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Cualquier acercarnicnto al rico y amplio pensamiento del profesor
Currie sobre la sociedad, no debe omitir que una de las lfneas
escnciales de su rcflexion es In busqueda de poltticas cncaminadas a
la abolicion 0 disruinucicn de la pobrcza a traves de la eceleracion
de la tasa de crecimiento, aumcntnndo en forma dcliberada y
conscientc el grade de bicncstar, sin subordinar los valores hUlllanos
a la aritrncticn. Este enfoque 10 llevo a suscribir en SlI Iibro Dc~nl'rol/o
econonsico ncclemdo la definicion de Joan Robinson de la econonua
como una rama de In etica que trata de convcrtirse en ciencia.

Currie es un pensador que haec usa de un concepto de socicdad que
adernas de plantearse en terminos de ontologta Iundarnental, se
estructura buscando como finnlidad Lilla praxis intcrsubjetiva de
utilidad para los individuos socializados. Sus teortas no quedan
absorbidas en cl torbcllino nncnirno de unos conceptus abstractos
impracticables, sino que son una rcspuesta concrete para hacer
frente ala soluci6n de los problemas mas urgentes.

Las mayo res contribucioncs de Currie sc encuentrnn en el campo
dela aplicacion de Ia teoria CIIn sclucion de problemas cspccfficos.
La mayorta de sus mas importantcs trabajos dejon vcr unZi ineli-
nacion prugmatica muy accnluClda, en In ell,)1 la tcorfi1 sc tornn
significativa p<'lra In c0ll1prensi6n del fllncionamiento del sistema
econ6mico, en unCIsocicd<ld d.:lda y en un<:lpraxis, p<lra la soluci6n
de los problemas sociales priorit<:lrios.

Ante In prcgunta de como explic<1r cl hajo nivcl ele vida prcv<l-
lecicntc cn p<liscs C0l110 l'l nuestro, CurriL' clabor() una tcoria com-



416 CU~RIE Y LA SQCIEDAD

puesta de conceptos e instrumentos muy sencillos que cualquiera
podrfa encontrar en un libra de economfa elemental. Su indiscutible
merito consistio en distinguir los conceptos relevantcs y en mostrar
Ia rnanera de usarlos adecuadarnente para transformer Ia sociedad.
E1subito descubrimiento de que en terminos economicos la mitad
de In fuerza leboral colombiana se hallaba desempleada fue In
clave para buena parte del anal isis contenido en su propuesta de
desarrollo acelerado para un pais como e1 nuestro. La pobrcza
ocasionada par el "desempleo disfrazado" y un indice alto de na-
talidad son interactuantcs y estuvieron en In base de las mas
grandes discusioncs cconomicas realizadas en el pais en le decade
del sesenta.

Para Currie, el problema agrario de aqucl cntonccs no era cl de una
producci6n agrfcola inadecuada, sino el de ingresos rurales muy bejos.
esto es, el de una gran pobrcza rural. Asf misrno, y pcnsando en el
problema urbane, CWTie11.:"1senalado reiteradamcnte como el problema
de vivienda pilla los mas pobres no es primordial mente el de la
vivienda, el de su alto costa, el de Stl localizacion y dotacion. sino
basicamente el de su pobreza.

La fecunda vida del ilustre profesor ha cstado dedicada largamente
a pensar en la socied<ld. Su terca obsesi6n en la resoluci6n de los
problemas econ6micos y sociales de los mas pobres, nos ha dado
una gran lecci6n a las nuevas generaciones al ensci,arnos que en
economia el menos comtll1 de los sentidos es precisamenl'e el
sentido com un, puesto que el problema de los mas pobres, como
todos los grandE's problemas economicos, se resuelve mas con la
cabeza que Con el coraz6n.

Para Currie, la soluci6n de los problemas econ6micos y sOclnles,
como ocurre en la mcdicina, "depcndc del <lcicrto en cl diagn6s-
tico". Este fue, sin embargo, dcsafortunado durante los primcros
gobiernos del Frcntc Nacional· las polfticas de Rcforma Agraria,
al suponer como norma que 10 que es bueno para un agricultor
tomado individualmcnte 10 es 1<1ll1bicnpura los demas, pusieron
de manifiesto Ja ineficiencia de b estratcgia de desarrollo agrario
para enfrcntar los problemas de acumulaci6n y de rcproclucci6n
de la fUNza de lrabnjo rKlcional durJnle esle pcriodo. En declO,
los prop6sitos de la politica ngraria de los anos sesent<l buscaron
retener la poblaci6n en el campo para evitar 121rmuginalidad y cl
desclllpleo en las grandes ciudades.
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Los efectos de la orientacion de la polltica economica durante este
pertodo pusieron de relieve 105 crrores del diagn6stico de la
reforma agraria: Ja competencia entre los pequenos agricultores
hizo descender el ingreso real per cnpitn con efectos negatives
sobre la demanda efectiva, las migraciones de campesinos hacia
las ciudades lejos de detenerse se aceleraron aumentando aun
mas el deserupleo: al mismo tiempo, la expansion del gasto publico
fue erosionando progresivamente los recursos del presupuesto
nacional, desequilibrando la balanza de pagas a troves de incre-
mentes en los niveles de inflaci6n. Al finalizar los ai10S scscnta, el
dcsempleo, la inflaci6n, la estrechez del rnercado interne y una
situaci6n de pobreza generalizada, tanto rural como urbana, refle-
jaban clara mente los fracases de las politicas de reforma agraria.

