
La enserianza y el estudio de la economfa* 

Benito Rey Romay. 

I. Aclaraciones iniciales 

No obstante que algunas reflexiones y conclusiones que expongo en 
este ensayo podrian ser aplicables a la enseiianza de la economia 
en otros paises, el centro de mi atenci6n es 10 que sucede y podria 
aplicarse en el nuestro. 

Tambien debo advertir que si bien mi pretensi6n fue abarcar el 
ambito academico nacional, dudo que la haya satisfecho cabalmente 
puesto que hay centros de estudio que no conozco suficientemente y 
porque me fue imposible liberar el animo de mi particular y principal 
interes por esta Facultad de Economia de la Universidad Nacional 
Aut6noma de Mexico; facultad en la que fundamentalmente me 
forme y Universidad a la que me debo hoy totalmente. 

Quiero seiialar ademas, que mi preocupaci6n por el asunto la 
tengo desde hace seis 0 siete aiios, y que su tratamiento 10 hice por 
primera vez, en forma muy general, en un discurso que pronuncie en 
ocasi6n del primer homenaje luctuoso de nuestro maestroJesUs Silva 
Herzog, discurso que fue recogido por la revista CuademosAmerUanos. 
Este interes me naci6 y creci6, debo confesarlo, de los desenfoques y 
falIas, muyvisibles para todos, de notorios economistas al servicio del 

• Disertaci6n del autor para Cormalizar su ingreso como miembro de numero a la Academia 
Mexicanade Economla Polltica. Leldaen elauditorio dela Facultadde Economla de la Universidad 
Nacional Aut6noma de M~xico. eI dla 27 de julio de 1989. 
• Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Econ6micas de la UNAM. 
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Estado y de algunas declaraciones atroces de colegas voceros del sec
tor privado. 

Respecto al tratamiento mas extenso que hago ahora del tema, 
quiero advertir que no me mueve el prop6sito de hacer critica 
acusativa; no me siento con la suficiente autoridad para ello, ni vivo 
actualmente en la practica intensa de la docencia. Adararesto, es para 
manifestar la buena voluntad que lleva 10 que aquf dire y solicitar de 
antemano, disculpas por las exageraciones y omisiones en que pueda 
incurrir. 

Estoy consciente, por otra parte, de que esta sesi6n publica de 
nuestra Academia no es ocasi6n para venir a delinear un programa 
para el estudio de la profesi6n, sino para s610 discurrir sobre elemen
tos y fundamentos adicionales que a la ensefianza e investigaci6n 
podrian darsele para permitirnos una mayor comprensi6n cientifica 
de los fen6menos econ6micos en general, pero, principalmente, para 
ayudar a reorientar el analisis, la critica y la acci6n sobre los que 
afectan a nuestro pais; y al decir reorientaci6n quiero dar a entender 
que no planteo algo que sea de total inauguraci6n 0 de mi invenci6n, 
sino que propongo acciones que, en cierta medida, son retorno a 
caminos que parecen olvidados 0 desdefiados sin raz6n cientifica 
suficiente. 

II. Un poco de historia reciente 

Empezare mi disertaci6n con algunas reflexiones sobre la enseiianza 
de la economia en nuestro pasado, pasado que no es remoto en tanto 
que varios de los aqui presentes vivieron sus inicios. 

La pionera ensefianza de la economfa en nuestro pais surgi6 de la 
iniciativa de hombres con formaci6n universitaria yvocaci6n politica, 
animados con el prop6sito de formar economistas para el servicio 
publico. No hay duda que este fue el enfoque principal, y los listados 
de materias de los antiguos programas escolares revelan el interes, 
desde un principio, por la economia como ciencia social. Poco despues 
se visualiz61a necesidad de que los economistas pudieran ser tambien 
utiles al sector privado. 

EI magisterio en esas primeras escuelas estaba constituido en mu
cho por funcionarios gubernamentales de niveles medios y altos. Ra
pidamente, la mayorparte, fueron egresados de ellas, aunque muchos 
habian concluido 0 avanzado previamente otras profesiones, princi-
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palmente las de maestro normalista, ingenieria civil, abogada y con
taduria. EI estudiantado, por su parte, estaba integrado por alumnos 
que provenian de todo el pais y con una buena cantidad de centro
americanos. Casi todos los alumnos, al tiempo que cursaban su 
carrera, trabajaban como ayudantes 0 auxiliares de sus maestros en 
dependencias de la administraci6n publica central y descentralizada, 
aunque, tambien, en bufetes de la profesi6n yen empresas privadas, 
principalmente de la banca yen las organizaciones empresariales. 

La oferta de profesionales que esas escuelas hadan era, y 10 fue 
hasta hace unos 20 afios, inferior a la demanda; tan 10 fue asf que la 
incorporaci6n al trabajo, aun en puestos de responsabilidad, se hada 
antes de la conclusi6n de los estudios 0 sin el requisito del titulo 
profesional. En suma, el economista, sin importar entonces la pro
cedencia, era muy solicitado y apreciado. 

En tales escuelas, conforme a sus prop6sitos principales de fun
daci6n, se proporcionaba una ensefianza prefiada de preocupaciones 
sociales y nacionales que Ie daban el caracter de una sociologia 
econ6mica 0 economfa social, que nos hada muy proclives a la 
politica. Esta clase de ensefianza, en epocas en que la Revoluci6n 
Mexicana no habia pasado a la historia 0 todavfa daba seiiales de vida, 
tuvo una gran eficacia con egresados bien preparados e inspirados 
que dieron gran lustre a la profesi6n y servicios de gran excelencia al 
pais y a su pueblo. 

