitud de los cambios producidos.

De los cam bios sufridos recientemente por la teorfa economica. en el
ultimo quinquenio, deseo referirme brevernente a dos de ellos: 1) 101
irreversibilidad del tiempo y 2) los agentes ccnsidcrados como actores
adivos; ambos, intimamente relacionados, permiten estudiar
fe!lomenos referidos a la tom a de decisiones can informaci6n
imperfecta y en situacion de incertidumbre, tales como las secllencias
de acciones que lleva a cabo un actor a conjunto de actores, que
tienen efectos sobre las decisiones que tomen otros actorE'S en 121
futuro, esto cs, que la historia, tanto individual como colectiva, cuenta,
dando lugar a fen6menos de irreversibiUdad decisional"'.

Los agentes son considerados como actores activos definidos par:
a} un estado interno; b} conexi ones con otros adores a con 121
medio arnbientc; c) L1na{undon de transici6n que Ie permite caJcu-
lar su estado intcrno en funci6n de las seilales que recibe de su
entorno 0 de otros ilgentcs a trave:; de sus conexioncs. Los adores

·10 Vcnsc ,11respeclo d conjllilio ,k <lrliculos publicildos por l\oLlerl Boyer, lhor-
n,lrd Ch,lVnI1ct', Qli I'cr Cod,lrd (cds), 1..1::-:Fig/lrcs Iii:1'1I"I"I'I'I:I'..;il,ili II' 1·'1ECilIl(llliil:,
Edition del EHESS, I\His, "]<)9·1.
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tienen estrategias diferentes, Bevan a cabo coaliciones. esteblecen
contectos con otros agentes, tienen multiples conexiones can los
agentes y su entomo: es un mundo muy diferente al de los agentes
identicos, homogeneos. intercarnbiables. cuya unica finalidad era
la maximizacion y su unica conexion con otros era el vector de
precios en la teorfa estandar.

La conversion de fa teoria en doctrine

Todo sistema de ideas, incluidas las teortas cientlficas, comprende:
a) un nucleo conformado por axiomas. reglas de organizacion de
las ideas, ideas dominantes: b) subsistemas dependientes y c) un
dispositive inmunolcgico. En consecuencia, todo sistema de ideas
comporta una zona "ciega", de opacidad. que elimina todo aquellc
que tiende a perturbarlo, a desregular!o. sin cerrarse a su relacion
con el mundo empirico; la teorfa es abierta. proviene de los inter-
cambios con el mundo, metabolizn 10 real para vivir. EI grado de
apertura de la teorfa depende del entorno cultural de que se Ie
rodee; normalmente el sistema cientffico. a traves de las comuni-
dades cientfficas y academicas, crea los espacios y climes culturnles
que penni ten cuestionar la teorfa. contrastarla can otras, desarrollar
nuevas instrumentos. Sin embargo, cuando en un sistema empie-
zan a predominar las autoreferencias, este presenta un nucleo
duro, insensible a la experiencia. con primacia de la coherencia
(racionalizaci6n), sobre el acuerdo 16gico/empil'ico (racionalidad);
asi, la rigidez en las relaciones entre conceptos, el rechazo a toda
critica, transforma la teorfa en doctrinal I.

Dicho proceso le ha acontecido a la TES en sus versiones mas
fundamentaJistas, par cjemplo, a las teorias neoliberalcs tan en
boga en el pars. Partiendo de ideas muy generales y abstractas,
como el papel de los mercados en la coordinaci6n de los recursos,
ignoran elementos tules como que para que el sistema de precios
pueda funcionar se requiere de otms mediaciones socinles; bajo
estas condiciones, las teorias se convierten en ideologfas reductoras,
simplificadoras, degradadus y dogmaticas, distantes de 10 que
inicialmente constituya un sistema de ideas te6rico.