Para Currie, a diferencie de los cjccutores de [a politica economica
durante ese entonces, la cconomfa colombiana habta alcanzado las
condiciones basicas para impulsar, en forma acelerada, e1 creci-
miento del producto y provocar. al mismo tiempo, un atza en el
ingreso real per capita de la poblacion.

Para el lagro de estos objetivos se debfa provocar una migrnci6n
acelerada de trabajadores improductivos del campo hacia la ciudad
-todo 10contrario de 10que se hizo-, suministrc'indoles vivienda,
servicios pllbJicos, cmpleos )' educaci6n; promover una gran
expasi6n de las exportaciones, acelerar la tecnificaci6n de la
agricultura y la ganaderfa e inieiar 121recllpemci6n de un mill6n
de hectareCls de suelos alllviClles. Las propuestas de Currie
buscaban, en sum a, aeelerar delibcradnmenle las fuerzCls nClturales,
a lraves de una racionalizacion y re<lsignaci6n en eI uso de los
factores de la producci6n que se hallaban subutilizados y mal
empleados par Ins polfticas estataJes. La lmiea CQSil nueVa de este
programa -escribi6 Cllrrie-, es el intento planificado, consciente
y deliberado, de aeclerar los resultados de las fuerzas naturales y
de alcanzar In mayor parte de los primeros incrementos de 1a
producci6n pClra el mejorClmienlo del nivel de vida de los grupos
de mas bajos lngrcsosl.

Es prccisamentc en estc aspecto centrnl de In estrategiCl de
desarrollo del profesor Currie donde mas se ha eCJllivocado la
crHica. Para algunos de los mas destacados Investigadores de esa
(opoca, las propucstas de Currie nO buscaban dL'sarrollm sob mente

Currie, Llltlchlin, Opt'rllritill C%mNII, p. 20.
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las fuerzas productivas de la sociedad. sino -yes alii, segun esas
interpretaciones, donde radica la "verdadera" importancia del
modele de crecimiento acelerado-c- en aceutuar los nivclcs de miseria
y pobreza de la inrnense masa de la poblacion mediante In superex-
plotacion del trabajo. Las crfticas de los ilustres invesfigadores, al
fundamentarse en la idea segun Ia cual el desarrollo capitalista
produce uuseria economica en masa, atribuyeron equivocadamente
al pensamiento de Currie elementos que le eran corupletamente
ajenos. As! por ejemplo, uno de estos crtticos observe que el plan
de desarrollo de la adruinistracion Pastrana se base no tanto en sus
prctcndidas cuatro estretegias para acelerer el bienestar, sino en Ia
quinta y fundamental estratcgia: la econornia de guelT<l contra los
explotados" En esta misrna direccicn se inscribe la critica de otro
ilustre investigndor: "desarrollo capitalista gran terratcniente en 121
canlpo con altos precios agrlcolas, altos prccios de bicncs salarialcs
y, al mismo tiempo, salaries de rniseria en la industria, ganancias
y rentas territoriales exageradas al extrema; esto es. en slntesis, segun
los analistas que criticClbfln a Currie en esa epOC<1,la estrategia de
desarrollo capital isla acelcrado contenida en el pensamiento de
Lauchlin Currie"3.

EI diagnostico y las propu12stas de Currie no fueron pensados
solamente para resolver problemas de coyuntura -como e! incre-
mento nipido en las lasas de natalidad y cl recrudecimiento de los
conflictos agrarios- sino, fundnment<1Imente, para desarrollar en
forma acclerada las fuerzas productivas de la sociedad en ellnrgo
plaza. La racionalizaci6n economiccl implfcita en La Opcrr.cion
Colombia busc6, en ultimas, impliisar la inversi6n en las activid<1des
mas dinamicas -0 lfderes como el propio Currie las denomin6-
capaces de absorber a la fUNza de tr<lbajo expliLsadEl del campo en
mejores condiciones de remuner<lci6n. De esta manera, se provo-
carfa un aumento apreciable en el ingreso real que polenciaria, en
breve, la demand a efectiv<l, la cual, a su vez, estitllularia las
actividades productiv<.1s. Can ella se ramperiil ('I eirculo del <llr<lso,
de la estrechez del mercado interno y de Ia improductividad del
trabajo, y la ecanomia colombiclllCl cmprendcrfa la senda hacia el
crecimiento acelerado y hClcltl unCI mejor distribuci6n del ingreso.

Sus ideas, que h,m conslituido los intentos mas decididos de ma-
dernizaci6n del paiS, Ilegtlron en un mal momenta y chocaran it

2 VCI1SCGilrciiJ, BCrI1;;1rdo. A,II;cllrrie, BogOlfi, Ed. Lil CillTelil, 1973, pp_ 5'1 Y 55.
3 K,ll 11"1110vilz., S"lom{)n, "Desi1ITollo ilcckrndo", en £1I~'IY(l;;snlwc d r!<:slIrrollo

rid Cllj!itll/isil/ll dqlcllllic!lll.', BogOl.), Ed. Ovejil Negra, ·1980, p. 112.
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un tiern po con e1 caracter patrimonial y hercditario que ha
dominado la evolucion de 101estructura socio-economica y cultural
colombianas desde el nacimiento mismo de la Republica. En el
perfodo de postguerra 121pais vivio una fase de desarrollo econo-
mica y de conmocion social que se neg6 a asimilar decididarnente
el avance de Ia modernidad en 10 politico y social Y sustituyo, el
establecirniento de unas reglas de juego civilizedas para dirimir
los conflictos entre las clases. como las expresadas en la "revolucion
en marcha", por la violencia. Tambien en el decenio del sesente 121
Cobiemo adoptola formula cepalina de reforma agraria que, junto
con las poiiticas de Alianza para el Progreso, perseguia objetivos
contraries a las propuestas de Currie.

