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"Con el poor programa del mundo, Platen podria haber dado un
insuperable eurso de filosofia en Uganda; est como de Inverse modo, un
programa de filoeofta concebldo por Piston se achicaria automatice-
mente haste le execta esteture del profesor de esa desdichada region" I.

Asi, con eeta cruda sentencia concluia el profeeor Sabato su critica
al por ill denominado "fetichismo del programa". Podriamos peneer
pues, que el profeeor Sabato condenarfa la preocupaeion de esta reunion
de Economistae en tomo a la relevancia de diacutir ecbre el denominado
pilDSWD0 programa. En parte st. Tenemos, especialmente los
colombianos, la pemiciose tendencia a conferir un exageredo valor a las
palabras. Porque indudablemente detrae del fetiche del programa eete
el fetiche de Is palabra. Y muy especialmente el fetiche de Is palabra
eecrita, contra el que nos han puesto en guardia en repetidae ocasionee
varies pensadoree y literates entre ellos nuestro nobel de literatura
Garcia Marquez.

Somos pues, incorregiblemente nominalistas. Y tal vez este as el
punto crttico, de muchos males nacionalee, entre ellos, por ejemplo, del
desbarajuste e inoperancia de todo nuestro sistema juridico. Recuerdo,
a proposito, que hace poco tiempo en el ultimo Simposio del Mercado de
Capitales que se ocupo muy especialmente de las refonnas al marco
juridico inatitucional del sector financiero, discutidas a raiz de sus
ebusoe y desmanes que todos observamos y soportamos impavidos, un
ilustre ponente, el jurists Carlos Esteban Jaramillo, me observaba que
en varios paises del Africa, supuestamente mils atrasados cultural y

, Ponencia preaentadll en la Comision de Pensum y Desarrollo Academico
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economicamente que el nuestro, existtan sistemas juridicos y legales
enormemente mas simplificados, descomplidados y breves y que
funcionaban incomparablemente mejor, mas eficientee y mas justos que
el que nosotroa tenemos que soportar. Par que ciertamente en nuestro
glorioso "pais de Ia leyes" que ha llegado a imprimir una enonne
coleccion legislativa sobre todo 10divino y 10 humano, no priman las
concepciones sino las palabras.

Las palebras parecen cobrar fuerza magtca y por esc ocupan toda
nuestra atencion. Por esc no debe extraiiarnos 10 que eucedic con el
sector financiero recientemente. Como ecertadamente concluia el doctor
Jaramillo, no fue que las circunstancias rebasaran el marco de la
legtslacion bancaria de 1923, sino mas bien que "los principios
orlentadores de la ley 45 fueron paulatinamente desnaturalizados ... Los
males atribuibles a la Ley 45 radican en la equivocada interpretacion de
que fue objeto y no en la concepcion de sus mandatos't-.

AsI, imbuidos por ese nominallsimo desnaturalizador, todoa los
congresos y reuniones de las mas dlversas disciplinas y profesiones
conslderan relevente hablar del pensum. Es el un objeto magtco, el
fetiche, cuya lnvocacion supuestamente nos liberarla de muchos males
y desviaciones y nos colocaria en la senda de la felicidad y del
"progreso". l.Pero cuales son los males y las desviaciones? l.Que aeria el
progreso? En suma l.Cu8.l. es el problema y cual la concepcion que de el
tenemos?

Para muchos se trata de un aburrido y recurrente tema de
discusion que esta siempre presente en todas las reuniones de la
naturaleza de Ie que hoy nos congrega. Para otroe se tiene la percepcion
de que en el famoso peneum 0 cumculo exlete algUn problema, no
identificado claramente, perc que de todas maneras se erreglerta
mediante el simple expediente de inventarnos unas nuevas materias, de
reordenar las que existen, 0 simplemente de aumentar y modificar los
prerrequisitos de algunas asignaturas. 0 en el mejor de los casas se
trataria de "actualizar" el plan e incluir en ella lectura de algunos
nuevos 0 viejos autores y textos, 0 de adaptarlo a las supuestas
necesidades del mercado laboral de una profesian cuyos objetivos y
ubicacion ocupacio:nal no son muy elaros. Pero, como y para que
debemos educar a un economista? 0 mejor como y para que debemos

2 Carlos E. Jaramillo, "Marco Juridico Institucional del secwr: Antecedentes
Situaci6n y AlternativlIs" en EI Sector Financiero Estructura Desarrolki y Perspectiua.
ASOBANCARIA. 1983. p. 43.
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educar y former a un hombre que va 8 recibir el titulo de economists? 0
simplemente cualquier otro titulo? Y no se cree que Is diferencia entre
formar a un economists, y former a un hombre que se recibira en alguns
discipline 0 profesi6n, por sutil que perezca es poco Importante. No. Eso
es precisamente 10 importante. Eso 88 10 que recurrentemente se nos ha
olvidado cuando hablamos de este teme. Por eso antes de hablar del
pensum, 0 para hacerlo, neceseriamente tendremce que hablar primero
de la educaci6n y de Is Universidad.

Perc edemas de Is relevancia de esta dlecuelon. Is sentencia con
que introdujirnos este papel se nos puede antojar mas cruds ann. si nos
he puesto a pensar, especialmente alas profesoree, en cuan corte 0 por
10menos medians pueda ser nueetra estature. Podrlemoe de pronto
sentimos algo lnccmodoe y en embarazosa eituacicn al escucharle. Pero
seguramente no sin razcn efirmaba ya hace cerca de 20 enos el doctor
Jose Felix Patino. lncomprendldc reformador de la Universidad, ID
siguiente:

"Ttene la Univeraidad una gran tarea: la de III teensformacion social. la de la
erradicacion del estancarniento econemico, y tcdevte no ha dado ningUn paso
de signiflcacicn hacia el logro de eeta meta. Por el contrario se ha dicho que las
uniuersidades latinoamericanas han adiestrado a Un restringido grupo de
dirigentes. cuya deficiente formcu:i6n academica se refleja en sus escasas
realizadones en 10. vida publi£a. Por eUo, estas uruverllidades tienen parte. y
fiUy apreciable. de responSllbilidlld en la lentitud e inmadurez de la evoluci6n
social de nuelltros pueblos" 3 .

Pero si la mayoria de nosDtros somDS el prDducto de esa realidad
que sefialaba Patmo hace 20 anDs, Ia situacion hDYpDr hDYnD es nada
mejor. Seguramente ha empeoradD. Hace 20 anDs aun nD habia tenido
lugar la proliferacion de universidades eminentemente profesiDnalistas
y de discutible calidad que tenemDS hDYen dia. Hace 20 anDs se Ie trato
de dar un debate a fondo al prDfesionalismD aberrante. Se trat6 de
recuperar el universalismo. La verdadera universidad. Pero infortuna-
damente esta lucha fracaso. Que somas pues hoy los hombres y mujeres
:olombianos que de pronto anastrados por el afan torrentoso de
~uperacion y de supuesto "progreso" recibimos casualmente el titulo de
'!Conomistas, a cualquier otro titulo? Somos cientificos a academicos?
~Somos profesionales? 0 tal vez 10 mils relevante l,Somos hombres
~ultos? Reflexionamos acaso sobre 10 que exactamente hacemos j;ln
~uestras vidas y en nuestros trabajos? Como economistas? Y para que?