Bien se que 10 anterior no es desconocido para muchos; pero 
conviene traerlo a la memoria para destacar que todo ella configu
raba una enseiianza que tenia gran correspondencia con la realidad 
nacional; la que se impartfa en las aulas continuaba con la observaci6n 
de los fen6menos en vivo, adquiriendo asi numerosos maestros el 
caracter de jefes de seminario de sus alumnos en sus oficinas, impar
tiendoles verdaderas lecciones practicas. Tambien habia entre los es
tudiantes un cotidiano y estrecho contacto, incluso con condisdpulos 
que tenian otras profesiones, diversidad de trabajos y provenfan de 
diferentes estados de la Republica y aun de otros paises. 

Se tenia, ademas, la presencia de varios de los maestros que habfan 
establecido la profesi6n en el pais, imponiendo un gran respeto por 
el estudio y un verdadero celo para los desvios, que fueron configu
rando una rigurosa etica profesional que ellos mismos observaban 
ejemplarmente. 

AI destacar 10 anterior no pretendo idealizar el pasado 0 insinuar 
que las primeras escuelas fueron mejores que las correspondientes de 

290 291 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

hoy, sino senalar que ahora no cuentan con una serie de condiciones 
propicias que, de alguna forma, es necesario compensarles. Es decir, 
s610 me interesa senalar en este momenta las diferentes circunstan
cias que pueden explicar muchas cosas que pasan, que se dicen y que 
son estimulantes acicates. 

Ahora bien, si durante un tiempo s610 existieron escuelas de eco
nomia en los grandes centros de educaci6n publica superior, yen 
algunas pocas universidades estatales, no mucho despues empezaron 
a establecerse otras en institutos y universidades privados que, con el 
tiempo llegari'an a capturar en conjunto un gran volumen del estu
diantado; mucho de el inicialmente por medio de becas. 

Esa aparici6n de escuelas privadas, pero principalmente su im
portante crecimiento despues de 1968 (ano en que los principales 
centros de docencia e investigaci6n, asi como varias universidades 
provincianas se vieron sujetos a ofensivas, cri'ticas alevosas y fueron 
objeto de campanas mal intencionadas de desprestigio y de discri
minatoria prevenci6n), determinaron un cambio severo en la ense
nanza de la economia en el pais; por 10 pronto, empez6 a dividirse 
esta, puede afirmarse, en abierta y clasista. No quiero sin embar
go, dar a entender que no existieron desde antes algunas caracte
risticas de esta divisi6n, pero fue, a partir del ano mencionado, en 
el que se inici6 la verdadera escisi6n que ha llegado a la franca y cla
ra divisi6n de hoy que, cada vez mas, se vuelve ideol6gicamente 
contenciosa. 

Soy de los que no tienen duda -y al decirlo declaro mi posici6n-, 
de que tal divisi6n fue y es todavia propulsada conscientemente por 
los intereses del mundo de los negocios, al que conviene y dan con
fianza profesionistas que resulten convencidos de los principios te6ri
cos que justifican su existencia y "tecnificados" con las lucubraciones 
pseudo te6ricas en que apoyan sus acciones y sus exigencias de 
privilegio. 

Pero tambien ha contado para esa divisi6n la explicable radicaliza
ci6n de izquierda en las escuelas publicas, resultante de la compren
si6n cientifica (que permite la economia poHtica que es su original y 
tradicional estudio) de 10 que en el pais yen el mundo pasa y del por 
que pasa. 

Asi, gradualmente, fueron abandonando las aulas publicas las 
elites y las clases altas de la sociedad, para engrosar los alumnados de 
las escuelas privadas nacionales y de las universidades extranjeras, 
principalmente norteamericanas. 
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III. Una caracterizacion de la enseiianza actual 

Aesa gradual evoluci6n clasista se debe hoy una marcada diferencia
ci6n no s610 por origen social yecon6mico de los respectivos alumna
dos, sino tambien en cuanto al enfoque te6rico de la ensenanza. Dicho 
en resumen, las escuelas privadas se apoyan en el marginalismo 
subjetivista, pGstulan una economia pura y el liberalismo como 
posici6n doctrinaria; en tanto que las publicas, continuando su tradi
ci6n, se atienen al objetivismo y reclaman el amplio intervencionismo 
econ6mico del Estado, la justicia social y la soberania econ6mica 
nacional. 

Conforme a 10 anterior, en las escuelas sostenidas con fondos 
publicos, se mantiene como nucleo principal del analisis al marxismo
leninismo, mientras que en las que apoya el sector privado se explica 
fragmentariamente y s610 como historia ya congelada, fundamentandose 
hoy la ensenanza en tesis de profesores como Friedman, Modigliani, 
Dornbush, etcetera, e insistiendo en las pretensiones matematicas 
originadas por Walras y Jevons, asi como en los prop6sitos de 
establecer la poHtica econ6mica con base en modelos que presuponen 
una acci6n e interacci6n mecanicistas de las principales variables 
econ6micas. 

Estas grandes diferencias en cuanto a los enfoques anaHticos y 
entre los consecuentes planteamientos y finalidades de la poHtica 
econ6mica se pueden apreciar, en forma muy sintetica, si se atiende 
a los extremos calificativos con que cada parte designa a la otra como 
epitetos: Tecn6cratas y populistas. 