£1 proyecto de Currie era verdaderamcntc innovador. EJ modele
de los sectorcs Hderes llevaba implfcitale superacion de la sociedad
tradicional heredada de la colonia y buscaba establecer, mediante el
control del media arnbiente cconomico, un sistema que se alimentase
a sf mismo. dcsarrollando actividadcs productivas e integrando ill
mismo tiempo a los individuos dentro de la dinzimica del mercado.
Sc trataba, en ultimas. de ampliar los criterios de racionalizacion, en
121sentido weberiano del termino, it los distintos ambitos sociales y
econ6micos, potenciando, mediante el crecimiento urbano y 1<1
tecnificC1ci6n del trMico social y de la comunicaci6n, los criterios
de acd6n instrumental guiados a su vez por la 16gicil del mercado,
En la medida en que las ideas de Currie se refiercn a la correcta
elecci6n de estrategias, la adecuada utilizacion de tecnologias y la
necesidad de integrar la vida nacional a la logica de la compctencia,
constituyen, no obstante los obstaculos que han tenido que sortear,
121proyecto mas ambicioso y de mayo res alcances de modernizaci6n
que ha tenido b Naci6n en la segunda mitad dd siglo XX.

La reflexi6n de Currie, al i.ntegrar de nwnera ingcniosa elementos
propios de las teorias del bienestar con elementos de la economfa
de mercado y <IIdar un especial enfasis a los problemas de largo
plilzo, constituye una de las leorias del dcsnrrollo mils originaJcs
que se hayan aplicado con relutivo exito en pafses en desarrollo.
El plan de "Las Cuatro Eslrategias", que sintctiza de manera muy
precisa las ideas de Currie, no 5610 se propuso ampliar elmcrcado
interno medicwte cstfmulos cx6genos n I" construcci6n privnda de
vivicnd" y la mecaniz<1ci6n de la ilgriculturfl. Tambicn Ie dio un
lugar protag6nico al sector externo de b economin, a trC1ves de lin
apoyo decidido a las politicas de promoci6n y divcrsiricilci6n de
exporlaciones.
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No obstante, esa mancra de reflexion tan singular de Currie, que
le ha permitido extraer experiencias interesantes sabre 121funcio-
namiento de las ccononuas en desarrollo, posibilitcla construccion
de una teorta bien fundamentada sobre 121crecimiento acclerado
que no se deja clasificar en ninguna de las escuclas ortodoxas de
la ciencia cconomica y que forma mas bien, junto a elias, parte del
patrimonio de las ciencias POlftiC3S y sociales.

Resulta intercsante observar como por esa manera particular de
trabajar los problemas economicos. en 101cued se mezclan. aqui y
alia, los mas variados enfoq ues de In teorla, Sf> le da un tratamientc
complctamente opuesto a los problemas de In agricultura y del
desarrollo urbane. En efccto. si par<1 resolver la inmovilidad y la
poca productividad en el campo Currie propene dejar la agriculture
a las fibres fuerzes del mcrcado, los problemas dcrivados del
proceso de urbanizacion debcn rcsolversc mediante 101intcrvcncion
del Estado. Si para la agriculture el mecanisme clasico de le "mane
invisible" de Adam Smith rcsulte adecuado para seleccionar <I los
agricultores mas productivos y can mayarcs vcntajas comparativas.
para la urbanizaci6n resultn desastroso: conducirfa. incvitablernen-
te. a una alta concentracion de las rentas urbanas, mayor frogmen-
tacion y segregaci6n de 1<15ciudades.

EI propio Currie car<leteriz6 su pensamiento en los siguicntes
terminos cuando Ie pidieron que preparara una conferencia sabre
planificaci6n y politica macroecon6micol en America Latina que se
realiz6 en P<ln<lma en 1975: "Me sugirieron que dcst<1cura el L1S0

del mccanismo del mcrcado. Hice cl intento y puse todo mi
empeno en la tarea, pero me temo que, no obstante mi gran respcto
par ('I poder de los incentives ecen6micos y la eficacia de la loma
descentralizada de decisiones, sigo siendo un planifjcador empe-
dcrnido. Pese a mis buenas intenciones, el Estado rcapareci6, pero
espero en una aprcciablc colabori'lci6n con cl uso de incentivos
econ6micos. La "mano invisible" se C0l1vir[i6 en dos manos, la
tradicional, que operaba mjs 0 menos silcnciosamcnle par media
de incentivos econ6micoR, y In ITIjs visible de la formulaci6n de la
polftica nacional. La cslralcgia rl'sullanlL' cs mixta, difkil de cli'lsifi-
car. Desconffo de los calificulivos. Yo pcrsonulmcntc no elida que
soy monetarista ni keynesiano, ni tampoco un par"l'idario de la
intervcnci6n ni del mercado, ni un estrucluralislZl, ni un neocla-
sicista, sino un poco de lodo eslo, y estoy dispucsto ZlusaI' politicas
que incluyan elementos de lodos eslos cnfoqlles cuando el lagro
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de determinados objetivos hage apareccr que su uso es apro-
piado?:'.

