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REVISTA CÉFIRO (ZÉPHYROS) AÑ O  5 N Ú M ER O  4

Reflexiones y aportes para una 
enseñanza muftiparadigmática 
de la Economía. Contribución a 

la crítica de la enseñanza de la
economía

Por Pablo M . S is ti1

C uando qu ienes nos de d icam os  a la Econom ía, sea en su enseñanza o en su in ve s tiga c ió n , hab lam os con pe rso 
nas com p le tam ente  ajenas a la d is c ip lin a  y  les con tam o s  a qué nos ded icam os , suele aparecer inm edia tam ente 
una expre s ión  del t ip o  “ ¡ah! ¿m ucho núm ero  no?" o bien, “ te gustan  los nú m e ros ". Parecería e x is tir  una im agen 
bastante d ifu n d id a  de la E conom ía com o una c ie n c ia  exacta, que poco tendría  que ver con fenóm enos  y  hechos 
de la rea lidad soc ia l. A  esto se le suele sum ar la idea de que es una c ie n c ia  in co m p re n s ib le , d ifíc il y  ab u rrid a . En 
esta rep resen tac ión  popu lar, la Econom ía es v is ta  com o un tip o  de c o n o c im ie n to  m uy  desconectado de la rea lidad 
concre ta  y  co tid ia na , que poco o nada nos in te rp e la  com o su je tos . O bien, si tiene  cone x ión , aparece com o si fuera 
un c o n o c im ie n to  m uy  té cn ico , in de sc ifrab le  e ina lcanzab le  para la “ gente c o m ú n ". A  esto se le sum a  que, en ciertas 
ocas iones, aparecen c ie rto s  pe d idos  de “ p ro n ó s tico s " sobre  lo que va a o c u rr ir  con la s itu a c ió n  eco n ó m ica  general 
del país o de a lgú n  in d ic a d o r en pa rticu la r (sea el t ip o  de cam b io  o el n ive l general de p re c ios ) com o  si uno fuera 
una especie de o rá cu lo  y  com o  si el c o n o c im ie n to  e c o n ó m ico  fuera  puram ente té cn ico  y  que no tu v ie ra  que ver con 
com p le jas  y  cam b iantes  (y po r ta l m o tivo  poco p re de c ib le s) va riab les  soc ia les.

En d e fin itiva , la Econom ía aparece com o  una “ c ien c ia  tr is te " (A ron sk in d , 2 0 11 ) para los fo ráneos a ella. ¿A qué se 
debe esta s itu a c ió n ?  A  m odo  de p o s ib le  h ipó tes is  y  tal com o hem os so s te n id o  en o tro  luga r (S is ti, 2 0 1 7 b ) en ten
dem os que esto respondería  a la im p o s ic ió n  y  al p re d o m in io  (la  hegem onía ) casi ab so lu to  de la “ Econom ía pura" 
(de la s ín tes is  neoc lás ica -keynes ia na ), en de trim en to  de la E conom ía P o lítica . Y esto se encuen tra  tan to  en la fo r
m ación  de econ om is tas  y  docentes, com o así ta m b ién  en carreras que tienen  a lg u n a  m ateria  (o tram o fo rm a tivo ) de 
Econom ía dentro  de sus planes de e s tu d io , com o  A d m in is tra c ió n  o C o n ta b ilid a d . D am os cuen ta  as í de la ex is tenc ia  
de una suerte de “enseñanza del pe nsam ien to  ú n ic o " que de riva  en c ons id e ra r la E conom ía com o  una c ie n c ia  sin 
pasado y  s in  c o n flic to , que in ten ta  asem e ja rla  a una c ien c ia  na tura l o exacta (es decir, m in im iz a n d o  o d irectam ente  
negando su c o n d ic ió n  de c ien c ia  soc ia l).

1 Docente UN M  y UNGS. Profesor U nive rs ita rio  en Econom ía UNGS, M ag is te r en C iencias Socia les FLACSO. C orreo e lectrónico: pab los is ti@ ho tm a il.com
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No obstan te , existe o tra  m anera de en tender enseñanza de la Econom ía, a lte rn a tiva  y  de trac to ra  de la enseñanza 
del pensam ien to  ún ico , que co n s id e ra  que la E conom ía c ie n tífica  es p lu ra l en té rm in o s  de su cam po d is c ip lin a r  y 
es (y debe ser) c rítica  de la soc iedad  en la que v iv im o s , el c a p ita lism o . Nos re fe rim os  entonces a la enseñanza de 
la Econom ía por pa rad igm as o bien, com o d e no m in a re m os  aq u í “ enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  de la E conom ía". 
Esta fo rm a  de enseñanza de la Econom ía, no só lo  es supe rad ora  de la econom ía  del pensam ien to  ún ico  por apuntar 
a una fo rm a c ió n  c rítica  y  p lu ra l de los y  las estud ian tes, s ino  ta m b ién  (y funda m e n ta lm en te ) po rque presenta, com o 
verem os más adelante, m ayores venta jas y  po ten c ia lida des  desde el pun to  de v is ta  peda góg ico  (lo  cual no la exim e 
de desafíos y  ob s tácu lo s  para su im p lem e n ta c ión ).

La enseñanza de la Econom ía, se v in c u la  estrecham ente con el p o s ic io n a m ie n to  e p is te m o ló g ico  que tengam os 
com o  docentes  (lo  que por supuesto  alcanza ta m b ién  a otras áreas de c o n o c im ie n to ). En ta l sen tido , existe una 
re lac ión  entre el m odo  en el que se cons truye  c o n o c im ie n to  c ien tífico  en Econom ía (o al m enos, la m anera en que 
esto se reconoce com o ta l) y  su enseñanza: el cóm o enseñar (la  fo rm a) se de riva  del qué se enseña (el con ten ido ). 
Lo que en d e fin itiva , respondería  a la cone x ión  o v ín c u lo  entre la E conom ía com o c ien c ia  y  la econom ía  enseñada 
(S is ti, 2017a). Y esta cue s tió n  está presente, a nuestro  entender, tan to  en una p ropues ta  de clase com o en el arm ado 
de un program a, un m anual e in c lu s o  de to d o  el p lan de es tu d io s  de una carrera2, seam os o no consc ien tes  de e llo.