Pero hoy sucede que los egresados de las escuelas privadas y 
extranjeras han sustituido, ya en gran medida, en los puestos de la 
administraci6n gubernamental, a los economistas formados en las 
publicas, y ella sin restricciones en cuanto a los niveles de direcci6n y 
decisi6n. Pero no s610 se ha dado esto, sino que los primeros han 
estado practicando discriminaci6n, nunca antes vista, contra los que 
no son de su divisa escolar. Pero tambien han convencido, 0 asi 10 
parece, a muchos de los colegas ajenos a su incubaci6n intelectual y 
que en el gobierno todavia permanecen, de la supuesta validez de sus 
tesis y de la eficacia de sus procedimientos de ajuste para recuperar la 
estabilidad econ6mica perdida. 

En el discurso a que aludi al principio de esta disertaci6n, advertia 
que aquellos gobiernos de paises pobres yde precaria democracia que 
se dejan guiar por tecnicos que tienen la convicci6n de que es preciso 
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condicionar la dinamica y expresi6n de las variables sociales por 
medio de la imposici6n de parametros econ6micos, extrafian el 
peligro de una tirania tecnocratica. Pues bien, no se puede negar que 
esta se ha estado imponiendo a los mexicanos (no sin contradicci6n 
delliberalismo econ6mico que al mismo tiempo se prodama) y que 
ella se expresa en el Pacto de Solidaridad Econ6mica conduido, asi 
como en su continuador, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
Econ6mico, que esta vigente. ~o que no es tirania sujetar, sin con
senso, a un minimo la evoluci6n de los salarios y dejar en libertad la 
modificaci6n de la gran mayoria de los precios, al mismo tiempo que 
se contraen el gasto publico y el credito no obstante que con ello 
disminuya el producto y crezcan desempleo y subempleo? 

Pero hay otra pregunta relacionada: ~que no son estos supuestos 
pactos elaboraciones de economistas que practican una de las dos 
economias que en Mexico se ensefian? 

Las respuestas a esas preguntas podran ser distintas, pero hay una 
evidencia que a todos los economistas, sin excepci6n, se nos presenta 
yes la de que tal politica econ6mica se aplica porque se han violado y 
siguen violandose varios postulados funclamentales chisicos que dan 
su validez social a la profesi6n, tales como aquel de Adam Smith de 
que: "...ninguna sociedad puede florecer ni ser feliz si la mayona 
de sus miembros son pobres 0 miserables", yel de David Ricardo, que 
complementa al anterior dandole orientaci6n: de que el meollo de la 
economia se encuentra en las leyes que determinan el reparto del 
producto de la actividad econ6mica entre los que concurren a ella. 

Pero aquellas tesis de la contracci6n productiva, de la reducci6n del 
bienestar popular, de la concentraci6n del ingreso yde la enajenaci6n 
gradual de los ambitos econ6micos nacional y estatal que sustentan la 
llamada politica de ajuste, no son s610 las que se aplican en raz6n de 
una ensefianza que se recibi6, sino que son las que se siguen ensefiando 
en algunas escuelas e institutos y las que se difunden a la poblaci6n 
como recomendaciones cientificas y tecnicas de nuestra profesi6n. 
Me parece que esta continuidad y esa difusi6n social deben preocu
parnos mucho mas de 10 que ya 10 hacen, puesto que acusan a nuestra 
ciencia como inhumana y hacen de los economistas seres nefastos 0 
bien c6mplices en la perversi6n de la comprensi6n ciudadana de la 
realidad social. 

Si hacemos una reflexi6n sobre por que las tesis subjetivistas son 
tan aceptadas por los estudiantes que las reciben, as! como por 
muchos ajenos a la economia, podriamos dar muchas razones, pe-
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ro hay dos que me parecen fundamentales para la explicaci6n: 
una de elias es que estan liberadas de la etica y no implican, por ello, 
compromiso moral que obligue y, la otra, porque en sus plantea
mientos generales y en su estudio profesional, son relativamente 
faciles de aprender. La primera de estas dos razones se debe a la 
reconocida pobreza moral del capitalismo y, la segunda, se abona de 
la ignorancia tan extendida y de la reconocida insuficiencia de la 
preparaci6n con que se emprenden los estudios superiores en nuestro 
pais. 

Sin embargo, es obvio que la oposici6n ala economia burguesa no 
puede argumentarse s610 en que ella justifica y conduce a excesos 
inmorales ni, tampoco, afiadiendo que su estudio puede hacerse con 
poca cultura previa y un relativamente menor esfuerzo intelectual. 
Desde el enfoque moral, las acusaciones estan hedIas, son repetidas 
y deberian haber sido suficientes; pero no 10 han sido, como aquella 
lanzada a centenas de millones de cat61icos, supuestamente obedien
tes, desde la muy elevada tribuna del papa Paulo VI, contenida en su 
enddica Populorum Progressio, cuyo fragmento pertinente en este 
momento, cito: "Decirdesarrollo esefectivamente, preocuparse tanto 
por el progreso social como por el crecimiento econ6mico... La 
tecnocracia del mafiana puede engendrar males no menos temibles 
que los delliberalismo de ayer. Economia y tecnica no tienen sentido 
si no es por el Hombre a quien deben servir". 

Por tanto, ya esta constatado que no es bastante, aunque sea 
necesario insistir por trascendente, argumentar que hay una conduc
ci6n econ6mica que es inhumana ysocialmente inmoral por provenir 
de concepciones te6ricas falsas, apoyadas en abstracciones falaces que 
los poderes repiten, para su beneficio, como verdades a la sociedad y 
hacen permanecer por medio de las escuelas. 