Por todo 10 anterior, es clare que una de las caracterlsticas que
sobresale en el pensarniento de Currie es la de no anteponer
modclos teoricos a 1£1realidad: es. par e! contrario, 1£1observacion
de esta 10 que 10 lleva a tomar, como se senalo, elementos de
varias escuelas del pensamiento econornico para adecuar las
categorias y los conceptos de la tcorte a las necesidades del
crecimiento de las economias en desarrollo. En algunas de sus
obras lIega a afirmar, incluso. que no cxiste en rigor una cconomfa
del desarrollo, sino la aplicacion de la teorfa cconomica a problemas
particularcs: "De acuerdo can mi enfoque no es 1£1teorta, sino el
ambiente, el que difiere en muchos aspectos. La confrontacion de
los problemas de zonas en desarrollo es basicarnente un proceso
de aplicacion de nuestros usuales instrurnentos de anal isis a casos
especiales'". Su enfoque no intenta, en este aspecto. teorizar sobre
el crecirniento. Su proposito es, esencialrnente, acelerar el desarrollo
0, 10 que es 10 mismo, alcanzar en forma rapid a un nivel mas
elevado de vida para una poblaci6n qUE', como 13 mayor parte de
la poblacion colombiana de los <IllOS cincuenta, acusaba un be]o
nivel de ccnsurno al estar divorciada de 1£1circu!aci6n moneta ria.
Su in teres es cierlamenle pragmatico: "No me intcresa -escribe-
el problema de como se inicii.l el crecimiento ... sino mas bien el
problema de como rcnlizar la transici6n de un pais subdesarrollado,
o en desarrollo, a olro desarrollado"I;. Para lograr este objctivo
rCSlllta indispensable no s610 tener en cucnta las fuerzas culturales,
sino tElmbien sus impactos sabre el proceso mismo de crecimiento.
Considera, ndemas, que 10 fundi'll11entCl1 cs In planificaci6n, es
dccir, In ckccion de objctivos, ('I diagn6::>lico dc los problemas)' la
estrategia para resolvcr ndecuadamenle los obstaculos que se ante-
poncn a las mclns perscguidns, no obslnnte lu impOrl<lncia relativn
que rcvisle la l('arld ccon6micil en eI diseno de la plnnificaci6n
misma.

'I "A LCi1clingSeclor Strn!egy ns ,1Complemenl 10Go\"crmcnl FisCill, Monelnr}'
und Exchililge Policies", ConfCI'l'llcL1 sabre pl<1niricClci6n y politicu
milcm~con6I1liC,1 il COl'tOplilZO ell AIl10ricu Lnlinn; ,lUspici<1Cl,lconjlll1lil1ncnle
por eJ Inslilulo L,l(inoilllwric.1no pilftl d Desi'll"rol1o Econ6mico y Sociill de li'ls
Nncioncs Unidils (UNILPES), d Mini~lcrio de PI,lni[ici1ril'lll de P,)I1ilJl1;l y d
Nnliollill BurCilli o( Economic l{t'sC'ill'ch(NBEr~), lsJil Contndofil, l"lllill11,),
novicmbt'C de '1975, (Cil.lela pOl' Rogel' J. Snndilun.ls, pp. 38,1-385).
Currie, L<luchlill, Dt'MrTollol'«(IIl(jl!licollcdarulo, I'vlcxico, Ed. F.C.E., 197-1, p. 17.
Ibid, p. ·18.
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La reflexion cuidadose sabre el diagn6stico ('5, qUlzas, 10 mas
diffcil en la planificacion economica. Se debe, por eso. segun 1a
expresion de Currie, engartar a In gente para alcanzar Stl bienestar
0, 10 que es 10 mismo, sustituir el sentido comun por la reflexion
minuciosa de In rcalidad: "He aprendido. a mi propio costo, que
las gentes se aforran a ideas irracionales y gas tad as con una
tenacidad asombrosa y se resienten cuando se les pidc que las
descarten". En la concepcion de Currie sabre e! desarrollo en las
econcmias subdcsarrolladas se advierte claramcnte que estes
siguen. bajo condiciones espccfficas. las tendencies del desarrollo
de las economies avanzadas. Para Currie es cbvia aquella predes-
tinacion clasica del marxismo segun la cual "los paises industrial-
mente mas desarrollados no hacen mas que poner dclante de los
parses rnenos desarrollados el espejo de su propio porvenir'". Sin
embargo, para muchos de sus mas agudos polemistas, esta idea
es absurda y estrntegicamente disparatada, 10 cual invalidarta, de
entrada, la propucsta macroeconornica de crecimicnto acelerado.
Carlos Lleras Restrepo, quizes el principal opositor de Currie en
el pals. no deja de cxpresar sus dudas sabre este principia que
sirve de base, justamente. a la Operacion Colombia: "Tengo la intima
conviccion -dice el expresidcnte Llcras- de que no Ie sera posiblc
al pals avanzar sobre bs viejas IlnCilS del capitalismo sin provocar
tarde 0 temprano una situaci6n social insostcnible"s.