D iscu tir, p regunta rse  y  re flex io na r sobre  la enseñanza de la Econom ía (y  de cu a lq u ie r o tra  d is c ip lin a  en genera l) no 
es en tonces un m ero “ p ro b le m a  d id á c tico "  s in o  que refiere ta m b ién  (y  sobre  to d o ) a cues tiones  e p is te m o ló g ica s  y 
po lít ica s  que tenem os com o  docentes: enseñar es in te rven ir in ten c iona lm en te  con el o tro  para log ra r un de te rm inado  
fin . Por ta l m o tivo , la enseñanza fo rm a l de una as igna tu ra , la Econom ía en este caso, ap un ta  a (o se enm arca en) la 
fo rm a c ió n  de un su je to  con el cual nos in vo lu c ra m o s  en el de sa rro llo  de la p ro d u cc ió n  de su c o n c ie n c ia  c ien tífica  y 
de su fuerza de traba jo . De este m odo , lo que “ nos to ca  enseñar" com o docentes parte, s iem pre  y  necesariam ente, 
del p o s ic io n a m ie n to  que tengam os al in te rio r del cam po d is c ip lin a r: si s u s c r ib im o s  a la Econom ía pu ra  o a la 
Econom ía P o lítica  (y a lg ú n  pa rad igm a en pa rticu la r den tro  de ésta). Esto puede llegar a generar c ie rta  te ns ión , ya 
que no s iem pre  nuestra  p o s tu ra  e p is tém ica  c o in c id e  con el en foque presente en el p ro gra m a de la m a te ria  y  del plan 
de es tu d io s  en genera l, que en m uchas ocas iones  no depende (o depende en poca m edida) de nuestra  d e c is ió n  e 
in te rv e n c ió n 3.

N os p ro po nem os  acercar a los lecto res y  a las lectoras un c o n ju n to  de re flex iones  sobre  la enseñanza m u ltip a 
ra d ig m á tica  de la Econom ía a la vez que buscarem os echar luz sobre  lo que se presentan com o  a lgunas  ventajas 
y  po ten c ia lida des  desde el punto  de v is ta  pe dagóg ico  pero ta m b ién , y  al m ism o  tie m p o , com o  sus p rinc ipa les  
desafíos y  lim ita c io n e s , en lo que respecta a su a p lic a c ió n . A  tal fin , el presente a rtícu lo  se es truc tu ra  del s igu ien te  
m odo . La p rim e ra  parte indaga en a lgunas  cons id e ra c io n e s  (m u y  generales po r c ie rto ) acerca de qué se entiende 
por “ pa rad igm a" en Econom ía, desde un punto  de v is ta  más b ien (o que in ten ta  ser) e p is te m o ló g ico . La segunda, 
tra ta  sobre  lo que en co n tra m o s  com o  a lgunas  de las p o ten c ia lida des  y  venta jas que, a nuestro  entender, presentaría 
la enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  (en c o n tra p o s ic ió n  a la enseñanza del pe nsam ien to  ú n ico ) y  ta m b ién  lo que id en
tif ic a m o s  com o  ob s tácu lo s  y  lim ita c io n e s  de su im p le m e n ta c ió n  en el aula.

2 Si bien no es el ob je tivo  de estas líneas ocuparnos de a lguno de esos elem entos en particular, buscam os avanzar en el p lanteo de a lgunas claves o coordenadas, o 
al menos preguntas, que contribuyan su aná lis is  en posteriores investigaciones que s í puedan tom arlos com o obje to de estud io  para una aproxim ación de carácter 
más em pírico.
3 C uestión que rem ite a los llam ados ‘ niveles de ob je tivac ión  cu rricu la r” (G im eno Sacristán, 1988, p. 125) y que tiene que ver con cóm o es el proceso que va desde 
el nivel prescrip to  del cu rr icu lu m  (p lasm ado por e jem plo  en el program a de una m ateria) hasta lo  que ocurre efectivam ente en el aula con el o la docente y su grupo 
de estudiantes (n ive les de ‘ acc ión” , ‘ realización” y ‘ evaluación” del curricu lum ).
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Esperam os poder c o n tr ib u ir  a la d isc u s ió n  sobre la enseñanza de la E conom ía en pa rticu la r, pero ta m b ién  sobre 
el tra ba jo  docente en la fo rm a c ió n  de los y  las es tud ian tes  en genera l. Tal vez con un poco m enos de a m b ic ió n , la 
in te n c ió n  de este breve a rtícu lo  es que su po s ib le  lecto r o lecto ra  se lleve preguntas que lo y  la in v iten  a re flex ionar 
sobre  su p ro p ia  p ráctica  docente . La enseñanza de la Econom ía no só lo  es un tem a poco inve stiga do , s in o  que suele 
ser desestim ado  por los y  las econ om is tas , al punto  de no c o n s id e ra rlo  s iq u ie ra  com o “ in ve s tig a c ió n  econ óm ica " 
(C olander, 2 0 0 7 )4.

¿Qué es un parad igma económico?