FORMACION DE LOS ECONOMISTAS

En un munoo en el que se cstim presentando tan drasticas
modificacioncs en las configuraciones productivas, en las formas

1"1 Vt1nst'ill respcclo E. Morin. '199"1. p.134.
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de crgenizecicn de la vida economica y social, en la magnitud de
los intercambios y ell In composici6n de los misrnos: en el que los
desarrollos cientificos y tecnolcgicos, incluidos los avances en el
campo del conocimiento de Ius ciencins sociales, hacen que las
certezas adquiridas a traves de largos anos se derrumben, surge
e1 interrogante de como formar la nueva generaci6n de econo-
mistas, que ensenarles y como.

La experiencia de los Estados Unidos en Ia ensefianza
de Ia economfa

Antes de entrar a considerar Ia ensenanzn de la economla en Co-
lombia, quisiera hacer una pequena digresi6n en torna a Ia forma-
ci6n de los economistas en los Estados Uniclos: las razones para
hacerlo son tres: 1) el enorme peso que tienen las universidades
amcricanas en la conformncicn del pensarniento econornico
moderno: 2) la gran influencia que ticnen en nuestro media, acadc-
mica y de formulacion de polfticas economicas, los egresados de
universidades nortearnericanas: 3) la publicacion en 1991 de los
resultados de las comisiones evaluadoras de la ensenanza de la
econorrua, tanto en pregrado como en postgrado (nivel doctoral),
en Estados Unidos",

De las conclusiones de la comision de cstudios doctoralcs las mas
pertinentes, para nuestros propositos. son:

a) Excesivo cnfasis en las mntcrrui ticas y tecnicas cuantitativas:
rnatematicas ccntradas ens! excJusiVi:llllentc en oj eiiJculo y las
ecuaeioncs diferenciales,

b) Poco enfilsis en la crcatividad y en el plantc<lmiento y solucion
de problemas utilizilndo Pill'il clIo las herramientas de la Icoria,

c) Muy pocas relilciones can 01 conocimiento de otras areas de las
cienciClS sociales (soeiologi:'l, historia, anlropologfa, polftica),

d) Desconexi6n con el mundo reul; In tcoria 5e centra en la
ensciianza de la microcconomf<l y la l11ilcroeconomiil, dejando de
lad a atms campos de In teo ria cconumica,

e) Poco ~nf<lsis en b crC;ltivic1<1dy en ('I dcs<Hrallo de hubilidades
de eserilum y comunicaei6n,

"12 A p<lI'ecieron en d IUIII'IIIII 0/1/1<' Ecollolllic Li/(1"(1111ro', ~epljel11brl', "199'1.
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En estos mementos en Colombia se esta discutiendo sabre la
creacion de programas de doctorado en econornia: bien vale Ia
pena detenerse en e1 anal isis profunda de los informes sabre Ia
ensefianza de esta disciplina, para evitar Ia reproduccion nurnetica
y acrftica de programas que son cuestionados en sus lugares de
origen.

Los logros alcanzados en el pais en la fonnaci6n
de economistas

EI camino recorrido desde rnediados de los anos cuarenta, epoca
en Ia que se inicia 1a formacion de economistas en la Univcrsidad
Nacional, haste nuestros dtas. ha side, sin lugar a dudes, prove-
choso. La formaci6n dispensada se he mejorado cunntitativa y
cualitativamente, si bien es necesario reconocer que la calidad que
se brinda en mas de media centenar de escuelas de economfa que
funciona en el pais no es homogenea y abarca uu abanico muy
grande, no es arriesgado afirmar que media docena de ellas ofrece
un pregrado de calidad que se puede considcrar aceptablc. ASI, se
ha podido configurar una comunidad profesional de varios
centenares de miernbros, numero ciertnrnente minoritario respecto
del total de egresados de las escuelas de economia. con niveles de
calificaci6n que coincide» con Ia altura de los patroncs interna-
cionales.