Esta afirmaci6n, sa porte de la eslratcgia del desarrollo ngraria, se
convil'ti6, pal'ad6jico.mente, en b base de 1a critico. radicaJ para la cunJ
la sociedild colombiana, lejos de poder desarrollo.r sus fuerzas
productivas, avanzaba hacia la disoluci6n del capitalismo. Al
referirse il la conclusion lleristi1, uno de los exponentes mas ItlCidos
de la izquierdo. colombii:1na de esc entonces sostcnla, en efecto,
que: "No se podrfa expresar de una nlilnera mas clara y directa la
causa general por la cualla Operaci6n Colombia no puede aspirar
scriamcnte a converti.rse en un programa oficiaJ. Su inutilidad
practica no Ie quita sin emb.:lrgo l1.:lda de su import<lncia ideo-
logica, ya que ella coincide con In imposibilidad historici:1 de un
desarrollo plena del capitalislllo en nuestro pafs"~. Asi, rnientras
que para los purtidarios de Iii concepcion desarrollista la imposi-

7 MMx, Cilrlos, £1 ell/lillli. Crith:1I de 11/('COIIOlllill po/iliw, Vol.l, Mexico, Ed. F.CE.,
1977, p. 16.

B DcclilHlci6n de CilriOS U ....r,ls Restrepo o1nle 1., Socied"d ccon6mic .. de "ll1igos
dt!! p<lis, (cilildo por I\rru blil, Mil rio ell [sl IIdi{lsso/l"CI'I sll/ldi'SII/'rtlI/O ['(l/Olllhill/lll,

BogOlii, 1972. Ed. Tigre de 1"'1)('1. p. 55).
9 I\rrubJil, ~"<lfio.(l/', dl" pp. 55-56.
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bilidad de llevar a cabo 101estrategia de crecimiento acelcredo
conllcva hacia Ia reforma agrnria. para la izquierda de esc entonces
eI desenlncc no podrfa ser otro que la revolucion.

La aplicacion parcial de las teonas de Currie ha contribuido a Ia
transformaci6n y rnodcrnizacion social del pals, e! cual ha asistido,
desde la decade de los scscnta. a una de las mas notables rcvo-
Iuciones silcnciosas que sc hayan gcstndo en el mundo en desa-
rrollo: la desigualdad social, sin heber ccsado. ha disminuido positi-
vamente y nuestra distribucion del ingreso es rnenos malo: homos
podido, a pesar de las contingencies rnncroeconomicns, mantener
tasas promedio de crecirniento altos: la educaci6n prima ria y se-
cundari a, asf como Ia univcrsitaria. han vista ampliar en forma
significativa su cobertura, cl acceso a biencs de mayor complcjidad
y el mejoramiento del cstilo de vida son hcchos indiscutibles: a su
turno, y tal como 10 previc cl propio Currie, la mayor urbanizacion
creo las bases para una trensicicn dcmogrnfica mas nmnejable en
terminos del desClrrollo. La menor reproducci6n de los individuos
que tiene lugal' en Iils ciudades, como producto del mayor grade de
"civiJizacion" que estas brindan, genera una tosa de crecimiento
demografica mucho mas moderad<l y como t<lt mucho mti.s f,kil de
administrarse econ6micamcnte; el menor ritmo de crccimicnto
poblacional, aJcanzado por]a dinfimica del desarrollo lll'ba.!"lO, es como
10 postul6 Currie de tiempo atrfis, un mecanismo basico para cI
desarrollo y bienestar econ6mico. La <ltenci6n integral de 1<1 poblaci6n
y el ofrecimicllto de un mayor y mejor nlllllero de oportullid<ldcs se
facilita enormcmenlc con b crecienle urbruuz.acion, la eual 5610 se
puedc alcanzar con cl disei'lo de politicCls que no diblcn 111 S0 asusten
ante Ia necesaria y progTcsiva modernizaci6n de til. ecollon1.ia. Elmcrito
de Currie consiste en haber sido cI primcro cn plantc<t.I"cs\c problema
abicrtamente.

Las inversioncs realizadus en canSIrucci6n en los llitimos ailos han
incremc.nt2ldo eI capit<ll socii.'lldel p<lisy, en l<lmedidu en quc cst<lSsc
han conccntrado sabre unCl m<lyor urballizaci6n, han creado dc'C!os
positivos permanentes sobre el crccimicllto y el desarrollo econ6mico,
cntcndido cste como sicl11pre 10 ha entcndido Currie, no so1iJmcnte
en terminos de ingrcso per cripi/fI, f;ino, y fundamenlalmcnte, en
tenll.inos de un ucepl<:lblc grada de control sabre clmedio ambicnle
en lodos sus aspectos, tanto soci(\les como fisicos.

EI discno y pUCf;t;"len funcionnmiL'nto del sistemn de Zlhorro y
viviendcJ ha sido 101 llli:lyor y milS exilosa innovZlci6n dL' polilicZl
ccon6mica y de dcs<lrrnllo soci::11 idelldn en nueslro pais en los
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ultimos ticrnpos. Con ella 50 crco un importantc grupo de nuevos
empresarios: 5C han construido nlredcdor de un millen doscicntos
mil hognrcs: sc manticnen en la cctunlidad mas de quinicntos mil
ernpleos y hay alrcdcdor de cinco millcnes de cuentas de ahorro con
depositos totales que superan los U.s. $ 4.300 millones.