La no c ió n  de pa rad igm a ap lica d a  a la c ien c ia  de m anera general tiene a la ob ra  de Kuhn (2 0 04 ) com o p rin c ip a l e 
in e lu d ib le  referencia. A ll í  en con tram os, a grandes rasgos, una carac terizac ión  de pa rad igm a  com o  aque l con jun to  
de p rob lem as, teorías y  leyes aceptadas por una m ism a  co m u n id a d  c ie n tífica  en su p rá c tica  de in ve s tiga c ió n . Lo 
in teresante que seña la  Kuhn, es que el pa rad igm a no es ev idente para el g ru po  de c ie n tífico s  y  c ien tífica s  que lo 
in teg ran dado que es lo que establece los p ro b le m a s  a reso lve r y  las p o s ib le s  so lu c io n e s , así com o  el m odo  de 
llega r a ellas. El pa rad igm a  f i ja  as í el m odo  no rm a l o na tura l de p ro d u c ir  c o n o c im ie n to  c ie n tífico  y  esta “ n o rm a lid a d " 
o “ na tu ra lid ad " im p lic a  que qu ienes rea lizan c ie n c ia  no dan cuenta del pa rad igm a  en el cual están in m e rsos . Lo 
c ie rto  es que el concep to  de pa rad igm a fo rm u la d o  por Kuhn no fue pensado para las c ienc ias  soc ia les , de las que 
casi no ex is ten e jem p lo s  a lo largo de to da  la obra. El té rm in o  se a p lic a  básicam ente  para las c ien c ias  na tura les (y 
especia lm en te  la Física, a la que pertenecía el au to r) donde la coex is ten c ia  de d is tin to s  pa rad igm as c ie n tífico s , o lo 
más parec ido  a eso al m enos, só lo  es po s ib le  de ha lla r en la etapa de “ p re c ienc ia ". En esta etapa, p rev ia  a la d e n o m i
nada “ c ie n c ia  n o rm a l" , no hay consenso  ni un a n im id a d  en la p ro d u cc ió n  c ien tífica . Los c ie n tífico s  y  las c ien tíficas 
tienen  poca c o m u n ica c ió n  entre sí dado que se fo rm u la n  p ro b le m a s, h ip ó te s is  y  teorías com p le tam ente  d is tin ta s  
entre sí. Es com o si hab laran  id iom as  d is tin to s , poco o nada conm en su ra b les  entre sí. La etapa de la c ie n c ia  norm al 
es la más e levada del d e sa rro llo  c ie n tífico  y  acontece cuando to da  la c o m u n id a d  c ie n tífica  se encuen tra  dentro  de 
un m ism o  parad igm a. De a llí  en adelante, el avance en el c o n o c im ie n to  c ie n tífico  se da m ed iante  la a cum u lac ión  
de c o n o c im ie n to s , dentro  de los lím ites  del pa rad igm a  v igente , hasta que llega un m o m ento  donde se em piezan a 
a cu m u la r las anom alías  y  es en tonces cuando el pa rad igm a  en tra  en c ris is . L lega en tonces un período de “ re v o lu 
c ió n  c ie n tífica " en el que el pa rad igm a p ierde v ig e n c ia , dado que no puede dar respuesta a los nuevos prob lem as 
plan teados, y  aparece o tro  m e jo r que lo sustituye .

A h o ra  bien, ¿cóm o p rogresa  el c o n o c im ie n to  c ie n tífico  en la Econom ía? ¿C oexisten entre sí los d is tin to s  p a rad ig 
mas o se van suce d iend o  uno a o tro  a lo largo de la h is to r ia  tal com o p lan tea  Kuhn para las c ienc ias  na tura les?

Parecería que para la llam ada  “ econom ía  o rto d o xa 5" (o la Econom ía pura) la c ie n c ia  eco n ó m ica  sí se encon tra ría  en 
la de no m in ad a  etapa de la “ c ie n c ia  n o rm a l"  p lan teada por Kuhn. De este m odo , los concep tos , p rob lem as, teorías 
y  m e tod o log ía  a u tiliza r son los p ro pu es tos  por la E conom ía de la s ín tes is  ne oc lás ica -keynes ia na . El carácter 
c o n f lic tiv o  del c o n o c im ie n to  es así d ilu id o  m edian te  la negación  de la ex is ten c ia  de o tros  pa rad igm as a lte rn a tivo s

4 Lo cual podría ser s in to m ático  de la poca reflex lv ldad sobre la p rop ia  práctica de enseñanza y de cierto  desdén a reconocer que el “puro cono c im ien to  d isc ip lina r" 
no alcanza y no necesariamente se corresponde con una “adecuada" o “correcta" transm is ión  en el aula (m ás a llá  de todo lo que se puede d iscu tir sobre qué sería 
eso): saber m ucho de Econom ía no necesariamente nos convierte en “ buenos" enseñantes de Economía.
5 En un interesante trabajo, Rikap y Arakaki (201 4 ) plantean, m uy atinadamente, que la d is tin c ió n  entre o rtod oxia  y heterodoxia al in te rio r de la C iencia Económica, 
no es tan clara com o parece y en m uchos casos, p rinc ipa lm ente  en lo  que hace a la com p os ic ión  de los planes de estudio, inc lu so  es d ifíc il de precisar
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al d o m inan te . Éste aparece así com o la s ín tes is  y  la supe rac ión  de los precedentes: el c lás ico , el m a rx is ta  e in c luso  
del keynesiano. De este ú ltim o , se to m a  tan só lo  el m o de lo  de de te rm in a c ió n  del n ive l de em pleo y  de p roducto , 
c o n fin á n d o lo  a la “ m acro econo m ía " d e scon ec tán do lo  po r co m p le to  del p ro b le m a  del v a lo r (que es una cues tión  
“ m ic ro e c o n ó m ica " en el m e jo r de los casos) y  de las c ríticas  fo rm u la d a s  por Keynes a los ne oc lás icos  (K ic illo f, 
2 0 07 ). Se p lan tea as í una cone x ión  entre lo m ic ro  y  lo m acro dada por la s im p le  ag reg ac ión  de los fe nóm en os  que 
se están ana lizando  (lo  cual enc ie rra  una serie de p rob lem as  y  co n tro ve rs ia s )6.