Los economistas formados en el objetivismo, aquellos que sostienen 
y ensefian que el verdadero fin de la economia es lograr que los 
productos, que evidentemente el trabajo social genera, as! como el 
sobrevalor que en el mercado se agrega, sean, por ello distribuidos y 
aplicados en forma equitativa y en la medida de las necesidades 
sociales de digna existencia y de progreso, tienen, sin duda, la raz6n 
moral. Pero no s610 deben redamar esta raz6n, sino, tambien, estar 
capacitados para explicar y demostrar la sinraz6n cientifica, como la 
que ha conducido a los repetidos fracasos de los planes yexperimen
lOS de nuestro pais durante un decenio. Y no unicamente todo esto, 
sino, ademas tener la lucidez para proponer las medidas alternativas: 
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la capacidad de ser concretamente propositivos para el corto y media
no plazos. 

IV. La importancia de la totalidad te6rica 

El alcance de esas capacidades no sera posible si se aceptan 0 esta
blecen una enseiianza y un estudio que destierren partes del desa
rrollo dialectico de la ciencia. No podemos caeren indebidas analogfas 
que nos lleven a esto. 

El genesis y la historia de las ciencias sociales tienen, para los que 
nos dedicamos a ellas, mucha importancia y utilidad analftica. Las 
humanidades tienen sus propias historias, al igual que las demas 
ciencias, pero sus trancos hist6ricos no son s610 expresi6n de la 
evoluci6n de la capacidad humana, sino, para la mayorfa de elIas, 
tambien son resultado de la contienda social. Por tanto, para elIas, el 
presente s610 se comprende como historia, tal como nos 10 advirti6 
Sweezy para la economfa resumiendo sus propiosjuicios y los de otros 
anteriores a el, y como nos 10 repetfa Silva Herzog en su catedra de 
Historia del Pensamiento Econ6mico. 

Por tanto, conviene insistirle a los que van a ser economistas -y 
tambien a muchos que la enseiian- que no se puede ignorar ninguno 
de los principales y antag6nicos enfoques, ni sus correspondientes 
elaboraciones te6ricas que a traves de la historia han contendido y 
contienden ya sea por poseer la verdad cientifica 0 en favor de 
intereses lucrativos particulares de grupos 0 pafses. Hay que llamar
los a que tomen en cuenta que la economfa, al igual que la sociologfa 
y la polftica, no son campos muy propicios para consensos nacionales 
o universales, como si 10 son, en gran medida, los de las ciencias de la 
naturaleza, en los cuales las nuevas hip6tesis yconstrucciones cientffi
cas, probadas experimentalmente, son aceptadas sin discusi6n y 
excepci6n y anulan las anteriores para siempre. 

Es necesario advertir que en las humanidades antes citadas no hay 
descubrimientos ni teorias emerradas con certificados de perpetui
dad como si sucede en las ciencias de la naturaleza que si llegan, con 
sus leyes, a imponer restricciones para siempre y para todos, que 
ni sus particulares tecnicas pueden eliminar; incluso algunas de las 
pocas leyes econ6micas provienen de las naturales. 

En la ciencia econ6mica, teorias generales 0 teorfas parciales 
hist6ricamente superadas, se les ve resucitar ya sea renovadas 0 
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hibridadas. Hoy mismo y desde hace varios aiios, reclama validez el 
enfoque clasico con fragmentos del operativo keynesiano, en la 
llamada sintesis neoclasica, acompaiiado de la correspondiente doc
trina liberal maquillada con unos cuantos rasgos socializadores. AI fin 
de cuentas, un episodio del proceso dialectico que protagonizan las 
hist6ricas e irreductibles tres posturas de los humanos: progresistas, 
reaccionaria y conservadora, que el economista -hay que enfa
tizarlo- no puede dejar de conocer en 10 pasado y de identificar y 
seguir en el presente sin el riesgo de no comprender su ciencia 0 el de 
dejar que involucione, sin oposici6n, para mal del avance social al que 
indudablemente se debe. 

Sin embargo, y ella se advierte mejoren la pnictica docente que en los pro
gramas de estudio, en las facultades y escuelas publicas (en las privadas 
ya 10 adverJmos) la enseiianza de la economia rechaza el conoci
miento de amplias partes del desenvolvimiento te6rico. Esto se mani
fiesta, por aiios, en un acumulado desden hacia los enfoques c1asico y 
keynesiano derivado de la perenne emoci6n y lealtad (y por momen
tos obsesi6n) hacia el formidable paradigma cientffico marxista, que 
captura toda la atenci6n con su lucida crftica a la teoria y funciona
miento del sistema capitalista, con la justiciera a su clase hegem6nica 
ycon su siempre valida llamado ala acci6n polftica reivindicatoria no 
s610 de la clase trabajadora, sino aunque se olvida, para la desenajena
ci6n de la humanidad toda. 

Pero tambien ese fen6meno de indiferencia se agudiza ahora con 
la justa fobia al enfoque neoclasico que conforma la depresiva, 
deprimente y antipopular polftica econ6mica actual. 