Las teorlas de Currie, al dade un lugar de importancia a la vivicnda
l' al desarrollo urbane. han ayudado a visualizer una de las
invcrsioncs que mas influyen en cl capital humane de la sociedad.
Cuando se realizcn inversioncs en infmcstructura l' desarrollo
urbane, Ia difusi6n de sus cfcctos en la poblacion, como ha ocurrido
en Colornbin en los ultimos anos, no se hace espcrur. Se rnejora In
salud. se educe mas facilmcntc l' se incrementa Ia productividnd
en el trabnjo al mismo tiempo que sc genera cl producto mas
importante de una socicdad: la ciudnd.

Cicrtamente el aporte de Currie a Ia socicdad cotornbiana cs mu1'
profundo. Su profundidad 125 tan honda como hondo es el pozo del
pnsado. iNa scrb mejor dccir, parn..fraseando a Thomas Mann, que
es insondable?

Hoy, 30 anos despues de In formulaci6n de In Operaci6n ColombiLl,
es claro que cl cnpitulismo utc'Jpico de Currie resuItt':! con mucho
mils realismo que lu estratcgi.:l ell' desarrollo <lgrario 1', dcsdc luego,
que el indiscutido socialismo pregonado ('nloncl's por sus mas
audaces criticos 111. La importunte de rcsaltar cs c6mo en In discusi6n
teorica sabre cl desarrollo cconomico del capitaJismo colombiano
el tiempo ha hecho desplnzar el cnfasis de]a revolucion a la rcforma
1', del problema agrmio al problema urbano. Todas estas inler-
pretaciones sobre 105 plant'camientos de Currie han pueslo
nuevnmente de m~l11iriesto que en economia, como en filosofia, la
perccpci6n que lenemas de b rCi)lidcld l.'S engZli"iosn. En el nnjlisis
cicntffico cicrtamcntC' cI scntido COmlll1 es el menos comllll de los
sen lidos. Si la apnricncia de las COS<lS coincidicrn con la rCCllidad,
la ciencia y la filosofla c<lrccerf<ln de sentido.

Ciencia y filosofia, nos permitcn L1nas reflexiones ndicionClles sabre
la palencia del penS<lmiCnlO SOCiilldel profcsor Currie, pues pi\l"a
61 la economln cs una ciencia soci.:ll que ticne pOI' lema bfisico cl
bienestar economico del hombre. La econamla como cicncia, sos!'ie-

10 Vt!{/se Girnldo IS,1ZJ, F<lbio, Villi,'J11111II CIlII.'fl"lw<ilill I'll I"., 1,IIIIies dl' 1/1'SIIITOIIII!'li
CO/Oil/bill, Bogol,'i, Fnndo Edilori.:d CAM/\COL, 1985, p. 22.
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ne Currie, guardn relaciones l11uy estrechas con Ia sociologfa, In
antropologfa, la medicine, la cicncia pclltica y la ndrninistrncion, y, al
mismo ticmpo par otra parte, can todas las ramus tccnicns rclacionadas
can la produccion y la distribucion. Debe rccordursc, scnalaba Currie
en su libra sabre la enscnanza de la econonua en Colombia, que ln
naturaleza no ha dividido al universe y al conocimicnto en
compartimicntos aislados y que nuestras divisioncs que son mas a
menos arbitrarias se han hecho pOl' razones de conveniencia. Existc
una constante presion hacia la especializacion, pero tambicn hay otros
que nos advicrten los peligros de cxccdemos en ella y que buscan
rnantcner 10que los gcneralistas lIaman "vigor hibrido'" I.

Despues de esta large cita. y habicndo escuchado la intcresantc
disertacion de Gabriel Misas en su trabajo para csta cclebracion,
uno puede ester tentado a crcer que la forrnacion adecuada de un
econoruista, para que pueda pensar los problemas de la sociednd.
debe ser aquella que perrnita dotarlo de una visi6n global que
trascienda las fronteras disciplinarias, bllscando la articulaci6n de
distintos s<lberes p<lr<lla explicaci6n de los fen6menos socinle5.

Si queremos est<lblcccr udecuadamente lOISrelaeiones de 1<:1 ccono-
mia con atms disciplinas, esto conlleva ncccsmiamcntc h<:lcitl un
pltlnteamicnto filos6fico. Di<llogar en terminos intcrdisciplinarios,
d<ldo el actual njvel de dcstlrrollo de las ciencius, implicfl una
discusion a traves de 1<1 filosofia, en cU<lIl[Oesta disciplina, no los
fiJ6sofos de profesi6n, se pl<llltl'a como proyecto la necesidad de un
saber que un.ifique unn concepci6n del hombre en t6rmin05 de sus
determinnntes cultllrales b<.isicos: IT'IOr<ll-priictico (etica), C'stl'tico-
expresivo y eognosc.itivo-instrullll2ntnl (cienci<l y tL'Ouca).

EI problel11iJ no es integral' sabcres, sino buscar eI vinculo entre los
mismos. L.1.S ciencias socialcs y muy en especial la cicncia economica,
como tantas veees 10 ha puesto de manificsto el profcsor, tienc.n en
comllll que se plantean al hombre como objctivo basico. Encontrar
esc vinculo entTe espccialidadcs implica S<'1bcrc6mo act(mn las cicncias
en eso que les es esencial, eI hombre. No tenf'1110S1a receta de e61110
lograrlo, pem 5i Ia convicci6n de que dcbcmos h:xcrlo.