3. Jose Felix Patino "Hacia Ie Univerllidad del Desarrollo", Universidlld
~acional de Colombill, Bogota, 1965. p. 20.
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Dentro de que concepcion de la naturaleza, la vida y la sociedad
deeerrollamos nuestras actividades? CuM es nuestro proyecto? Cuill el
destino que queremos para nuestro pais y para las futuras
generaciones? .

Ciertamente la economia colombiana no ha logrado superar una
buena parte de los problemas estructurales que la afectan, pero de
pronto nosotros 51 podemos incurrir en el error de creer que nuestros
problemas individuales como economistas eetan resueltos. Nos
sentamos aquf, en eete Congreso, c6modamente convencidos de que
estamos cumpliendo. De que somos utilee. Invitamos a importantes
representantes del Gobiemo y de los gremios economlcos. Ellos nos
presentan sus puntoa de vista, y escuchan etentoa nuestras
observaciones y sugerencias. Somos pues un gremio que agrupa a una
importante disciplina 0 profeaton, reconocida social e incluso
legalmente, y por tanto nos sentamos muy seriamente a deliberar
-entre otrea cosas sobre el pensum -. La mismo que en cualquier pais
deaarrollado. Perc estamos equivocados. Hemos construido -obvia-
mente no solo los economistas - un pais, una nacion perc parece que
con los cimientcs muy endebles. Nos movemos engolosinados en un
edificio eperentemente mademo y lleno de luees. Pero en esa carrera de
construir mas y mas pisoe, en eee afan de "progresar" la estructura
entera amenaza con derrumberse. De pronto estamos "al borde del
abismo" como diria nuestro Ultimo exrector de la Universidad Nacional
a proposito de su crisis que no Ie ee de ninguna manera exclusive.

Que hemos progresado? En 10 que llamamos el desarrollo
econcmico tal vez 51. Nuestro ingreso per-capita algo ba aumentado.
Tenemos edificios y avenidas modemos, semaforizacion electronica,
computadores, confortables hote1es como en el que hoy estamos
...algunos colombianos, algunos economisw. loPero hemos progresado
en el dominio de nosotros mismos, en el conocimiento, conciencia y
control de nuestra sociedad? De nuestra histona? l.En la preservacion y
continuidad de nuestra cultura? loDe la cu1tura universal? Seguramente
tendremos que responder categ6ricam.ente que no.

Pero los economistas s1 creemos tener una respuesta al proyecto 0
destino de la sociedad: el desarrollo economico. Podr1a servirnos esta de
contentillo para que nos regocijemos sabre la importancia de la
economia y de los economistas. Podriamos suponer de pronto que
efectivamente constituimos una profesion respetable. Que sabemos que
SOrnOS y para que servimos como cientificos 0 profesionales. Que somos
por tanto mas cultos e import.antes de pronto que los que ejercitan otras
profesiones y disciplinas. Pademos creer que tenemos mas conciencia
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que otros, -un Medico, un Ingeniero, 0 un Contador- sobre para
donde vamos. Quien sabe?

En un simpatico libro "Economia y Humor" el profesor de
Harvard y economists agricola John Kenneth Galbraith, nos decla
sobre el desarrollo economlco, algo que se me ocurre podria ser aplicado
tambien al caeo del pensum:

"Una de las generalmente ejmpetlcaa caractertatieas del hombre ea su
capacidad de derrochar una gran cantidad de energia sin preguntarse apenae le
raz6n.. Pero, en ocesionas, puede eer util preguntarse sobre los fines de
cualquier esfuerzo coetceo. y estoy convencido de que eete ee el ceec del
desarrollo econ6mico. Desde bace unoa veinticinco aftos, el mundo -el Este y
Occidente, los capitalietas y los comunistee, los dem6cratas y los mb
dem6cratas (desde los tlempos de Hitler, ninglin pais se ha calificado de no
democ.rilico 0 antidemocnl.tico)- estA presiguiendo eete desarrollo. Por eu
significaci6n, aunque no siempre en la prActlca desarrollo ee un vocable activo;
implica movimiento hacia alglin resultado. LeuAI debe ser este? Si no 10
concretamos, existira eiempre el peligro de que alcancemos triunfalmente
algun fin no deeeado" •.

No se trata aqui de discutir el papel de las teortas del desarrollo en 1a
formacion de los economistas, ni las exigencies que a estes se les pueden
hacer para abordar con propiedad el problema del desarrollo. Claro que,
adelantimdonos ala exposicion, se puede inferir que para estudiar este
terna se requieren amplios conocimientos de histeria. de filosofia y de
politica. Es decir se requieren economistas cultos. Pero por ahora Be

trata simplemente de una ilustracion sobre los peligros del
nominalismo: de abordar una discusion sin haber identificado
claramente el problema; sin tener una concepcion sobre 10 que esta.
detra.s de las palabras y de los hombres que las utilizan.

Galbraith seguramente no se preocupo mucho por el perfil de los
economitas agricolas - tema sobre el que verso un reciente seminario en
la ciudad de Santa Marta- y por ello llego a convertirse en un eminente
economists y profesor emerite de la Universidad de Harvard.

EL CIENTIFICISMO Y EL PROFESIONALISMO: A PROPOSITO DE LA
ECONOMIA Y lOS ECONOMISTAS.

Debido entre otras cosas a nuestro nominalismo y reiterada falta
de autenticidad, los economistas, todos los que recibimos un titulo

4. J.K. Galbraith. HEconomla y Humor" Plaz:a y Janes, Barcelona, 1976. p.
36-37.
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universitario, pretendemos primero que todo ser cientificos. Pero en
este punto hay que distinguir doe asuntos bien diferentee. Primero
determiner si la economia es de verdad una ciencia. Segundo, en caso de
obtener una respuesta afirmativa definir si todos, muchos, 0 solamente
algunos de los economistas son 0 deben ser cientificos.

Con respecto a la primera problematica no podemoa espirara a dar
una respuesta definitive en esta modeste exposicion. Pero vale la pens
referir algunaa breves opiniones sobre el asunto. Arbitrariamente
empecemos por el filosofo Mario Bunge, muy conocido en nuestro
medio. En uno de los ultimoe libros de su prolifica produccion
"Economta y Filosof[a.',5 el profesor Bunge despues de un profundo y
"riguroso" analieie epletemologico. logrado a craves de un cuestionario,
concluye que "Ia economia politica merece un cinco como ciencia en una
escala de cero a diez".