Pero todos estos menosprecios, no obstante explicables, ocasionan 
fragmentaciones 0 rupturas del conocimiento. Asi por ejemplo, se 
observa en la extendida falta de conciencia entre el estudiantado de 
que la criticaa la economia politica, que el mismo Marx hizo, se apoya 
y se desprende, y al mismo tiempo se centra, en el enfoque y 
postulados clasicos. De igual forma, no visualiza bien que el modelo 
keynesiano (hoy todavfa en discusi6n acalorada su vigencia) fue el in
temo de reducir 0 cancelar elliberalismo econ6mico ante las eviden
cias analitica y empirica de que este es incapaz de hacer permanecer, 
automaticamente, el equilibrio econ6mico general por medio del 
mercado. Y que, por esto y tambien para impedirel arribo del Estado 
socialista, postul6 y orient6 la intervenci6n del Estado capitalista, 
pero utilizando, para todo ello, yen forma no confesada yaviesa, pero 
no objetable, elementos del analisis marxista. 
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Por otra parte, no obstante la existencia de diversos y extensos 
seminarios de economfa politica establecidos en los programas para 
profundizar en el amilisis marxista, la ensefianza yel aprendizaje en 
ellos no dejan de estar estancados en el dogmatismo, 0 engolosinados 
en la marxologfa que persigue s610 la erudici6n. Fuera de las escuelas 
esta salida sf se ha dado y los intelectuales de izquierda, que en Mexico 
han dado y siguen dando estos pasos importantes, si bien suman sus 
aportes a los de otros extranjeros, han dejado de calar suficiente en la 
nacional ensefianza e, incluso, tienden a desaparecer 0 a desvincu
larse de la docencia. 

Estas situaciones academicas son de lamentarse tambien en el 
ambito social. Si como economistas 0 como ciu<iadanos estamos de 
acuerdo que hoy ya es urgente e imprescindible revitalizar consisten
temente la i2XJuierda militante, tenemos que convenir que esta izquierda 
requiere para ello formar 0 aumentar -como ello se considere- sus 
cuadros intelectuales y tecnicos; tarea postergada que corresponde, 
no s610, pero sf muy principalmente, reanudar a los centros de 
ensefianza e investigaci6n. 

Asf pues, si bien en principio nada hay de objetable en las posturas 
marxistas de los estudiantes de la ciencia econ6mica si es que elIas son 
producto de un decantamiento del estudio amplio, riguroso, sistema
tizado y consistente de la historia de las doctrinas y teorfa econ6mica, 
si hay mucho que objetar, en cambio, desde el punto de vista de la aca
demia yde su eficacia social real, cuando tales posturas provienen uni
camente de la emoci6n etica 0, principalmente, de los esquemas que 
los partidos politicos difunden para obtenerel apoyo popular durante 
sus campafias y para su empefio inobjetable de ampliar sus enclaves 
en los grupos sociales importalltes como 10 son los estudiantiles. 

Con 10 anterior no quiero insinuar, 0 adherirme a los que piden 
que la actividad politica sea extirpada a los estudiantes, a los docentes 
e investigadores, sino subrayar que los centros de enseiianza yestudio 
de la economia -de cualquier orientaci6n- deben asumir su respon
sabilidad de ayudar a fortalecer y elevar el nivel de la lucha social: la 
de crear profesionales que amplien, profundicen y deslinden, con 
rigor, los diferentes enfoques de la ciencia para sustento de la lucha 
politica y con el claro prop6sito de que con ello persiguen darle una 
utilidad pr:ktica a este quehacer y no aumentar el vocerio. 

Pero aquellos que nos mantenemos en la gran vertiente marxista, 
no s610 es nuestro caso el de conocerla bien (10 cual implica -10 
repito- no aislarla por pruritos equivocados, pero debilitadores y 
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anticientificos, de no contaminaci6n), sino de actualizarla, ampliarla 
yadecuarla, para hacerla instrumento practico de interpretaci6n yde 
enfrentamiento exitoso actual. 

En otras palabras, hoy, en que la economfa de los intereses popu
lares ha retrocedido y se entroniza la de los intereses de las minorias 
ydel imperialismo, tenemos que prestigiar la economfa politica a los 
ojos de toda la sociedad, no s610 extendiendo su capacidad de explica
ci6n hasta la realidad actual, sino desembocandola en la formulaci6n 
de una teoria para la acci6n econ6mica que se pueda contraponer 
politicamente a la que nos plantea el falso dilema fatalista de estan
camiento con inflaci6n 0 crecimiento con dominio extranjero y 
concentraciones del ingreso y la riqueza. Si para esta tarea trascendental 
nos resulta util el instrumental analitico y te6rico desarrollado 0 
expropiado por la economia "al uso", como la calific6 el maestro Sa
cristan Colas, "'!Iuy torpe seria no utilizarlo. 

v. En busca de un mejor camino de ensenanza yestudio 

Ahora bien, con mucha raz6n decimos a menudo que es relativamente 
facil 0 muy c6modo sefialar deficiencias 0 necesidades y deberes 
de cambio, y que, los que esto hacen, tienen tambien la obligaci6n de 
proponer posibles caminos de correcci6n 0 superaci6n, 0 de inten
tarlo al menos. 

Cumplir esa razonable exigencia, como todos sabemos, ya no es 
tan facil, mas aun reconociendo de antemano que existen mas inteli
gentes y eruditos que uno mismo y sintiendo temor porque estan 
presentes y podrian descalificarlo. 

De escuchar y estudiar a otros economistas y de hacer reflexiones 
sobre 10 que hoy sucede, ha lIegado a parecerme muy importante y 
por ello 10 sefialo en primer lugar, que el estudio y la enseiianza de la 
economia requieren hoy, aunque desde hace tiempo, ser enmarcados 
(a partir del momento mas apropiado), en el analisis de la crisis que 
desde hace mas 0 menos dos decadas, segun hay consenso, ha venido 
padeciendo esta ciencia. Crisis muy amplia afiadiria, pues es notoria 
tanto en su incapacidad de conducci6n econ6mica (en la politica 
econ6mica), como en la explicaci6n de los fen6menos (en la actividad 
te6rica) yen la identificaci6n de tendencias (en la prospecci6n). 