La articuliJci6n de 1a ciencia econ61l1ica y de 1.1$ ciencias en general
con 121parler, es un hecho hist6rico incontrovertible que no sc
puede dejnr de mcncionar en un sl:'mlnario dedic<ido a Ull hombre

11 Currie', LillJchlin, til "II~t'li'/I!:rId,' III ,',(lUD!UI,1 ,'11 CololI/hil!, EdkiOl1l'S Tercer
Ml1l1do,l3og0lj, 1965, pp. 49-50.
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que ha entregado 10 mejor de su vida a la asesorfa economica de
gobiernos. EI conocimiento cientlfico ha detcrminado progrcsos
tecnicos indudablcs, los cuales casi en su totalidad han estado ul
servicio de las causas y los intereses del poder. El progreso cientifico
produce una infinidcd de potencialidades benefices y darunas. Nadie
dudara de las potencialidadcs positives 0 negatives de la energfa
atomics. haste el punta que el saber producido por el cientffico y
apropiado por el podcr cscapa totalmcntc a1 cicntifico: este, C0l110

sostiene Morin, produce un podcr sabre 121que no ticnc podcr. pues
depende de las instancias que 10 controlan y rnanipulan. Este es
ciertamcnte un problema que se debe plantcar el hombre, a travcs
del encucntro de los vlnculos entre la etica-polftica y la ciencia.

Precisamente en cste punta cncontramcs una de las lccciones mas
actuales y vigorosas del pensamiento del profesor Currie, para quicn
ademas de buena informacion y de conocirniento de la teortn
cconomica. se rcquicre de los mas altos valores pcrsonales y de una
gran independcncia de carectcr. De 10 mas cscncial de su pcnsamicnto
Duye, casi que sin proponerselo, una clara formulaci6n de veUores
politicos y elicos y de organizaci6n de la vida que, en scntido estricto,
son una propucsta para la cOllstrucci6n de un nuevo orden social.
Este orden no sc pucde basar en un regimen pasivo de fni%cz fnirc
sino en politicas donde ('I Estado <lct'ue con mcdidas drasticas para
corrcgir los dectos de la main asignaci6n de los rccursos y muy en
especial de los hUmaJ10S, Su etica politica siemprc ha conducido a
que sus rccomcndaciones ecolll)micas Llcven hacia ('I mejoramiento
de 101..'>condiciones de vida de los sect01"es mns pobrcs de 1<1comunidad
para aliviaren <llgo su sufrimlenlo.

L<I cicncia y ('I poder, picnso, no pu~dcn <lctU<l1"indepcndicn-
h,·mentE'. CUillldo sc <lnuliza SU intcruo.:i6n dcsde una 6pticn etica
es cl<lro que la cienci<:l no cs neutral y c<lsi Sil'lllpre ha estado
subordinada <11poder. El cienlifico, a pesar de que pucd<l conlrol<H
los proccsos que permiten una interpretacion mas rigurosa sabre
sus objclos de invesligclCi6n, cs incupaz de cont-rolar los resull<ldos
y aplicaciones de su saber.

La busqueda del Vinculo enlre I<ls disciplinas coni leva <l pl<lnlea-
mientos epistcmol6gicos bjsicos: lSC pueden s('pnr~lr t;'ljanlcmente
las cienci<ls nalurulcs de IClscicncias hUmi:lll<:ls? EI problcJ1lCl del
conocimienlo no puc-de ser lin mon61ogo solil<lfio. Toda cicnciil,
como 10 sosticnc en <llgunos de sus cscrilos 01 profesor Currie,
indcpcndicnlcmcntc de 10 que pcnscmos, manticne un C'slrccho
dialogo con la culillri.l en genero1l y con los dl'SClibrimicnlos cicnli-
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ficos en particular: cuando en 1543 so publica 1<1obra de Copernico.
e1 sol, independientementc de [n idcologfa de la epoca. dcjo para
cl hombre de girar alrededor de la tierra. Este descubrimicnto
efectc (as relaciones basicas del hombre: eI conocimiento, la polftica.
el arte y la vida.

En le larga trnyectoria ncadernica de Currie no sc ha omitido ni
siquiera un acercamiento teorico y prtictico can un saber tan preble-
matico y esclnrecedor como cl psicoanalisis.

Con e1 psicoanalisis, cs buena rccordar!o. ocurre un heche
trascendcntal pur,l entcnder Ia false oposicion entre cicncin positive
y saber valorativo. EI estudio del psicoanalisis no se pucdc realizer
hacienda nbstmccion de 10 C]uc nosotros somas, 10 C]uc se crce)' se
piensa. Este estudio pone en cucstion las rclncioncs fundnrnentnles
de la identidad, cl padre, la madre, la infnncia, nucstra historia
personal. Pone en cucstion todo 10 que uno es. 10 que cree y 10
que piensa, la eonstituci6n del scr como scr del desco y del hu"bla.
Este es un hallazgo de importnncin panl plantearsc 1£1pregunta,
Lque tipo de Nadon quercmos? Su respucsta no pucde estar al
margen de 10 respuesla 0 la pn~gunta, LClue tipo de hombre somas?