Y posteriormente, despues de algunos benevolos consejos nos ass-
gura -que" ...si los economistas siguen los consejos impertinentes que
acabo de darles, lograran subir la calificacion de su discipline de un
mero cinco a un ocho 0 acaso mas: lograran convertirla de Ie semiciencia
que es hoy en una ciencia cabal". 6

Por su parte T.W. Hutchison en su magnifico y recomendable libro
"Conocimiento e Ignorancia en Economia" 7 nos hace un pormenori-
zedo recuento de las implicaciones que sobre esta materia de la
cientificidad de la economia se deducen 0 explicitan a partir de las
concepciones de los tres mas conocidos epistemclogos. filosofos e
historiadores de la ciencie: Sir Karl Popper, T.S. Kuhn, e Imre Lakatos.
Vale la pena enunciar una importante conclusion del optimista Popper
que nos compete muy directamente:

"El exito de le economia matemlltica muastra Que cuando menos una ciencia
social hll efectuado su revoluci6n newtoniana" B,

Ciertamente segUn nos dice Hutchison al ser " ...presentada como
la mas 'eficiente' 0 'madura' de las ciencias sociales 0 humanidades, 0
como la 'mas dura' de las ciencias 'blandas', la economia parece

5. Mario Bunge, "Economill y FilosOftll", Teenos, Madrid, 1982.

6. Ibid. p. 108.

7. T. W. Hutchison "Conocimiento e Ignorancia en Economia", Premia Editora.
Mexico. 1979.

8. Ibid, p. 83. Citado por



67 L. Economl. 'i 101 Economist ••

destinada a un lugar alga ambiguo y problemiLtico en el eepectro del
conocimiento".9 Esto en algUn sentido justificaria la gentil apreciaci6n
que Sir Karl tiene de nuestra disciplina.

No es mi prop6sito adentrarme en eata discusi6n y mucha meD08
defender el carilcter cientifico que pudieee tener la economia, 0 8U grado
de desarrollo al tenor de los diversos parimetros contem.plados por
dietintce epistem61ogos para definir que as y que no ee una ciencia.
Realmente no creo que eata discusion S68 relevante salvo que nOB
Ileve a reflexionar sabre las caracteristicas y limitaciones de nuestre
discipline, 0 a baeer algunas precisiones metodol6gicas sobre ella. Pero
ei creo que opiniones como 18 de Popper encierran una peligrosa
concepci6n sobre los que a juieio de algunos, deben ser 108 derroteros
por los cuales deberlan transitar y deeerrollerae las ciencias sociales sin
importer que tan "dures" 0 "blades" puedan aer. Me refiero al
problema de la necesidad de exactitud de las ciencias. AI criteriu y 8 la
concepcion de verdad que ilumina el desenvolvimiento de 18 ciencia
modema. Es preocupente, el encamisamiento al cual ee quiere someter a
nuestra uti! a inutil discipline: la economta. Pero mils que eeto Ultimo,
nos debe preocupar el proyecto de sociedad y la interpretacion de la
verdad y de la ciencia que eetan en la base de este. jActualmente: en la
denominada epoca modema!

Hutchison nos observe 10 siguiente respecto a la economta y las
ciencias sociales:

"Si IIl:l llama 'inmadura' a una ciencie, perece eetar suponiendose ya eee que
mas 0 menos 1nevitablem.ente, a 8U debido tiempo, y mediante algUn proceso
natural de 'maduraci6n', 0 Be volveril como 18 fl.sice -18 ciencia 8uprema.mente
'madura'- 0 Ii esto no sucede 0 no puece est8f 8Uced.iend.O,algo debe odar
mal: le materia eat4 8iendo mal menejada y el error puede corregirse siguiendo
cierta8 recetlll filOll6fica8 0 metodoI6giC88. Incluao perece sugerirse que
p08iblemente heya 'etapa8 de de88l'Tollo' inevitablee 'para introducir un
concepto historici8ta inevitable- por le8 que IIl:l debe pasar y 118 pasari en el
desarrollo de las ciencias, como en el desarrollo de le8 economlu.10

Y para donde va 0 deberla ir ese desarrollo? Pues no gratuitamente
es la economia la unica ciencia social que se ha becho acreedora at
Premia Nobel, venerable institucion de la epoca modema. No se a
ciencia cierta cuando ni con que argumentos se instituyo el Premia
Nobel de Economia. Pero eaas razone8 nos las podem.os imaginar: "Ia

9. Ibid, p. 11.

10. Ibid, p. 41.
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mas dura de las ciencias blendes", la Unica con "revolucion newtonia-
na" a bordo. Y no olvidemos que Popper hablaba espectficamente de la
economle matemiltica. Tal perece que no hay dudas sobre el punto. La
economia se desarrollaria como ciencia en la medida que mejore au
exactitod. Esto serta pues 10 que definirla su "respetabilidad". No
imports que la denominada "astrologia social computarizada" 0 Is
"imagineria social" eegnn expresiones de Lakatos hayan demostrado
su inocuidad en la practice. No importa que la ceel totalidad de los
modelos matemilticos de la economia, entre mils sofisticados, sean mils
in\\ti!es. La economia y las ciencias sociales en general son forzadas a
ponerse al servicio de 10 que el desafortunadamente poco conocidc en
nuestro medio filOsofo Alemim Martin Heidegger ha denominado el
"proyecto exacto de la neturaleza".

Obviamente podemos caer en e1 error de pensar que la exactitud es
connatural a la ciencia. De hecho pensamos ast. Pero Heidegger nos
advierte que esto no siempre ha sido est: "La ciencia griega nunea fue
execta, y ello porque en vista de su eeencie no podia eer exacts y no
necesltaba ser exacta". Sin embargo, para la ciencia moderna el rigor
viene dado por la exactitud:

"Todos 106 peoceeoe, si quieren entrar en la repreeentacion, como proceece
naturales, tienen aqul que ser detenninados como magnitudes de movimiento
espacio-temporalee. Tal determinacion lie realiza en la medicion gracias al
Dumero y al Cli.1cu10. pero la investigacion matemUica de La naturall:lZll no es
e18cta porque calcula con precision, sino tiene que calcular ast porque la
vinculacion a !JU region de objetoll dene el cani.cter de la exactitud.
Por el contrario, tienen toda!J las cienciae del espiritu, .un todas las cieneas de
10 vivo, precisamente para seguir siendo rigurosas que ser necesariamente
inexactas. Es cierto que lie puede concebir tambien 10 vivo como una magnitud
del movimiento espacio temporal, pem entonces ya no lie capta 10 vivo. 1.0
ine18cto de las ciencias del esplritu hist6ricas no es un defecto, sino solo el
cumplimiento de un requisite esencial pan esta especie de investigaciOn.
Empero, no solo resulta el proyecto y e1sfianzamiento de la regiOn de objetos
de las ciencias historicas de una especie diferente, sino que de logro mucho mils
difl.ci1 que la consecucion del rigor de las ciencias euctas."l1

As1, tras el proyecto exacto del mundo, aparece la tecnologia
entendida eats como uno de los productos mils genuinos de la epoca
moderna: "Ests conversion de la mirada, eata opcion por la
prefiguracion exahustiva de 10real deade el signo, eats instalacion en el
campo teOrica.mente constituido y asegurado de 10 posible, ss1 como Is

11. Mardn Heidegger, "La Epoca de Is Imagen del Mundo", en El &r y el tiempo,
pp.31·32.
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busqueda sistematica de 10 'optima' dentro de ese campo de
posibilidades caracterizan 10que merece el nombre de 'tecnologia' 12. De
esta manera, Is vida de los hombres, sus pasiones, sus creeciones, las
relaciones al interior de Is sociedad, todo, termina en Is epoce modems
puesto al servicio de 18 "conquista del mundo". De 10 que los
economistas a veces sin reflexionar mucha llamamos "progreso". No
sabra pues que sobre nuestra discipline, mas que averiguar 8i es ciencie
o eemiciencia, pensemos en 81 efectivamente debe ester en funcion de
esa conquista del mundo, 0 debe mas bien perfilar alternatives a la
crisis inminente de dichc proyecto. De pronto nuestro poea exactitud e
inmoderada capacidad especulative sean buenas bases para ello.