Podemos suponer que el s610 planteamiento y discusi6n de esta 
crisis total, lIevarla a la necesidad natural de andar 0 de recorrer el ya 
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largo y fascinante camino del pensamiento econ6mico, por 10 menos 
dentro de los contextos hist6ricos de sus mas lucidos ysocialmente in
fluyentes momentos. 

Esto, como puede comprenderse, cumplirfa esa exigencia de afian
zamiento 0 fortalecimiento te6rico a que estuve haciendo referencia. 

Pero otra consecuencia, que me parece sumamente importante, 
serfa la de que ubicari'a al futuro profesionista, antes de salir de las 
aulas, en la situaci6n precaria actual de su ciencia y de su profesi6n, 
encaminandolo a fortalecerse con semillas cientificas de otros cultivos 
del saber. 

En esta necesidad que en 10 particular he sentido de espigar en 
otros campos, he llegado a ciertas conclusiones sobre c6mo podri'a 
entenderse mejor el fen6meno econ6mico y sus interinfluencias con 
el social yel politico. Estas conclusiones, como se vera no son origi
nales, sino que me han surgido, en gran medida, de las de otros, 0 bien 
las comparto con ellos que las han adelantado, tales como mis cole
gas academicos Alonso Aguilar y Fernando Carmona, asi' como otros 
latinoamericanos: Celso Furtado y Pedro Vuskovic yotros que nos in
teresaron desde las aulas, como Schumpeter y Baran. 

Creo hoy, antes que nada, que el estudio del desenvolvimiento his
t6rico de la teori'a es, como ya he insistido, imprescindible e indispen
sable; pero que no es suficiente. Esto, como algunos recordamos, nos 
10 repetia en muy amplio sentido nuestro maestro Silva Herzog al de
cir: el economista que s6lo sabe economia, ni economia sabe. 

Es claro que son muchas las materias y disciplinas que en un 
determinado momenta podria uno apuntar como agregados para la 
formaci6n de un economista capaz, y es seguro que, de inmediato, 
otros aumentari'an el caralogo. 

Por supuesto que ning{m conocimiento sobraria a un economista, 
salvo alguna que otra cosa, como las reglas del tenis a que muchos se 
aficionaron en el sexenio del presidente L6pez Portillo. Pero hay 
algunos que me parecen insoslayables y que seiialo particularmente 
por ser sustento de algo que dire mas adelante. Estos son: la geografia 
econ6mica, la sociologi'a en su mas amplio espectro, las doctrinas 
politicas y la evoluci6n contemporanea de las tecnologi'as producti
vas, distributivas y financieras. 

Pero todo esto plantea una pregunta: ~Para que todo este paquete 
de conocimientos adicionales? 

Me parece que la primera respuesta seri'a que un economista que 
recibe en las aulas unicamente el discurrir te6rico de su ciencia, y mas 
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aun suponiendo que sea analizada cadaetapa de avance sustancial en 
su marco hist6rico, tendera a caeren el determinismo econ6mico, que 
se revuelve en sf mismo por no considerar los elementos extra
econ6micos que no s6lo son inOuyentes en las restructuraciones so
ciales, sino directamente en la estructura y fenomenologi'a econ6mica 
en formas ahora evidentes, pero tambien estudiadas por numerosos 
pensadores que me vienen a la memoria en desorden, tales como 
Schumpeter, Burham, Sartre, Galbraith, Marcusse y Packard, asi' 
como por otros que han ahondado en el desarrollo desigual, en la 
economi'a informal, en la moderna psicologia social y en la gran 
influencia actual de los medios de comunicaci6n, como Mc Luhan y 
nuestro compaiiero academico Bernal Sahagun. 

Pero tambien se sustenta esta necesidad de formaci6n multidisci
plinaria en el hecho de que hoy coexisten dos economi'as: una que 
podriamos llamar la natural en tanto que consiste en las tradicionales 
actividades de combinaci6n de factores productivos visibles, tangibles 
y mensurables, sujetas a diversas legislaciones y competencias en el 
mercado y, otra que, de tan pura invenci6n humana, ha llegado a ser 
hasta abstracta, pero que hay que ser capaz de analizar y entender 
muy bien puesto que inOuye cada vez mas concretamente en la 
primera, tendiendo -y 10 va logrando-, a condicionarla totalmente, 
no s6lo en los ambitos nacionales, sino en los internacionales aumen
tando la interdependencia; esto es, aumentando el riesgo de unos 
paises con el desempeiio 0 los intereses de otros, otros que, ademas, 
estan constituyendo bloques econ6micos. 

Si se esta de acuerdoque en el mundo existen esas condiciones que 
e1 nuevo economista enfrentara, urge dar respuesta a una pregunta: 
cestamos en las escuelas preparando economistas que puedan identi
ficar, analizar 0 actuar en ese complejo econ6mico, sociol6gico, 
tecnol6gico y polftico, velozmente cambiante yen partes oculto en la 
llamada economfa subterranea pero tambien en la economi'a finan
ciera que ya no opera s6lo centrada y dirigida pol' las visibles tradi
cionales instituciones, sino en gran parte dispersa y libre en las 
grandes corporaciones trasnacionales, 0 sujeta a secretas consignas 
gubernamentales? .. cEstamos preparando en las escuelas cientificos 
y tecnicos aptos para este universo? .. 