Para construir algunas de sus nt,'I;; C(lras rellexiones sabre eI crcci.micnto
y el desarrollo Currie toma eontucto can el psicoamilisis. Su larga
relaci6n can algullos de los mas destacados psicoanalistcls nortea-
mcricunos Ie pcrmitc establecer]a rdaci6n y lu diferencia crucial entre
Ia..~ncccsidadcs y los deseos. EI mercuclo ofrcce una explicaci6n sabre
1£1producci6n y distribuci6n de los bicncs de conSUlllO peru no dice
nada sabre ]a ll"lotivaci6n prineip.:d ric las fucrz<l.s que explican SII
movimiento. Estas fllefzns sc C'llcucntran segt.'lll Currie, en el deseo
casi universal por obl-r:ner un muyor ingreso, no s610 con el fin de
satisfuccr las nccesidades fbicas sino tam bien las sicol6gicus. EI
crccimiclllo genera crecimiento)' el dl'seo hUlllano no tiene un punta
terminal, yn que el individuo m:1.s rico a "I pn[5 m<'ls rico sicmpre
estim desca.ndo poseer mas riqlK'zu. Ln sabidurlu del mercado cn el
campo de los valorcs cu!lunl!L's y hUlll<lIlOS es bien dudosa. EI molor
de 101civilizaci6n y su inescrutuble enigma se cncuentra en c1 dcseo y
el GIllOr, e510 C5, en 101curend,l psicol6gica. Las fllcrzas ocullas y
mislcriosas de b sociedild son las CJueh,1C('1lpcrpehml", segllt1 Currie,
un crecilllielllo sin fin originudo en lu nC'cc~idad p~fquicil de satisf<lcer
dcseQs que, como tales, SOil lnconscit:nles.

Ellflllilc de b teorb cconolllica y su incup<lcidad Glsi <lnccslr<ll de
diLllogilr can los dcsnrrollos cpistcl11016gico~ m<:b recientes, eslriua
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en alguna proporcion en red ucir las ncccsidades de] hombre a las
simples necesidadcs materiales que se satisfaccn por un consume.
Las necesidadcs hUI11<lIl<lS no son s610 ruatcrielcs, pues como Freud
10 demostro. hay otro aspccto del ser humano que el padre del
psicoandlisis llamo libido, y que es el dcsco. Este en su origcn
siempre es inconsciente y ticnc la caructcrfstice de soportar la no
realizacicn inmcdiata y de podcr por cndc sufrir vicisitudcs conti-
nuas hasta que se satisfagc de una 1I otra mancra. La neccsidad
puede ester satisfecha. ('1 de-sea nunca 10 esta. Este dcscubrimiento
del psiconnalisis Ie permite a Currie plantcar que ol desco humane
por un mayor ingreso es insociable y nunca podre SCf satisfccho.

Lamentablementc. al psicoanrilisis 10 excluycn casi siernpre de
todos aquellos intentcs teo-ices que sc plantean la neccsidad de
un trnbajo intcrdisciplinario, por In sencil!a razcn de que cste es
un saber que pone en cuestion los fundamcntos de nuestra culrura
discuticndo precisarncntc todo 10 que uno crce. EI inconscientc,
nuestra c<lpncidnd de creM slO1bolos y de dCjClrt10S escbvizar por
elias, la historicidad de 10 sexual y ill familiar, cI peso del pasado
sabre el presente, son aspectos que lrM<lcon <lmplilud el psico<l-
n.fdisis y que, COlllO tales, no puccicn estar al mnrgcn de un pensa-
mienlo sobre b socicdad. Su incorpornci6n ticne enormes dificul-
tades, pem sus aporles 0 como 10 han mostrudo <llgunas de las
reflexiones del profcsor Currie, no se pucdcn dejar de Indo ctwndo
nos proponemos 101btlsquedn de 10espC'Cfficodel ser htJIl1<lnoen
su interucci6n can sus semcjnntes y can 1<1nnturnlci'_u.

Las rcflcxiones en torno a Currie yin sociedad son cruciales en los
actuales momentos de confusi6n y crisis. En las socicdades capita-
listas, democraci;) y libcrtad sc encucnlran tan incxorablementc
ligadas como incquidad c injuslicia distributiva. Hoy, cuando los
economistas tccnomorfos en eI poder de los Estados nos anunciiln
la expansi6n viclorioS<l dt'! mercado, es buena detcncrnos <lunque
sea par un instanlc a pensar la 6[ica y b politica, plies son elias
las que nos permiliri\n controlar 1<1gula cClpitalistn que prctende
hncernos creer que d mercado, adC'11li:1Sell!saber de prcclos, pucdc
s<'lber de val orcs. EJ probll!ma ccon6mico y politico de la hurna-
nid<ld siguc sicndo, como pcnsara Keynes, la man('J"<lde poder
combinar tres cosns: eficicnciil economica, Juslicin social y libcrtad
individual. La obr<l del prnfesor Currie cs un<l n.:spucst<1<lcuciosa
y originilJ il eslc problctllu. EI Villar y vigencia dL'1pcnsamiento
social de Currie consiste en h~lb('rnos .:lk'rtJdo, dcsdc muy t·cm-
prallo, sobre nqudl<ls "soluciones" que pu('ckn Ilevar n Iii socicd<:ld
haci<l !<Isagu<l.shdadas del cfllculo choisla.