Pew mas preocupante, desde el punta de vista pedag6gico, que
definir que tan ciencia es 18 economte, es el pretender que todos 0 la
mayoria de los economistae lIeguemos a ser cientificos. 0 segun Bunge
semicentificos. Eso sf que seria una pretencion torpe y fuera de tone. De
hecho el cientifico es un hombre singular y extraordinario que se de casi
por azar. La actividad que eete bombre deearrolla como cientifico es la
inveatigacion. Perc lnvestigacion no ea cualquier cosa. No ee buscer
datos ni hacer proyecciones sobre las finanzas del municipio de Chigoro-
do. 0 siguiera sobre las del Distrito Especial. Investigaci6n en su senti-
do real, cientifico, implica una actitud inquisitiva y una forma de
indagaci6n muy particularee que lIevan a plantearse nuevos problemas
ya trabajar pacientemente basta encontrar una soluci6n. "En cuanto ee
ha arribado a esce. todo 10 demaa que con este solucion se baga ya no es
ciencia". No hay por tanto nada mas absurdo que pretender que con un
pensum se formen cientificos. Ciertamente en las unlvereidedea ee debe
hacer ciencia, y esto favorece el que unos muy escasos estudiantes
puedan desarrollar su vocaci6n cientifica. Pero definitivamente no se
puede pretender en la Universidad formar exclusiva 0 prioritariamente
cientificos. Los cientificos no se forman sino se haeen ellos mismos por
circunstancias muy especiales, y ojala, eso si en un ambiente favorable
que si debe proporcionar Ia Universidad. Pero ademas de 10 anterior, la
sociedad no requiere de tantos cientificos como a voces se piensa. La
socied.ad si requiere de bastantes profesionales. Pero, tal vez 10 mas
importsnte, 10 que la sociedad requiere en la mayor cantidad posible, es
de muchos, muchos hombres cultos.

Aclaremos mejor el asunto, y para ello bien vale la pena acudir al
extraordinario ensayo de Jose Ortega y Gasset "Mision de la

12. Antanas Mockus. "Cienr.ia, Tecn.ica y Tecnologia" en Naturaleza No.3.
Fundaci6n de Educaci6n y Ciencia, Bogota, 1983, pp. 22·23.
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Universidad'U't, Se requiere inicialmente la: "resclucion de no querer
confundir tree cosas que son de sobra diferentes: cultura, ciencia y
profesien intelectual. Evitemoe que todos los gatos se nos vuelvan
pardos, porque ello acusaria en nosotros un inmoderado apetito de
noctumidad't U.

En efecto; aiiade Ortega: "La enseiianza Superior consists pues en
profesionalismo e investigacion. Sin afrontar ahara el tema, anotemos
de paso nuestra sorpresa al ver juntas y fundidas dos tareas tan diepa-
res. Porque no hay duda: ser abogado, juez, medico, boticario, profesor
de latin 0 de historia en un instituto de segunda ensefumza son cosas
muy diferentes de ser jurista, fisiologo, bioquimlco, fil61ogo, etc. Aque-
lloe son nombres de profesiones practices, eetos son nombres de ejerci-
cios puramente cientificos. Par otra parte, Ia sociedad necesita muchos
medicos, farmaceuticoe, pedagogos; pero solo necesita un numero
reducido de cientlficos"15.

Asi, si ee supone que eabemoe, mas a menos aproximadamente,
que es hacer ciencia y aceptamos en gracia de le brevedad que no todos
ni la meyoria de los economistas somes de hecho, ni debemos aspirar a
ser cientificos, bien podrtamoa peneer que por 10 menos si somas una
profeeion respetable y floreciente. Puee bien, aceptamos por ahora y
solo provisionalmente que s1 sabemos que es una profesion, y que los
economistas -tal como insistimos a veces- st somas unos
profesionalee.

Perc l.que claee de profesionales somos? lQue tan capaces? Ortega
y Gasset nos pone en guardia no s610 contra el pretendldo cientificismo,
sino tambien y muy especialmente contra alga pear: el profesionalismo.
Se pensara, que estoy siendo demasiado esceptico y destructivo. Pero a
riesgo de volverme demasiado impopular quiero explicar mi posicion
recurriendo para ella a una extensa cita de Ortega y Gasset:

""No es la ense.danza superior mas que profesionalismo e investigacion? A
simple vista no descubrimos otra cosa. No obstante. si tomamos !a lupa y
escrutamos los planes de ense.danz.a.. n08 encontramos con que cui lliempre se
exige al estudiante, sobre su aprendizaje profesional y 10 que trabaje en Ia
investigation, la asistencia a un curso de canl.cter general ·Filo50fia, Historia.

13. Josil Ortega y Gasset, "Mision de la Univ0rlIidad", en Miaid71 de la
Uniuer$idad y otros Ensayos sobre Educacid71 y Ped4gog/o" Alianza Editorial Mildrid,
1982.

14. Ibid, p.l)4.

15. Ibid, p. 33.
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No hece falta aguzar mucho Is pupila para reconoeer en eeta exigencia un
ultimo y triate residua de alga mas grande e importante. El s1ntoma de que
alga ee residua -en biologfa como en hietana· eonaiate en que no ee compreede
por qul! estilllhi. Tal y como aperece no sirve ya de nada y as precise eeeeoceder
a otra epcca de 18evolucion en que se encuentra complete y eficiente 10 que hoy
as s610 un mufton y un resto. La justificacion que hoy ee de a aquel precepto
universitario es muy vega: eonviene -se dice- que eI eetudiante reciba alga de
"cuItura".

'Cultura general'. La absurdo del termino, au filisteiamo revela ell inainceridad.
'Cultura', referida al 9!lplritu humano -y no al ganado 0 a 108 cereales- no
puede ser sino general. No se es "cuuc'' en flaica 0 en matemAticaa. Esc es ser
sable en una materia. AI uear eeta Empresi6n de "cultura general" ee declare le
intenci6n de que el estudiante reciba al.gUn conocimiento ornamental y
vagemente educativo de au cankter 0 de au inteligencia. Para tan VOgD

prop6sito tanto cia una disciplina como otra dentro de las que !IE! consideran
menoe eecnicas y mas vagaroaee: lvaya por la filosofla, 0 por la historia, 0 por
Ill. sociologia!

Pera el caso es que si brincamos a la epoca en que la Universidad fue creada
·Edad Media- vemos que el residuo actual es la bumilde supervivencia de 10 que
entonces constituia, entera y propiamente la enseftama superior.

La Universidad medieval no investiga: sa ocupa muy poco de profesi6n, todo
ea ... "cu1tulll general" ·teologia, filosofta, "artes".

Pern eso que hoy llaman "cultura general" no 10 era pare la Edad Media; no
era ornato de la mente 0 disciplina de canicter; era, por el contrario, el sistema
de ideas sobre el mundo y la bumanidad que el bombre de entonces poseia. Era,
pues, el repertorio de convicciones que babJa de dirigir efectivamente au
erist.encia.