Seiialado en los parrafos anteriores 10 mas importante de 10 que 
creo necesario para aumentar y mejorar la 6ptica de los nuevos 
economistas, me resta, sin embargo, cumplir la obligaci6n proposi
tiva de seiialar cual me parece ser la mas promisoria ruta para llegar 
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a hacer capaz a nuestra ciencia del estudio dinamico del fen6meno 
econ6mico. Para esta proposici6n voy a permitirme primero recordar 
algo que no es nada nuevo para este auditorio, mediante el resumen 
siguiente: 

Sabemos, (y empezamos a comprenderlo bien gracias a Marx), que 
el trabajo y el capital son, con sus resultantes finales: salarios y 
ganancias, los elementos dinamizadores de la actividad produc
tiva social; dinamizadores en el sentido de que no unicamente re
producen al sistema, sino que 10 expanden en las diferentes medidas 
que cada f6rmula de su combinaci6n (cuantitativa y cualitativa) 
permiten. 

Ahora bien, todo 10 que esta implfcito en este resumen es entendido 
y observado tanto por la economfa que hoy prevalece como por la 
marxista que parte de los analisis de la plusvalfa y de la acumulaci6n. 
Sin embargo, sus desarrollos te6ricos no estan concluidos en sus as
pectos cualitativos y en su forma dinamica, y esto aun tomando en 
cuenta el importante paso analitico de la reproducci6n simple a la 
ampliada marxista, 0 los efectos combinados del multiplicador y 
acelerador de los keynesianos, 0 la mecanica monetarista. 

Este desarrollo te6rico incompleto, debido en buena parte a la 
gran complejidad actual que no ha sido acompailada de un aumento 
paralelo c1arificador de la capacidad estadfstica, si bien no esta aban
donado, el caso es que no es suficiente hoy para analizar a priori una 
propuesta de polftica de crecimiento 0 formular un modelo alterna
tivo de desarrollo continuo, aun de mediano plazo. 

Si se esta de acuerdo con 10 anterior, lIegaremos a convenir en que 
es necesario introducir a los nuevos economistas, y animar a los 
investigadores asf como a los maestros, a caminos analiticos que 
prometan una desembocadura practica, de mayor eficacia operativa, 
asf como enriquecedores de la teoria misma. Creo que el meollo de la 
cuesti6n es elegir aquel que permita redllcir el exceso de abstracci6n 
te6rica, exceso que, incluso, se lIeva a la practica con gran crueldad 
operando experimentalmente con el todo social. 

Esto esta a la vista hoy en muchas partes. como en el caso de nuestro 
pais. 

Uno de los caminos que a mi parecer tiene meritos y grandes 
posibilidades para ser privilegiado, es el del analisis del excedente 
econ6mico enfocado a: sus fuentes ydiferentes caudales de origen; los 
sectores yactividades en quese acumula; sus determinantes econ6mi
cos y extraecon6micos de aplicaci6n; sus mecanismos de transferen-
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cia productiva e improductiva (sus filtrantes) y sus posibilidades de 
incremento absoluto. 

Una mayor persistencia -y tambien paciencia- en esa profundi
zaci6n analitica prometen, a mijuicio, lIegar a sernos de gran utilidad 
no s610 para la crftica certera del funcionamiento de las economfas de 
hoy, sino tambien para sostener los planteamientos propositivos para 
estructurar una mas humana, estable y progresiva. No hay duda que 
los planteamientos asi sostenidos, tendrfan, por otra parte, mayor 
objetividad propicia al consenso social imprescindible a la lucha 
polftica progresista y esto es un gran aliciente adicional. 

Sobre las posibilidades y bondades del enfoque analftico del ex
cedente econ6mico, hay convincentes reflexiones y propuestas agru
pados en estudios y ensayos que se han publicado. Celso Furtado, por 
ejemplo, 10 considera pieza clave para estructurar una nueva econo
mia politica, tarea esta a la cual convoc6 desde hace aDOS. 

Es claro que para seguir a mayores pasos este camino analftico, se 
reqlleriran (y con el se desarrollarian), una mayor y mas precisa 
6ptica estadistica que las actuales; no s610 mas amplia, sino mas 
desagregada, asi como una mayor y mejor labor en la monografia y 
mas virtuosas tecnicas de programaci6n y evaluaci6n de alternativas 
para la aplicaci6n de recursos, que superen con mejores pondera
ciones sociales y tecnol6gicas las actuales de costo-beneficio tan 
miopes por el economicismo. 

Pero tambien tendra entonces mayor utilidad econ6mica y social 
todo 10 que se ha teorizado sobre moneda y credito y que hoy, con 
grandes fnflilas, es utilizado s610 en su sentido contraccionista y 
concentrador del ingreso, por el monetarismo. 

En fin, creo que podriamos lIegar a sustituir la eterna pregunta de 
la minoria usufructuaria: (c6mo hacer rico al pais?, por las dos que a 
nosotros nos corresponde contestar: (por que es pobre y tan injusto?; 
(que relaci6n determinante hay entre injusticia social ysubdesarrollo 
nacional? 

VI. La otra cara de la profesion 

Pero hasta aqllf s610 me he referido a la formaci6n de los economistas 
como cientlficos sociales, a la de aquellos que desembocaran en los 
postgrados. Pero queda mllcho por decir sobre la mayoria: sobre 
aquellos que se aplicaran al ejercicio de la profesi6n. 
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Quiero empezar este tema con una proposicion: este grupo ma
yoritario de profesionistas, si bien debe ser considerado aparte para 
su capacitacion, este aparte no puede significar que desconozcan 10 
que antes me he permitido proponer para sus colegas que se dediquen 
a avanzar la ciencia con la docencia y la investigacion. Aquf aparece 
pues, la pertinencia del llamado tronco comun. Y esto asi, por la 
calidad moral e intelectual que siempre hemos querido y demanda
mos que tenga el economista, ya que no concebimos que la actuacion 
dentro de la economia real implique llegar a servir para que la 
irracionalidad 0 el abuso sean exitosos; ella significaria la perversion 
de la profesion. 