Se han consoli dado pnri-pnsslI can la con..fonnaci6n del nLlc!eo
profesional, pequeilos nlrcleos de profesores e investigadores, que
siendo rigurasas podri<1mos calificar como 1<1base de una futura
comunidad disciplin<1ria. Sin lugar a dudas, 121cilmbio mas signi-
ficativo que se ha producido en este Ldtimo medio siglo en el
campo de Iil formilci6n de economistas, ha sido la mayor com-
prensi6n del flll1cionElJnit"ntode la ccanomla colombiElIla, rl'sultado
del desarrollo de la investigaci6n en este campo a 10 largo de
dicho lapso.

Sin pretender hipostasiar de]a investigacion rcaJizad<l en 121perfodo
senalado, es necesario reconoccr el grun <1Vi1l1ce10gr<1do; paru
quienes inicimnos los cstudios de econon,ia ,d comienzo de Ja
decada de los sesenta es mucho mas f5cil percibir li:lstr<ll1s(onni:l-
ciones acaecidas, que para aquellos que los iniciaron a partir de la
segunda mitad de la decClda de los selenta. En los setenta, si bien
ya se realizaban trabajos escasos sabre cconomfa colombiana, estos,
parad6jicamente, eran elaborados pOl' maestros como Currie, Anto-
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nio Garda, Ospina Vasquez, pcrsonajes que no tertian vinculacion
alguna con las escuelas de econornla.

La mayor parte de la investigacion en economla ha estado estrecha-
mente asociada, dlrecta 0 indirectamente. a tan 5610 cuatro escuelas
de economia: Andes, Antioquia, Nacional y Valle; bien sea por
huber sido realizada en sus clnustros, 0 a traves de sus profesores
o egresados en otras instituciones tales como Fedesarrollo, Banco
de le Republica, etc.

Estos cuatro centres dispensan In mejor formacion. tanto a nivel
de pregrado como de postgrado; no obstante, ello no hece que el
panorama futuro de las mismas sea halagedor: no es este el lugar
III el momenta para hacer un analisis detallado de las fortalezas y
debilidadcs de las mismns, bastenos senalar des indices irnpor-
tantes: 1) reduccion de los niveles de invcstigaci6n; practicamente
en los cuatro centres asociadas a estas escuelas se trnbaja en
estudios puntuales, rnlnimamente en cstudios de caracter estructurul,
estudios que hace 25 anos el Profesor Currie habla calificado como la
razon de scr de este tipo de centres: 2) salida de profesores e
investigadores buscando mcjores condiciones de tmbajo: estes son
rcemplazados por profesionales que acreditan poca experienciil; clicho
proceso en Sl no es reprochable si se realizi1 de maneret pmllntinCl, cI
problema es cuando se produce de manera masiv<l y en un Iapso de
tiempo muy corto,

Las posibilidetd de l1evar a cabo programas serios de doctorado en
eJ campo de la economfa pasa por In necesid8d de fortalecer estas
cuatro instituciones y de crear lazos (uertes de cooperaci6n cnlTe
las mismas; ninguna de dlas esta en cnpacidad de desarrollar
individu,d y aisladamenle programas de esas caractcristiCiJ$.

La formacion de economistas para cl futuro

Los profundos cambios CJuc se estan produciendo en la socicdCld
colombiana y en d campo del desarrollo de nuevas cnnocimientos
tecnicos y cil2ntificos, haccn ncccsario replantcarse a fondo el tipo
de formaci6n universitaria que se requierc en el P{lIS. Interrogarse,
ademas, accrCil de si h1 fonnaci6n Clue 8ctualnwntc sc brinda Ie
permite al puis en general y a los egrcsados en particular, cnfrentar
los relos que Irae el futuro. L<l Universidad N"ciollill hil iniciado
unCI rdorma profulldCl de sus pl<lIlCS y prugrClmas de estudio,
impulsillldo la conformClcioll de grupos nwduros de inv('sligacion
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que se relacionen e interaccionen can el Estado y 1<1sociednd civil,
proceso en el cual la Facultad de Econornia de la Univcrsided
Nacional ha sido pionera.