El aborda je  de o tros  pa rad igm as e co n ó m ico s  quedaría  re legado así a un poco ú til es tu d io  de la “ h is to r ia  del pen
sam ien to  e c o n ó m ico " donde éstos aparecen com o  una especie de pieza de m useo con un va lo r m eram ente anec
dó tico . La E conom ía pura cons truye  así la im agen de una c ie n c ia  s in  pasado y  s in  c o n flic to , con poca o escasa 
cone x ión  con el resto de las d is c ip lin a s  pe rtenecien tes a las c ien c ias  soc ia les  (K ic illo f, 2 0 10 ). Y la negación  de los 
o tros  pa rad igm as no es inocente  ni es un p ro b le m a  te ó rico , s in o  que tiene consecuenc ias  prácticas  y  concre tas  a la 
ho ra  de dar cuen ta  de la raíz de p rob lem as  e c o n ó m ico s  concre to s  que afectan a la p o b la c ió n  ta les com o  las c ris is , 
la de s igua ld ad , el desem p leo , la s u s te n ta b ilid a d  am b ien ta l y, en ú ltim a  instanc ia , la v ia b ilid a d  y  tra n s fo rm a c ió n  del 
c a p ita lism o  com o fo rm a  h is tó r ic a  de o rg an iza c ión  de los p rocesos de p ro d u cc ió n  y  consum o socia les.

El panoram a cam b ia  si en focam os el p ro b le m a  desde la Econom ía P o lítica  o b ien , desde un aborda je  he terodoxo . 
A llí, al a d m itir  la coex is ten c ia  de d ife ren tes  pa rad igm as que pugnan entre sí al in te rio r del cam po d isc ip lin a r, la 
c ie n c ia  económ ica , le jos de estar en la etapa de la c ien c ia  no rm a l kuhn iana, se encon tra ría  en la fase de “ p rec ienc ia " 
(D om ínguez M artínez, 2 0 15 ). Un m ism o  p ro b le m a  eco n ó m ico  es ab ord ado  de d is tin ta s  m aneras (en té rm in o s  co n 
ceptuales y  m e to d o ló g ico s ) según el pa rad igm a  del que se tra te: c lás ico , ne oc lás ico , keynesiano o el de la c rítica  
de la Econom ía P o lítica 7. Por cons ig u ie n te , si carac terizam os de este m odo  a la c ie n c ia  económ ica , es c la ro  que no 
existe consenso  ni un an im ida d . Por el co n tra rio , se plan tean concep tos  d ife rentes  que de rivan  en fo rm as  d is ím iles  
de recorta r y  abordar los p ro b le m a s  c ie n tífico s  (K lim ovsky , 2005 ).

¿Pero qué es en tonces lo que p e rm itir ía  d ife re nc ia r entre sí los d is tin to s  pa rad igm as eco n ó m ico s?  Según Screpanti 
y  Zam agn i (1 9 97 ) en co n tra m o s  4 e lem entos  que nos p o s ib ilita ría n  d e lim ita r tal d is tin c ió n : 1) ám b ito  de in ve s tiga 
c ión ; 2) p r in c ip io s  fu ndam enta les  y  p rob lem as; 3) reg las m e to d o ló g ica s  y  4) cánones lin g ü ís tic o s . P roponem os 
a c o n tin u a c ió n , s in  án im o  de exha us tiv ida d  (y  a riesgo  de caer en una s im p lif ic a c ió n  esquem ática), un cuadro 
com p ara tivo  de los p rin c ip a le s  pa rad igm as e co n ó m ico s 8 a m odo  o rie n ta tivo  para los lecto res y  las lecto ras no 
especia lis tas:

6 Una de las cuales tiene que ver con la aceptación del supuesto del e q u ilib rio  general, planteado por Walras, al que llegan todos los m ercados por agregación o 
sum atoria.
7 P referim os u tiliza r la denom inación  “C rítica de la Econom ía Política” (CEP) antes que “ m arx ism o” dado que este ú ltim o  incluye toda la vasta e inabarcable trad ic ión 
poste rio r a la obra de M arx dentro de la cual se encuentran pos ic iones bastante d ís im iles y d iversas (m uchas de las cuales inc lu so  se contrad icen entre s í y al p rop io 
M arx). Con lo cual no hay un “so lo  m arx ism o" s in o  varios, lo que d ificu lta ría  p lan tearlo  com o un paradigma. No obstante, lo que está en juego, a nuestro entender 
no es in terpretar a M arx de d iversas maneras o in terp retarlo  “correctam ente" s in o  utiliza r su legado (p lasm ado con m ayor p len itud  en la obra “ El C ap ita l") com o 
herram ienta de cono c im ien to  y trans form ación del m odo de producc ión  capita lista . Esto im p lica  som eter a crítica la p rop ia  herram ienta u tilizada es decir, al au to r y 
su obra, lo  cual es o tro m otivo  para descartar el té rm in o “m arxism o".
8 Existen otros paradigm as económ icos no inc lu idos  aqu í com o el estru c tu ra lism o  latinoam ericano, el m one tarism o y el regu lacion ism o.
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Elemento/
Paradigma

Clásico9 Crítica de la EP Neocásico Keynesiano

Á m b ito  de 
investigación 
(contexto 
h is tó rico  y 
geográfico)

Gran Bretaña, 
1776 a 1817

Inglaterra, 1850 a 
1867

Europa occ, idental, 
ú lt im o  cuarto  del 
s ig lo  XIX.

Inglaterra, década 
del 30  del s ig lo  XX.