Creo que la cuesti6n de estos futuros economistas se reduce a su in
troduccion, en determinado nivel de su preparacion, a especializa
ciones verdaderas; esto es, delimitadas, programadas y atendidas en 
formas concretas y no abstractas ni, tampoco, de contenido hist6rico 0 

anecdotico, como en buena medida tiende a suceder y puede ejem
plificarse con las materiaseconomiaagricola yeconomia industrial, de 
hecho relegadas por ser optativas dentro de un marco macro de la en
sefianza. Estas materias tienden a convertirse en seminarios de la 
historia 0 de los problemas de la agricultura y de la industria mexica
nas, sustituyendo asi su verdadero prop6sito que me parece ser: la 
capacitacion para aplicar el razonamiento economico a los diferentes 
fenomenos industriales y agricolas en cualquier tiempo y lugar, asi 
como para entender el papel que desempefian en el proceso de desa
rrollo economico y social. La historia y la problem<itica nacionales, 
importantes sin duda, corresponden a otras materias espedficas. 

Siendo generalmente el trabajo profesional de este sector de los 
economistas a nivel microeconomico y resolviendose en la gestion, en 
el control y en el desarrollo de unidades administrativas y producti
vas, la aptitud suficiente requiere del fortalecimiento de ciertas 
materiascomo la deevaluacion de proyectos, diagnostico yplaneacion 
financiera y proyecci6n de tendencias sectoriales. Sin embargo, dado 
que la actividad de estos economistas se desempeilara necesaria
mente en ambientes interdisciplinarios, se requiere tambien, al igual 
que en la formacion para el desempefio cientffico, de la incorporacion 
de nuevas materias, principalmente las correspondientes a la integra
cion y funcionalidad del marco institucional y las relativas al nivel 
actual y perspectivas del desarrollo tecnologico para la produccion en 
cada una de las diferentes especializaciones que se desprendan del 
tronco comun. 
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Para estos tipos de actividad profesional, resultan indispensables 
amplias practicas de campo, continuos ejercicios con casos hipoteticos 
y reales y conferencias de tecnicos de diversas ciencias. 

A fin de cuentas, la idea central a regir todo este asunto de 
desembocar la profesion tambien a fines practicos, es la de crear tec
nicos economistas de gran capacidad analitica, que tengan aptitudes 
para la solucion de problemas de microeconomia y un desarrollado 
sentido para la combinacion de factores productivos. Consideradas 
estas cualidades en conjunto, se integra una verdadera ingenieria 
economica que no existe, pero que, de crearse, atenderia a la preocu
pacion generalizada hoy entre los estudiantes, que no yen posibili
dades ciertas yamplias de encontrar empleos en que puedan ejercer 

. su profesion. 
Acerca de esto ultimo, mucho se dice que el mercado de trabajo 

para los economistas esta saturado. Yo considero que si; que efecti
vamente 10 esta. Sin embargo, y de acuerdo con mi experiencia, solo 
cuantitativamente y no en 10 cualicativo. Esta situacion seria un tema 
importante a destacar dentro de un curso propedeutico de gran 
alcance para los aspirantes a ingresar a los estudios, con el proposito 
de que los inicien con el entusiasmo y esfuerzo que se requieren para 
alcanzar la maxima competencia y enfrentarse, conexito, a la compe
titividad entre sf y con otras profesiones. 

VII. Un comentario final 

Quiero conduir esta disertaci6n con una breve relleXlOn personal 
sobre algo que ha estado insinuandose entre lineas yque no me resisto 
a concretar: 

Si bien nuestra ciencia nacio de una necesidad de encontrar las 
leyes que determinan e incrementan la riqueza y, con ello, formular 
teorias para el mayor poderio de gobiernos y enriquecimiento de per
sonas organizadas en empresas, contenia sin embargo, desde sus pri
meros tiempos, alientos e inquietudes morales que la humanizaban. 

Con el desarrollo del capitalismo, ese contenido moral inicial de la 
ciencia se relega a la ultima de las cuestiones por considerar. 

La actividad economica conscientemente se deshumaniza dentro 
de los propios paises yse vuelve feroz la dinamica de su despliegue en 
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el campo internacional. Con esto, la economia real, dirigida por las 
clases sociales que la dominan y por gobiernos que las privilegian, 
pervierten el crecimiento productivo yexportador ylos convierten en 
verdaderas calamidades sociales. 

Pero de la propia ciencia econ6mica, surge el pensamiento vigo
roso que se opone; la somete a amilisis y la convierte en posibilidad de 
liberaci6n: en una ciencia que se agrega a la familia de las hu
manidades. 

Ya con esas alas, se desprende una corriente de pensamiento que 
se desata de los intereses particulares y alcanza alturas que vislum
bran los sociales. 

Todo esto signific6 en 10 intelectual una hazafia; una hazafia 
cientifica que inspir6 e inspira otras populares. 

De estas reflexiones desprendo una final conc1usi6n para 1a ensefialWl: 
no podremos formar mejores economistas si los buenos planes no 
alientan la emoci6n por continuar con esa hist6rica y actual tarea 
humanista. 
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