Lli vidll as un caos, una selva salvaje, una confunai6n. EI hombre pierde en
ella. Pern su mente reacciona IlIlte esa sensaci6n de naufragio y perdimiento:
trabaja por encontrar en la selva "vias" "caminos", es door: ideas claras y
finnes sobre eJ Universo, convicciones positivas sobre 10 que !Ion las cosas y el
mundo. EI conjunto el sistema de eJ1as es la cultura en eJ sentido verdadero de
la palabra; todo 10 contrario, pues, que ormanento. Cultura es 10 que salva del
naufragio vital, 10 que permiee al bombre vivir sin que 9U vida sea tragedia sin
sentido 0 radical envilecimiento" .16

Cultura, 10 que mas nos falta a profesionales y cientificos, 10
que mils se nos olvida cuando hablamos del pensum, no es sino nada
menos que "eI sistema vital de las ideas de cada tiempo". Carecer de
ella no nos permite vivir "a la altura de los tiempos ... a la altura de las
ideas del tiempo". Pero comprende nuestra actual Universidad estos
problemas? Nuestro mismo autor responde:

16. Ibid, pp. 34-35.
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"Comparada con Ia medieval, la Unlversidad eontemporenea ha complicado
enonnemente le eneeaenee prcfeslonal que aquella en germen propoectonaba, y
ha aftadido la investigaci6n, quitando casi por completo la eneeaenea 0

transmisi6n de la culture.

Esto ha sido evidentemente UfUI atrocidad. Funestas consecuencias de ello que
ahora paga Europa. El canl.cter catastr6fico de la situaci6n presente eurcpee se
debe a que 11.1ingM8 medio, e.l frances medio, el alernan medio son incultos, no
poseen el sisteme vital de ideas sobre el mundc y 11.1hombre correspondientes aI
tiempo. Ese personaje medio es el nuevo barbero retrasado con respecto a 8U
epoce. arcaiec y primitivo en comparaci6n con le terrible actualidad y facha de
sus problemas. Este nuevo berbarc ee principaimente el profeaional, mb sabio
que nunca, pero mas inculto tambitin -el ingenlero, el medico, el abogado, el
cientafico" .17

Y no se olvide que estas palebres fueron dichas en 1930, en las
puertas de la guerra civil espanola, y en le antesala de Ja espantosa
segunda guerra mundial. Que consecuencias pagara :este pais;
Colombia, a finales del siglo XX por la malfonnacion de su Univer.
sidad?

De esta manera si no somos cienttficos, y si como profesionales
somos los nuevos barbaros, entonces l,que somos 0 que debemos ser?

Nos preguntamos en este congreso sohre cual es 0 debe ser el perlil
del economists. Pues bien, yo me permitiria invitarlos a ustedes a que
reflexionemos antes, y mas bien, en l,CUWes el pfufil del hombre que
queremos fonnar? en l,Cual debe ser et perfil de un hombre culto, de un
profesional culto en nuestra epoea? Porque definitivamente no se puede
aspirar a pertenecer a la elite dirigente de cualquier pais sin tener una
idea clara de a donde ha llegado el mundo contemp6raneo. De cual es el
estado actual de la ciencia. De cuwes son sus principales problemBB.

"Cuando se piensa que los paises europeos han podido considerar admisible
que sa conceda un titulo profesional, que se de de alta a un magistrado, a un
mtidico -sin estar segura de que ese hombre tiene, por ejemplo, UfUI idea clara
de III.concepci6n fisiea del mundo a que ha llegado hoy III.ciencis y del canl.cter
y 1tmite de esta ciencia maravillosa con que Be ha llegado a tal idea·, no
debemos eXb'adarnos de que las casas marchen tan mal en Europa ... Puede
uno ignorarla, sin que esta ignoraJicia implique ignominia ni desdoro ni
aun defecto, a saber: cuando se es un humilde pastor en loa pueblos serranos 0

un labrantin adscrito a la glebs 0 un obrero manual eaclavizado por Ia
maquina. Pero 11.1senor que dice ser medico 0 magistrado 0 general 0 filos6fo u
obispo '09 decir, que pert.enece a la clase d.irectora de III.sociedad·, si ignora 10
que es hoy el cosmos ftsiCQpara el hombre europeo es un perfecto barbaro, por
mucho que sepa de sus leyes, 0 de sus menjunjes, 0 de sus santos padres".

17. Ibid, pp. 36·37.
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"Quien no poeee la idea f1.sica(no la eleacie f1.sicamisma, sino la idea vital del
mundo que ella ha creede], Ia idea hist6rica y biolegice. ass plen filos6fico, n 0

ea un hombre cuhc. Como DO eete eompeneedc por dotes eepontanees
excepcionales, as sobremanera inverceimil que un hombre asi puede en verdad
ser un buen medico 0 un buen juez 0 un buen tecnico. Perc ell seguro que todas
las demil.s actuacionea de au vida 0 CUllom en las profesionales mismas
trescienda del estricto oncic, result.anl.n deploreblee. Sus ideas y ectos polttlcca
seran ineptoa: sus amoree, empezandc por el tipo de mujer que preferira, eeran
eatemporanecs y ridiculos; llevara a au vida familiar un ambiente inactual,
maniatico y mfeero, que envenenera para siempre II sus hijcs, y en le tertulia
del cafe emanarll pensamientos monstrcosoa y una tcrreneial Ch8b8.ca.neri8,,~8

Par au parte ninglin profesional en Colombia, ni en ninguna parte,
podra ejercer su profesi6n con el decoro, la eficiencia y la reeponeablli-
dad que ello exige, si no conoce Ia historia del pais, la formaci6n y el
estado de sus instituciones, en fin, si no conoce los problemas, retos y
desafios mils actuales que se plantea 0 debe plantearse la sociedad en la
que vive. Esto es aUn mas cierto en aquellos casos en los que las
acciones, conceptos 0 recomendaciones que surgen del ejercicio de una
profesion 0 actividad intelectual, no solo involucran gran cantidad de
variables de diferente naturaleza, sino que ademas afectan de una
manera notable a un amplio conglomerado social de una manera tal que
puede en ocasiones determinar su propia supervivencia. En este sentido
algo va del caso de un fisico, un poHtico 0 incluso un economista, al de
un dentista, un contador 0 un boticario.

En consecuencia, un economists que sea sobre todo un hombre
culto, que tenga clara idea de su tiempo, de su espacio y sociedad en la
que vive siempre sera un buen economists, pero un economists inculto
no pasara nunca de ser un mediocre, Y obviamente jamas sera un buen
profesional, si a eso es a 10 que aspira. En su caso no solo es deseable
que sea culto. Es imprescindible.

Asi, entre la poca autimtica e insulsa altemativa del cientificismo y
el profesionalismo,la cultura ba sido relegada al ultimo cajon de la cada
vez menos importante y mas desnaturalizada institucion que es boy la
Universidad. La cultura y la erudicion, que fueron la base primaria y la
naturaleza misma de la Universidad tienden a desaparecer en el
marasmo de burdas facultades profesionales, de oferts excesiva de
estudios nocturnos de discutible condici6n universitaria, de consolida-
cion vacua de la denominada "tecnologia educativa". He abi la
encrucijada de la Universidad contemporiLnea.