Problem as /  
preguntas

¿cóm o se 
increm enta  la 
riqueza socia l?  
¿cóm o se 
d is tribu ye  el 
ingreso entre las 
clases socia les?

¿encierra el 
cap ita lism o  la 
necesidad de su 
superación 
revo luc ionaria?

¿cóm o se asignan 
eficientem ente 
recursos escasos 
para fines 
m ú ltip les?

¿cóm o se logra  el 
p leno em pleo en la 
econom ía?

Reglas
m etodo lóg icas

M étodo deductivo 
y ho lis ta  (de lo 
m acro a lo m ic ro )

M étodo 
d ia léc tico  10

Form alism o 
m atem ático e 
in d iv id u a lism o  
m e todo lóg ico  (de 
lo m ic ro  a lo 
m acro)

M étodo deductivo 
y ho lis ta  (de lo 
m acro a lo m ic ro )

Cánones
lingü ís ticos
(conceptos)

Clases sociales, 
p recio natural, 
estado p r im itiv o  y 
rudo de la 
sociedad, estado 
estacionario

P lusvalor,
enajenación,
subsunción ,
fuerzas
p roductivas, c r is is  
de
so b re p ro ducc ión .

U tilidad, factores
p roductivos,
agentes
económ icos,
elasticidad,
p roductiv idad
m argina l

Demanda efectiva, 
e fic ienc ia  m arg ina l 
del capita l, 
desem pleo 
invo lu n ta rio  de 
eq u ilib r io

Autores
(p rinc ipa les
referentes

Adam  S m ith  y 
David R icardo

Karl M arx W illia m  Jevons, 
Leon W alras, Carl 
M enger y A lfred 
M arshall

John Keynes

P rincipa les obras y 
años de 
pub licac ión

“ Riqueza de las 
N ac iones” (S m ith, 
1776)
“ P r in c ip io s  de 
Econom ía Política 
y T r ib u ta c ió n ” 
(R icardo, 1817)

“ C on trib uc ión  a la 
crítica  de la 
Econom ía P o lítica ” 
(1859)
“ El C ap ita l. Tom o I” 
(1 8 6 7  )

“Teoría de la 
Econom ía P o lítica ” 
(Jevons, 1871 ) 
“ P rin c ip ios  de 
Econom ía” 
(M enger, 1871 ) 
“E lem entos de 
Econom ía pu ra ” 
(W alras, 1874) 
“ P rin c ip ios  de 
Econom ía”
(M arsh all, 1890)

“ Teoría general de 
la ocupación, el 
interés y el d in e ro ” 
(1 9 3 6  )

9 Qué se entiende por “econom ía c lás ica” no está exento de controversias. M arx denom inó “econom istas c lás icos” a S m ith  y a Ricardo. Para Keynes en cambio, 
la “econom ía clásica" inc luye  toda la producc ión  cien tífica  previa a su obra, en la que cons idera  a R icardo pero tam bién a autores neoclásicos com o M arshall, 
Edgeworth y P igou. Keynes plantea que existe una suerte de “ h ilo  conductor" en todos esos econom istas dado por su adhesión a la denom inada “ Ley de Say" y 
al supuesto del pleno em pleo. También hay quienes ubican a M arx dentro del paradigm a c lás ico  de la Econom ía dado que, salvo por la cuestión del m étodo y sus 
criticas, no se encontrarían mayores d iscrepancias con respecto a Sm ith , R icardo o M ill en lo que refiere al ám bito  de investigación , los cánones lingü ís ticos  y los 
prob lem as planteados (Landreth y Colander, 2006).
10 La cuestión del m étodo es, a nuestro entender, lo  que más d iferencia al paradigm a de la CEP no só lo  dentro de la Economía s in o  de la c ienc ia  en general. En tal 
sentido, el m étodo d ia lé ctico  supera revolucionariam ente el alcance las interpretaciones de la realidad, al poner com o ob je to  de estudio y punto  de partida la propia 
necesidad del su jeto que conoce de actuar en la trans form ación de la realidad. A l respecto, suge rim os a l/la  lecto r/a  consu lta r los traba jos de Iñ igo  Carrera (1992, 
2007 y 2008) y el de C a liga ris  y Starosta (2017).
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La enseñanza del pensamiento único en Economía

La enseñanza del pe nsam ien to  ún ico , parte de co n s id e ra r la Econom ía com o una c ie n c ia  cuyo c o n o c im ie n to  se 
c o n s tru iría  de m odo  “ in cre m en ta lis ta " (Zam agni y  S crepanti, op. C it.). Esto supone que la Econom ía c ien tífica  
avanzaría po r a cu m u la c ió n  en un ún ico  sendero en el que las teorías y  los aportes  de los d ive rso s  econ om is tas  se 
van suce d iend o  y  supe rando  los unos a los o tros  a lo la rgo  del tiem p o . El á m b ito  de la d is c u s ió n  y  el debate teó rico  
no ponen en cue s tio n a m ie n to  po r e jem p lo , el carácter na tura l que tendrían fo rm as  concre tas  y  re lac iones socia les 
típ icas  y  funda m e n ta les  del c a p ita lism o  com o  la m ercancía, el d ine ro , el cap ita l, el sa la rio , la ren ta o la ganancia. 
Hay p ro b le m a s  que son ab ie rtam ente  ob v iado s  com o ta les ya  que ni se co n s id e ra  que tengan v ig e n c ia  actua l o bien, 
se asum en com o sa ldados: la d e te rm in ac ión  del valo r, el p lu s va lo r o la ren ta d ife re nc ia l de la tie rra . El en foque fo r
m a lis ta  (con el que se cons truyen  los m o de los  m a tem áticos  u tiliza dos  para representar los fenóm enos  e c on óm ico s) 
ta m po co  se cuestiona : se tra ta  en tonces de s o fis tica r y  c o m p le jiza r el g rado de m a tem ática  u tilizada. El ob je to  de 
es tu d io  se presenta  d iv id id o  en dos áreas c la ram ente  d ife re nc iad as  por los p ro b le m a s  que trata: la M ic ro e c o n o m ía  y 
la M a cro econo m ía . La p rim e ra  se ocup a  de tem as y  p ro b le m a s  com o el co n su m id o r, el m ercado y  el p ro d u c to r (em 
presa rep resenta tiva ). La segunda, sobre el m odo  en el que el estado puede (y debe) in te rven ir para asegura r de la 
m e jo r m anera po s ib le  el fu n c io n a m ie n to  g lo b a l de la econom ía  de m ercado. La cone x ión  entre am bas partes es por 
a g reg ac ión  (su m a to ria ) po r lo que se tra taría , en d e fin itiva , de dos “esca las" de a p ro x im a c ió n  al m ism o  fenóm eno 
que se pre tende c ono ce r y  reso lve r: a s ig n a c ió n  e fic ien te  de recursos  escasos para fines  m ú lt ip le s 11.