Es un heche incuestionab!e que 1<1formacion universitaria no se
puede dar par fuera de la culture, In universidad debe sustentarse
en un trfptico conformado pOl" las ciencias. las nrtes y la etica. S610
si cuenta can esta solida base podra rnaterializar e! objetivo que le
es especial y prioritario: la formaci6n de ciudadanos en 121scntido
riguroso del termino, individuos capaces de obrar. de seleccionar,
de elegir a todos los niveles. individuos poseedores de equella
mayorla de edad de la que hablara Kant. Una universidad que
este por fuera de la cultura es un contmsentido.

Se requicre de una reforma universitaria profunda, no basada en
Ieyes y reglamentos como ha side costumbre. sino que conlleve
un cambia de actitud frente al saber, un cambia de mentalidnd en
rodos y carla uno de los estamentos comprcrnetidos: directives,
profesores, estudiantes; el ('nfasis debe conccntrarse en los
contenidos que se enseilan, en los fundamentos, en las bases, no
en 1<:1 aplicClci6n y las pnkticns. 51" hace necesario, pariJ encnrar los
nuevas retas, pnsar de una formaci6n cenlrncla ~n 10$ procedi-
mientos a una farmaci6n centrada en la fundamentaci6nlJ.

Enfasis en un nucleo fundamental de sabcres disciplinares

En un mundo como 121 de la teo ria cconomica en el que todos los
dras surgen nuevas desmrollos y se introducen nuevas tecnicas
de am1.1isis, sc hace necesario delimilar aquel10 que pucde SCI'

ensefi.Jdo en la !Spoca del pregrado; se requiere elegir en eI conjunlo
de saberes disciplinarios un nuclco fundamental que Ie pennita al
egresada desempeflarse <1decuadnmcnte en 121 mundo del lrabajo
e igualmcnte <1cceder a njvclcs de formaci6n mas <lvanz<ldos, que
10 doten de instrumcntos tc6ricos y mctodologicas y que 10 formen
para aprender a apr-ender, p<1ra poder <1:;1 seguir el inccsante cambia
de su saber disci pI ina rio.

Para ellogro de estos propcJsitos os necesario que la enseilanzCl sc
centre en E'l est-udia de l<ls bnses 16gicas y epistcmologlCas de las
clisciplinas que conforman el nLlCleo fundumcnt<ll de 5ClucrC's. En
un ejcrcicio de Inmsrnisi6n del S~bL'1" par media dl'1 ellul, COn1ll 10

13 V6,sc ill r('sp~'clo:j. Chill"lIll1 (19()O). r G. t'vlis,lS (1990·199'1),
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decia M. Henry (1987) " ... cada evidencia constitutive de esc saber,
de sus principios, de sus axiornas. de sus inferencias y de sus
consecuencias, se encuentra repetido, reactualizado por aquel que,
hacienda de el su pro pia evidencie, ccmprende est' saber y de esta
mancra 10 adquiere. Esta repeticion es doble, teorica y practice"
(p.217).

Relaci6n fuerte entre teorta y practica

El objetivo fundamental del proccso educative (-'5 brindar una
formacion que Ie perrnita <IIalumna desarrollar In capacidad de
utilizar In teoria para inrerrogar la naturaleza: en el caso de 101eco-
nomfa. el prop6sito es que esc alumno estc en capncidad de apre-
bender los fenomenos cconornicos a trnves de In teoria, capacitarlc
par<1 movilizar las teortas, tanto clisciplinarias como euxiliares
(matematicas, estadlstice. ctc.}, pur<l plantear un problema y en-
contrnr sus posibles soluciones: formarlo para que pueda comunicar
por escrito y verbalrnente los resultados alcanzados.

Capacidad para adaptarse a 10 nuevo

La formacion dispensndu debera capacitar a los egresedos para
adaptarse a un mundo cnmbinnte, debe ser solida pero flexible; In
teorfa es. como 10 scnalaba el pcrsonaje de Eco, similar a una esca-
lera, nlgo que se construye pMa <llcanzar un objetivo y dcspues se
deja, pues, si bien sirvi6 para akanz<lr el praposito dcseado, carcce
ya de sen lido.
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