18. Ibid, p. 38.
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Pero el problema de la Universidad no es solo de calidad. Es sobre
todo de concepcion. Por ello vale la pena terminar esta discusi6n con las
siguientes tremendas sentencias de Heidegger que describen
crudamente las tendencias de Ie ciencia y la Universidad contempora-
ness como producto de Ia creciente aculturizaci6n:

"Una inveetigacien hist6rica 0 arqueolcgtca que funciona mediante Inatitutoa,
esta mas ceres de una inveetigacion fisica montada en la forma correspon-
diente que de una diseiplina en au misma Facultad de cienciea del esplritu que
ha quedadc rezagade eun en la simple erudieion. EI decisive deeenvclvimlento
del carActer de servicio de la ciencia moderna acuiia por ello otro tipo de horn-
bees. EI sabio erudite desaparece. Es reemplazado por el investigador, que esta
en emprasae investigatorias. Estaa y no el cultivo de Ill.erudieicn den la tOnica.
a au trabajo. EI investigador ya no necsaita mAs en au casa de una biblioteca.
Por 10demAs siempre este de viaje. EI negccia en conferencias y se instruye en
congresos. Se ata ll. encargos de editores. Estos participan ahora en Ill.
determinacion acerca de que libros deben Set esentcs.

El jnvestigador tiende de por st. neceaeriamente, al ambito de III figura del
tecnico en au aentido esencial. SOlo as! sigue siendo capaI de ll.ctuar y, con ello
-en el sentir de su llpoca-, verdaderamente real. A au lado puede sostene~e, por
algiln tiempo mas y en algunos lugares, el romanticismo de la erudicion -que
liB hace cada ve:!:mAs magra y vada· y de Ill.Unive~ldad,,~9

LA CRISIS DE LOS ECONOMISTAS

Se ha hablado mucho de la "crisis de la economia". Algunos no
creen que esta sea tan grave. Por eUo, s610 puedo aqui remitirlos a
algunas reflexiones recientes sobre ese terna. Me refiero a los sugestivos
ensayos de los profesores Jesus Antonio Bejarano y Homero Cuevas
titulados "Los limites del Conocimiento Econ6mico y sus Implicaciones
Pedag6gicas" y "Obstilculos en el aprendizaje de la Teoria Econ6mi-
ca"20. En ambos, con mils autoridad que la que yo pueda alguna vez
tener sobre estas materias, se discute a fondo Ia supuesta "crisis de la
teeda economica". Me limitare, pues a referirme a otra crisis de pronto
tan importante como la anterior: la de los economistas.

Volvamos pues a una de nuestras inquietudes originales l,Que
somos entonces y finalmente los economistas? l,Que hacemos y para que

19. M. Heidegger, op. cit, pp. 31·32.

20. J. A. Bejarano, "Los llmit.e!l del Conocimiento Economico" Iln Revista
CuademQS de Economfa No.6, Univer!lidad NlIcional, y H. Cuevas "Obstaculos en eI
aprendiujede la Economla", Mimoografo. Unive~idad Nacional.
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servimoa? Anteriormente habiamos aceptado provisionalmente que s1
eramos unoe profesioneles. Pero l,que es una profeeion? Pues una
profesi6n es simplemente una ocupaci6n 0 un alicia. Particularmente,
las profesiones que se ensenen Sr aprenrlen en las universidades se lea
llama profesiones intelectuales, obviamente en razon del peso que dicha
actividad -Ia intelectual-, tiene dentro de la activirlad normal de
ciertas ocupaciones. Ademas, como es lcgico, eete tipo de profesiones
intelectuales requieren en general de un gran apoyo de Teorias
cientificas y de un cierto acervo cultural, segun ya dijimos. Con ello, ae
diferencian claramente las ocupaciones producto de Ia formacion
tecnol6gica 0 universitaria, de otra gran gama de ocupaciones
predominantemente manuales 0 que involucran procesoe intelectuales
demasiado simples.

1.Tenemos pues los economistaa una ocupaci6n U oficio claramente
definido?

Algunos expertoe en educecion inaisten en que hay que diferenciar
entre profesiones prescindibles y profesiones imprescindibles. Es obvio
que la medicina e incluso el derecho son imprescindibles. Pero la
economla? La mayorla de las profesiones intelectuales imprescindibles
tienen un estatuto legal que regula y Iimita su ejercicio. Se considera
inaceptable que alguien ejercite la med.icina sin haber aprobado
satisfactoriamente el plan de estudios de esta profesion en una
universidad reconocide. EstS. en juego la vida del paciente. Caso similar
sucede con el derecho: es inaceptable que un inocente sea condenado par
culpa de deficiencias que en su formecion pueda tener el abogado que 10
defiende. Igual ceeo sucede con el ingeniero que puede provocar una
deegrecia par haber hecho mal calculo de unas estructuras. Todoe esos
oficios son pues utiles e imprescindibles. Pero para que somos
imprescindibles los economistas? Tenemos ciertamente regulada
legalmente nuestra profesion. Pero nosotros no tenemos que firmer
pianos ni calcular estructuras. Tampoco tenemos que dar fe de balances
ni nada por el estilo. Si se derrumbala economia colombiana par algono
de nuestros consejos nadie nos va a pedir cuenta de ello y tampoco Be

van a entablar acciones ad.ministrativas y mucho menos penales en
nuestra contra. Oiran algunos que en el caso de los famosos estudios de
credito, sobre los cuales Be han establecido tarUas, los economistas si
avalan algo. Pero realmente no se conocen demandas contra quienes
hayan rea.lizado mal estudios de cred.ito 0 contra quienes hayan dado
concepto positivo a un proyecto de factibilidad que luego pudiese haber
fracasado estruendosamente.

No quiero con 10 anterior dar la impresion de que los economistas
que ejercen la consultoria economica, no son utiles, 0 menos que nUDca
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eciertan. 81 son algunas veces utiles y a voces aciertan. Pero me he
referido a quienes ejercen la consultoria economice, es decir a los que
ayudan a otroe a tomar decleiones y a asignar 10 mejor posible unos
recursoe. No me refierc al canjunto ni inclusive a la mayoria de los
economistas. Entre ceres casas creo que la mayoria de nuestros planes
de estudio de economta, si bien dan bases que facilitan un ejercieio
responsable de la consultoria economtce. no tienden prioritariamente a
former consultores.

De hecho la mayoria de los economistas trabajamos en COSaB

bastante disimiles, diferentes a la eonsultoria econcmica. Unos son
empresarios -los mejores no son economistaa-, otros profesores, otros
analistas financieros, otros recolectores de estedtsticaa 0 disenadores de
encueetes, y la gran mayoria, dejando de lado a los desempleados, son
simplemente oficinistas, burocratas, que desempefian en el sector
publico y privado funciones administrativas disimiles, y muchas veces
.no claramente definidas.

De eeta manera, bien podriamos decir que buena parte de nuestros
programas de economie tienden a former planificadores, 0 asesorea de
politica economics al mas alto nivel. Pero deeefortunedemente de estos
se requieren muy pocos.