La ex is ten c ia  de o tros  pa rad igm as, escuelas o s is tem as te ó rico s  dentro  del seno de la econom ía  c ien tífica , es 
igno ra da  o bien, p resentada com o  dentro  de la “ h is to r ia " o la “ e v o lu c ió n "  del pe nsam ien to  eco n ó m ico , cuyo punto 
c ú lm in e  es la Econom ía pura. Las preguntas y  p ro b le m a s  expuestos  en obras de au tores com o  S m ith , R icardo o 
M a rx  aparecen com o parte de los “an tepasados" o “ padres fu nd a d o re s " de la actual y  “ m o de rna" teoría  econ óm ica  
do m inan te . La Econom ía del pensam ien to  ún ico  suele negar así la ex is ten c ia  de o tros  pa rad igm as o bien , los in co r
po ra  dentro  de una un idad  te m ática  de no m in ad a  “ h is to r ia  del pensam ien to  e c o n ó m ico " o peor aún, “ e v o lu c ió n  del 
pensam ien to  e c o n ó m ico ". Parecería en tonces que es tud ia r Econom ía a pa rtir de la lectu ra  de a lgunas  de sus p r in c i
pales ob ras fu nda c iona le s , com o las de S m ith , R icardo , M a rx  o Keynes, fue ra  una especie de c o n o c im ie n to  de los 
“an tepasados" o “ padres fu n d a d o re s " del “ m o de rno " c o n o c im ie n to  a c tu a l12, rep resentado por la E conom ía pura y 
sus s o fis tica d o s  m o de los  m a tem á tico s13. Y dado que esta es la ún ica  fo rm a  en la que se c o n s tru iría  el c o n o c im ie n to  
eco n ó m ico , la enseñanza debe apoyarse en m atem ática , econom etría  y  es tad ís tica  en de trim en to  de otras d is c i
p lina s  de carácter “ c u a lita tiv o "  com o  la H is to ria , la A n tro p o lo g ía , la C ien c ia  P o lítica , la F ilo so fía  o la S oc io log ía .

11 N o obstante, fenóm enos com o la  de term inación del n ive l de em pleo o de la  tasa de interés aparecen con d is tin tas exp licaciones según s i se abordan com o 
cuestiones de m icroeconom ía o de macroeconom ía. Lo cual no responde a una cuestión de “d iferencia en la escala" s ino  a que la escis ión del ob je to de estud io  en 
m icro  y m acroeconóm ia no es más que el in ten to de c o n c ilia r dos paradigm as teóricos d is tin tos  com o el neoclásico y el keynesiano.
12 En este sentido, a firm a De Pablo (2012, p. 10): “ Inc lu iría  a M arx en un curso de h is to ria  del pensam iento económ ico, o en uno de sistem as económ icos com pa
rados; pero d ifíc ilm ente  me s irva  lo que d ijo  sobre el d inero, en un curso  de moneda".
13 Al respecto, es interesante y sum am ente relevante no perder de vista que “ una parte dem asiado grande de la econom ía “ m atem ática" reciente es una sim ple 
m ixtura, tan im prec isa  com o los supuestos orig in a les que la sustentan, que perm ite al au to r perder de v is ta  las com p le jidades e in terdependencias del m undo real 
en un labe rin to de s ím bo los pretenciosos e inú tiles " (Keynes, 2001, p. 251).
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Las potencialidades de la enseñanza m ultiparad igm ática  de la Economía.

La enseñanza de la E conom ía por pa rad igm as supone in tro d u c ir  a los y  las es tud ian tes  en los d ife ren tes  aborda jes 
te ó ric o s  y  m e to d o ló g ico s  fundan tes  y  fu ndam enta les  de la econom ía  c ien tífica . Esto im p lica , en p rim e r lugar, m o s 
tra r el carácter c o n f lic tiv o  y  p lu ra l que existe al in te rio r del cam po c ie n tífico  de la Econom ía, que le jos está del que 
presenta  la enseñanza del pe nsam ien to  ún ico . No hay en tonces una ún ica  fo rm a  de abordar los p rob lem as  básicos 
de la c ie n c ia  e c o n ó m ica  ta les com o  el va lo r y  el p rec io , el o rigen  de la ganancia , el c ic lo  eco n ó m ico , las c ris is , el 
desem p leo , entre tan tos  o tros. A h o ra  bien , ¿cóm o se traduce  esta pe rspec tiva  de enseñanza en té rm in o s  de c o n 
te n id os  c u rr ic u la re s  específicos?  En la cues tió n  de la d e fin ic ió n  de con te n id o s , nunca  hay que perder de v is ta  que 
to da  se le cc ión  c u rr ic u la r es necesariam ente a rb itra r ia  y  supone  p r iv ile g ia r en ese recorte , unos saberes por enc im a 
de o tros. No nos aden trarem os aq u í en la d is c u s ió n  acerca de qué con te n id o s  debería o po dría  tener una propuesta  
de enseñanza de E conom ía basada en un en foque m u ltip a ra d ig m á tic o . No obstante, es c la ro  que una es truc tu ra  o 
p ropues ta  de c o n ten idos  basada en un en foque de enseñanza por pa rad igm as, debe pa rtir de p ro b le m a s  o núcleos 
de d is c u s ió n  sobre  los cuales se pueda con tra po ne r a los d is tin to s  s is tem as te ó rico s  entre sí. No se tra ta  entonces 
de re legar los d ife rentes  concep tos  y  p ro b le m a s  p ro pu es tos  por cada uno de los pa rad igm as a la “ h is to r ia  del 
pensam ien to  e c o n ó m ico ” , s in o  de o rgan iza r la secuencia  de c o n te n id o s  e c o n ó m ico s  a lrede do r de cóm o  un m ism o 
p ro b le m a  es ab ordado  por más de un en foque teórico .

En segundo  lugar, enseñar Econom ía de m anera m u ltip a ra d ig m á tic a  requ ie re  que los y  las es tud ian tes  puedan 
reconocer lo específico  y  lo d is tin to  de cada uno de los p r in c ip a le s  pa rad igm as, s is tem as in te lec tua les , s istem as 
te ó ric o s  o escuelas que con fo rm a n  la econom ía  c ien tífica : el c lás ico , el ne oc lás ico , el keynes iano y  el m a rx is ta  (o 
el de la c rítica  de la Econom ía P o lítica). La enseñanza de la Econom ía por pa rad igm as se propone  la c on fro n tac ión  
de d is tin to s  s is tem as te ó ric o s  a pa rtir de p ro b le m a s  fundan tes  y  fu ndam enta les  de la c ien c ia  pero con ab so lu ta  v i
ge nc ia  ac tua l: el valo r, la d is tr ib u c ió n , el c re c im ien to , las c ris is , el co m e rc io  exterior, el papel del estado, el em pleo, 
etc. De lo que se tra ta  en tonces no es tanto desentrañar “ qué qu iso  de c ir el au to r y  porque d ijo  lo que d ijo  en tal 
con texto  h is tó r ic o ” s ino  más bien, qué nos d ice n  esas preguntas y  esas e xp licac ion es  (fo rm u lad as  hace más de 200 
años en a lg u n o s  casos com o  el de S m ith ) en el presente y  en nuestra  rea lidad nac iona l y  reg ion a l. Por tal m o tivo , 
la p ropues ta  de enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  de la Econom ía se basa (m a yo rita riam en te ) en la lectu ra  de las obras 
o rig in a le s  de los p r in c ip a le s  referentes de cada pa rad igm a eco n ó m ico  antes que de m anua les o com enta ris tas . 
Lo cual im p lic a  un esfuerzo a d ic io n a l para es tud ian tes  y  docentes, en la m e d ida  que se tra ta de obras escritas, en 
m u ch os  casos, en o tros  países y  hace unas cuantas décadas (e in c lu so  s ig lo s ) atrás.

En te rcer lugar, las h a b ilid ade s  y  capacidades de pensam ien to  que se ponen en ju eg o  y  se in ten tan de sa rro lla r 
en la enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  de la Econom ía apun tan  a la fo rm a c ió n  de un pe rfil de es tud ian te , d is tin to  al 
p ropues to  po r la enseñanza del pe nsam ien to  ún ico . En p r in c ip io , el aborda je  de un m ism o  fe nóm eno o p rob lem a 
desde d is tin ta s  pe rspectivas  teó ricas  requie re el de sp lie gu e  de la capacidad an a lítica  de com para r y  contrastar 
d ife ren tes  esquem as de razonam ien to , a pa rtir de establecer s im ilitu d e s  y  d ife renc ias , c o n tin u id a d e s  y  rup turas. 
Im p lica  ta m b ién  la a d q u is ic ió n  de la capacidad de que un p ro b le m a  o fenóm eno puede tener más de un m odo  de 
pensarse y, po r lo tan to , de reso lve rse.

La capacidad de la c rítica  y  la re flex ión  se ven po tenc iadas desde la enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a , al o frecer los 
aportes de los s is tem as te ó ric o s  de la de no m in ad a  econom ía  he te rodoxa  (m a rx is ta  y  keynesiana) dentro  del “ menú 
de co n te n id o s ” . Y esto, com o b ien sabem os qu ienes im p u lsa m o s  este tip o  de en foques, supone  enseñar a los y  a
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las es tud ian tes  las p r in c ip a le s  he rram ien tas  concep tua les  y  m e to d o ló g ica s  para el aborda je  de los p rob lem as  y  de 
los fe nóm en os  clave de la econom ía  cap ita lis ta , desde una m irad a  c rítica  y  po r lo tanto , p lu ra l.

Y la c rítica  es necesariam ente p lu ra l ya  que es necesario  conoce r p rim e ro  qué es lo que se está c ritic a n d o  y  por 
qué14. Por cons ig u ie n te , y  a d ife re n c ia  de la enseñanza del pe nsam ien to  ún ico , la enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  de 
la Econom ía, no n iega la ex is ten c ia  de la E conom ía pu ra  (y  en especia l, del pa rad igm a  n e oc lás ico ) ni la co n fin a  a 
una rem ota  “ h is to r ia  de la E conom ía", s in o  que necesariam ente la debe in co rpo ra r dentro  de su p ro pu es ta  de c o n 
te n id o s . U na fo rm a c ió n  de Econom ía basada en un aborda je  de enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic o  ap un ta  a un pe rfil de 
es tud ian te  c rítico  y  re flex ivo , que pueda d e sa rro lla r ha b ilid ade s  y  capacidades ligadas con la p ro b le m a tizac ión  de 
los fe nóm en os  e co n ó m ico s  en pa rticu la r y  de los soc ia les  en ge ne ra l15.