Se preguntaran entonces ustedes can toda Ia razon J.,En que
estamoe finalmente? Si los economistas no somos cientificos, ni Ia
economta ee una profeeion- entonces J.,Que somes nosotroe? Pretendta-
mas ser profesionales (es decir utiles en su oficio particular), cientificoe
e incluso hombres cultos. Y de pronto no somos ninguna de esas cosas.
De pronto solo somas el producto de le imitacicn que Be produjo en
nuestras institudones de educacion superior, can algun retraso pero sin
ninguna reflexion, toda suerte de estudios, disciplinas y profesiones que
fueron apareciendo en cualquier cantin del denominado mundo
desarrollado.

En este sentido considero sOlo parcialmente v8lida la conocida
exhortadon comparativa de Keynes de que "si los economistas
pudieran arreglitrselas para que se piense de ellos que son gente humilde
y competente, en un mismo nivel con los dentistas seria esplendido". Y
la considero solo parcialmente viilida porque a mi juido solo as aplicable
a los consultores econ6micos y a los planificadores y asesores del
gobierno. Ademas eree que el comparar a los economistas con los
dentistas u odontOlogos se incurre en el mismo error de contexto que al
comparar en nivel de gran cercania de metodologfa y naturaleza la fisica
y la economia.
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Lo que si creo, para dar finalmente alguna opinion poeitrva es que
10economia puede estar al mismo 0 similar nivel que otraa disciplinas
basicas como la filosofia, 10histone, 10fisica, 18bioqul.mica 0 las mate-
maticas. Todas estas disciplinas cientificas, semicientificas 0 como se
las quiera Damar no son profesiones U oficios en un sentido estricto. No
10son en el sentido en que 10son 10medicina,la ingenieria 0 18 contabili-
dad por ejemplo. Son por el contrerio, las bases que alimentan a estes
ultimes. Y estc deberia aer de pronto un motivo de orgullo de 18 econo-
mia y de los economistes, si es que necesitamos de ella. Obviamente se
puede decir que quienes investigan 0 especulan en metematicaa, fisica 0
filosoffa - no quienee Is ensefian - tienen como profesion y oficio, sus
respectivas discipllnas. Es cierto, pero 10es en un sentido diferente al de
una profesion institucionalizada y socialmente util en el sentido de
inmediatez y eficiencia.

Asi, como ocupaciones, la fleica, la biologia y la economia estim al
mismo nivel que ciertos y miles de oficios especializados que ejercen a
veces s610 muy pocos individuos en una sociedad. Y estas miles de
ocupaciones bastante particulares y especificas no requieren de ningun
tipo de regulecicn para au ejercicio. De hecho la filoaofla, y las ciencias
no son ni pueden, ni deben aepirer 8 ser reguladae en el sentido en que 10
son la medicina, la ingenierla 0 la contabilidad.

Surge aqui una Ultima inquietud. Como podra observarse at mirar
estadisticas, la sociedad 0 mejor las instituciones de educaci6n superior
fonnan apenas unos cuantos fisicos, bi6logos, 0 historiadores. l.Por que
se forman entonces tantos economistas? Creo que esta es una razonable
preocupaci6n de muchos. Hay tres respuestas para esta pregunta. Una
18 de que los estudios de economia, a diferencia de los de filosofia 0
fisica, proporcionan de alguna manera una gama de conocimientos
basicos mas extensamente aplicables que los provistos en estas ultimas.
En otras palabras ofrecen una gran versatilidad. Como todas las
empresas 0 instituciones tienen asi sea en ultima instancia algo que ver
con la economia, cualquiera que tenga unos conocimientos basicos de
esta, y de las teenicas que la apeyan, padre. con algtin perfecciona-
miento especializado desempefiarse en muy diversas actividades. Una
segunda respuesta tiene que ver con el origen de los estudios de
economia en Colombia. En un primer momento, el economista era 10 que
comunmente se denomina un "todero". Se desempefiaba como
administrador de negocios, contador, mercadotecnista, y en otra serie
de oficios. Esto favoreci6 la proliferaci6n Ia de facultades 0 mejor
carreras de aconomia y obviamente tambien la demanda de este tipo de
estudios. Sin embargo, con el desarrollo de estos otros oficios y
disciplinas (administraci6n, contaduria, etc.) al nivel de carreras de
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educacion superior, los nuevas egresados de estas florecientes
eapecialidades han desplazado a los economistas desde el punto de vista
ocupacional.

La Ultima raz6n es la mils simple y puede expresarse en terminos
muy economicos. Se trata de la inelasticidad de la oferta que ae da en los
copes para la economia, y en general para eaei todas las cerrerea de
nuestro sistema de educecion superior. Obviamente las carreras de
economfa se multiplicaron en una epcce en virtud de la alta demanda de
eete programs. Tambien crecieron al igual que otras carreras gracias a
los bejoe coetos que tiene implementar programas de este tipo: ae
limitan a alquilar una case vieja, contratar un decane y varios
profesoree de catedra y en el mejor de los cases adecuar un remedo de
biblictece.

La ciertc es que a1 bajar la demanda por estudios de economia, en
terminos relatives, le oferta no sa tiene porque restringir y por tanto a
10 sumo se estanca. Vale la pena resener en eate punto que por primera
ves, en los Exiunenes de Estado del ICFES de septiembre de 1984, la
economia con 2155 aspirantes en primera opcion, deja de pertenecer a la
lista de las 25 carreres de mayor preferencia. Pero para el primer
semestre de 1985 ee ofrecerim sin embargo 3229 cupoe. Que sucedere?
Pues simplemente que existe el fenomeno de la multiinscripcion con un
multiplicador calculado por el ICFES en 2.03 el cual sa traduce en que
muchos de los demandantes del programa de economia 10 tendren en
segundo y tercer nivel de preferencia. En suma para 1985 edemas de
que se admitiran todas las solicitudes que se inclinan preferencialmente
por nuestre discipline, una tercere parte de los admitidos por 10menos,
perteneceran a los de 1a categoria que estudian alga "por no dejar".

Todo 10 anterior signfica que el pais saguiri produciendo
aproximadamente 1.800 economistas cada aiio. Asi, de mantenerse las
actuales tendencias, la competencia, que podrla ser la preocupacion de
algunos, seguin! "agravimdose". Perc 10 realmente grave de Is
disminucion de la demanda, recaera sabre los hombres de los que por
vocacion 0 fuerza de las circunstancias nos dedicamos a ensedar 0 mejor
a "ayudar a aprender" eeonomia. El bajo "indice de rechazo" en los
programas de economia, solo superior en los de ciencias de Is educacion,
y el escaso numero de aspirantes genuinos, se eatS traduciendo ya en
una disminucion notoria en la calidad y entusiasmo promedio de los
estudiantes admitidos. Pero en fin, estos son los abatares de la
denominada "democratizacion de la escuela" que es tema de otra
discusion.
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POR ULTIMO, EL PENSUM

Tenemos puee que terminar nuestra eeguremente demasiado
tediosa expoeicion con unea breves observeciones ecerca de nuestro
famoso pensum.

Para 1974, el programs de 18carrera de economia de la Universidad
Nacional consistia en un hibrido de materias de economla, administra-
cion, contabilidad e incluso alga de mercadotecnia. La teoria economics
se limitaba pot entoncee a un romo recorrido de los textos muy de moda
en 1& mayoria de universidad norteamerioanas. En 1975. en buena
medida gracias at entusiasmo y empeiio del profeeor Salomon
Kalmanovitz, se produjo un cambia relativamente radical en nuestro
programs. En sintesis tal reforms consisti6 en reducir drasticamente el
numero de asignaturas, en recuperar para Is 'Teoria economicala lectura
relativamente intensiva de sus fuentes originales (Keynes, Marx,
Ricardo) y en hecer un mayor enfasis en el area de la hietoria. A nivel
metodolcgico, se traw de generar at maximo una actitud critica y en
desarrollar el hablto de la escritura.

Hoy diez efios despues de nuestra ultima reforme, casi todos
estamos de acuerdo en que esta ha dado frutos positives, 0 at menos
constituyc un avance 0 una mejorte. Sin embargo desde hace 5 afios
empezamos a hablar de una nueva reforma. La fuerza de la costumbre
nos obliga recurrentemente a volver al tema del pensum.

Quieto referir aqui solo en lineae gruesas algunas de nuestras ideas
y preocupaciones actuales. En primer, termino es notoria la necesidad
de estructurar la parte terminal de la carrera mediante secuencias de
materias que faciliten una 0 maximo dos especializaciones (P. ej.:
Economia Agraria, Urbana, Industrial 0 incluso Teeda Pura). Un
segundo punto as el referente al area matematica en la cual debe
privilegiarse claramente el aspecto conceptual sobre el operativo.
Desafortunadamente las posibilidades en este campo dependen de la
concepcion y costumbres de quienes enseftan matematicas.

Un tercer elemento, tiene que ver con la posibilidad de introducir
una mayor flexibilidad a la Teeda economica. En la actualidad nuestro
programa estS. amarrado a dertos autores clilsicos -en un sentido
general. Se busea bllsicamente variar peri6dicamente el estudio
intensivo de diferentes pensadores economicos importantes:, sin perder
la debida atencion del conjunto de las mas relevantes teorlas
economicss. Esto permitira especialmente a los profesores explorar a
fonda otras Hneas de pensamiento economico.
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Nuestra ultima preocupacion, es la que tiene que ver con los
denomlnedos cursos de cultura general comprendidos dentro de 10 que
en nuestro programs llamamos electives besicas. Alga nos preocupa
sobre ellas, y nuestra eterea percepci6n de que algo anda mal con ese
frente nos ha llevado apresuradamente a proponer como soluclcn la du-
plicacion del numero de materias de esta area.

Pero si hay algun problema verdederamente grave en nuestro plan
de estudios definitivamente este en este Ultimo punto. Seguimos
tratendo la culture como un residue. Como un adorno que debe estar ahi
sin que sepamos claramente porque. Nos preocupamos por determiner
que es 10que se debe ensenar de teoria economics y cum es la secuencia
mas lcgtca que deben tener las materiae de esa aree con el fin de
producir un economista medianamente apto, y en ocasiones nos
allmentamos la vane Ilueion de former cientificos. Pero la cultura?
Pues simplemente que los estudiantee escojan por ahi algunee de esas
materias que se ofrecen y que caben dentro de la "filieteamente"
denominada "culture general". La culture pues no tiene plan ni
requerimientcs minimos. Simplemente son unos cursos sueltoa que se le
pegan por los lados a la "estructura formaei6n economics". Cada die me
convenzo mas de que vamos a tener que intensificar con mucha mas
decision los cursos de filosofia, de sociologia de historia y de ciencia
politics. Pero DO solamente esos, seguramente tambilm vamos s tener
que incluir cursos de fisics y de biologia, 0 por 10 menDs materias
generales que den euenta del estado actual y de los principales
problemas de Is ciencia actual. Se que muchas de estas ideas podriut
parecer estramboticas. Pero, 0 somos capaees de proporcionar a
nuestras futuras dases directoras de una vision global medianamente
aceptable del mundo contemporiuteo y de nuestra socied.ad actual, 0
seguiremos dando golpes de ciego hasta enfrentamos alabismo. Tal vez
el problema no 10 podamos afrontar mediante un nuevo diseiio
curricular, 0 1a impresion de los estructuTados programas de algunas
materias. De pronto tendremos que preguntarnos primero a nosotros
mismos que tan capaces seremos de enfrentar estos retos. Los pequeiios
y los grandes. Los del pensum y los de la sociedad colombiana. En fin,
debemos preguntarnos muy especialmente, nosotros ~Que tan a la
altura de los tiempos estamos? Seremos capaces de fonnar no ya a los
cientificos pretenciosos ni a los solemnes profesionales, sino a los
hombres medios que masivamente golpean a las puertas de nuestras
universidades para estudiar economla 0 cualquier otra cosa? Seremo5
capaees de prepararlos para que enfrenten con responsabilidad y
competencia los problemas grandes y pequefios que afronta la sociedad
colombiana y los cambios de fondo que esta exige? Hoy tenemos al
frente el problema de la paz, de la tregus, del diillogo nacional. 0 somos
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capaces de manejar este proceso 0 tendremos que enfrentarnos a una
guerra civil. Tenemos aeaso clara conciencia de 10 que esta en juego?
&Tenemcs los economiataa alga preciso que decir aobre las reformas que
requiere el pais para no precipitarse en el caos? En las postrimerias del
siglo XX el pais esta al borde de salirsenos de las manes. De las manos
de nosotros, los que recibimos educacion y que mucha 0 poca, tenemos
alguns responsabilidad sobre 10 que pasa. Perc eetemos 8 punto de
perder el control de nuestro historia, de nuestra realidad y de nuestro
destino. Podremos set capaces de evitarlo? Ahi tendremos 18 respuesta
sobre Is utilidad de los economistes, y sobre Is validez de Is educacion
que hoy proveemos.

Queremos reformer el Pensum? Pues para hacerlo tendremos que
pensar seriamente en cual es nuestre concepcion de le educacicn. Yello
nos Ilevare necesariamente a preclear nuestra concepcion del hombre y
de la eccledad, y aun mas, primero, nuestra concepcion del universe.

Quiera pues tenninar con una idea del mismo autor con que se
iniciaron estes reflexiones y que sintetiza todo 10 aqui dicho:

"Se comete, por 10 tanto, un grave error cuando ae peetende refonnar III
educeoon como se se tratase de un problema meremente tecruco. y no el
resurtedc de III concepcion del hombre que aierve de fundamento, de eece
presupuestca que III eociedad menuene ecerca de au reelided y au deatinc y
que. de una manera u ove. definen una mllnera de vivir y de mom, una actitud
ante la feLicidad y el infortunio. Presupuestos elaborados por te6logos,
filosof09, y por esos intuitivos que a trav~s del arte explorlln la condicion del
hombre conmoviendo y transfonnando sus estratos mas misteriosos.

De este modo, Ia educacion no se !leva a cabo en abstracto, ni es valida para
cualquier ~poca 0 civil.izaciOn, sino que vale en concreto, se hace con vistas II un
proyecto de ser humano y de comunidad: Esparta no puede imponer la misma
educacion que Atenas. ni los estados totaLitarioll la nUsma que las democracias_
Ante todo, esos preaupuestos seiialan que es 10 que se quiere de un pueblo y
con qu~ fines hay que educarlos: si para lograr guerreros 0 humllnistas, si para
producir verdugos 0 seres respetuosos de sus semejantes. "21

21. Ernesto Sabato. "Educacion y Crisis del hombre". en Apologias y Rechaws,
op. cit. p. 96.