Por ú ltim o , com o  p lan team os más a rriba , la enseñanza de la E conom ía del pensam ien to  ún ico  suele hacer un uso 
excesivo  de la M atem ática . A l pun to  tal de que parecería que s in  e lla, sería im p o s ib le  es tud ia r y  ap render Econom ía 
ya que se tra ta  de un saber que “ tiene que ver con los nú m e ro s " y  que parecería tener m uy  poco que ver con las 
re lac iones soc ia les  de p ro d u cc ió n  y  de consum o. La enseñanza de la E conom ía por pa rad igm as in co rp o ra  la M a te 
m á tica  (e in c lu s o  la m o d e liza c ió n ) com o una he rram ien ta  más para la c o m p re n s ió n  de la e v o lu c ió n  de c ie rtas va ria 
b les e ind icad o re s , com o n ive l genera l de prec ios , de p ro du cto , de em pleo, de consum o , de in ve rs ió n , de sa la rios , 
t ip o  de cam b io , etc. Y esto im p lic a  no perder de v is ta  la p regun ta  o el p ro b le m a  a reso lve r que requie re la u tiliza c ió n  
de la M a tem ática  (sea en la u tiliza c ió n  de un in d ic a d o r es tadís tico , un c á lc u lo  po rcen tua l o b ien de un m ode lo ). 
La necesidad de la u tiliza c ió n  del c o n o c im ie n to  m atem ático  aparece en tonces cuando la p regun ta  a reso lve r es 
po r re lac iones entre d e te rm in ac ion es  de tip o  cua n tita tivo , una vez resue lto  el carácter c u a lita tivo  del fenóm eno 
o b se rva d o 16. La c o m p le jid a d  y  la d ific u lta d  no res ide entonces en la d ilu c id a c ió n  de las va riab les  que presenta el 
m o de lo  (o en la c o m p re n s ió n  m ism a  del m o de lo ), s in o  en las preguntas  que se fo rm u la n  sobre  los de term inantes  
de las re lac iones soc ia les  de p ro d u cc ió n , d is tr ib u c ió n  y  consum o . De este m odo , la enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  
de la E conom ía presenta  los fe nóm en os  y  p ro b le m a s  e c o n ó m ico s  desde un tra tam ien to  que los p ro b le m a tiza  y  los 
com p le jiza . Se pueden abordar desde un m o de lo  pero ta m b ién  desde o tra  m irad a  que no reduce todas las causas 
de los fe nóm en os  e con óm ico s  a “ c o n d ic io n e s  que no cam b ia n ". Por ta l m o tivo , el eje de la fo rm a c ió n  está puesto 
en ha b ilid ade s  de tip o  cu a lita tiv o  (ab s tra cc ió n  e in da gac ió n ) antes que de pensam ien to  ló g ic o -m a te m á tic o . Y esto 
no im p lic a  en a b so lu to  p re sc in d ir de éstas dada la “ m a n ifes tac ió n  cuan tita tiva " de m u ch os  fenóm enos  e con óm ico s  
com o  los prec ios , las cantidades p ro du c id as , los ing resos  y  la tasa de c re c im ie n to  de la econom ía  (C esaratto , 2018, 
p. 23 ). Con esto querem os p lan tear que en d e fin itiva , la Econom ía P o lítica  es una c ie n c ia  soc ia l y  com o  ta l, debe 
tener más con tacto  y  re lac ión  con sus “ d is c ip lin a s  herm anas" antes que con la m atem ática , que aparece s o b re d i- 
m e ns io nad a  en buena parte de los planes de es tu d io  de las carreras de Econom ía de las un ive rs ida des  (B urasch i y 
o tros, 2 0 15 ) y  de los p ro feso ra dos  en Econom ía (López A cco tto , 2011).

14 En tal sentido, no se pueden enseñar los fundam entos de la “Teoría general" de Keynes en relación al desem pleo, s in  exp lica r prim e ro  de los postu lados de la 
denom inada “ teoría clásica de la ocupación". Del m ism o m odo, no es posib le  dar cuenta de las de term inaciones h is tó ricas del traba jo productor de m ercancía sin 
haber v is to  antes el lím ite  con el que chocan la econom ía c lásica (y  más aún la neoclásica) para exp licar el va lo r no com o un fenóm eno puram ente socia l, s ino  com o 
un atribu to  natural del traba jo hum ano o de los bienes.
15 Con lo cual entendem os que las fenóm enos económ icos son socia les pero que tienen una especific idad que los d is tin guen de o tros com o por e jem plo  los 
po líticos, aunque es c laro que existe una unidad entre am bos.
16 A  m odo de ejem plo, en el desa rro llo  del capítu lo  III del Tom o I de “El Capital" M arx in troduce un m ode lo m atem ático para dar cuenta de los determ inantes de la 
cantidad de d ine ro  en la econom ía. O bien, hacia el fina l del Tom o II con los debatidos “esquemas de la reproducc ión" para abordar el prob lem a de la reproducción 
del capital socia l g loba l a pa rtir de establecer la p roporc iona lidad entre m edios de vida y m edios de producc ión  (en unidad no establecida a prio ri dado el carácter 
privado e independiente del trabajo socia l en el cap ita lism o).
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La enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  de la Econom ía se propone  así conecta r de m e jo r m anera la E conom ía con la 
rea lidad concre ta  y  c o tid ia n a  de las personas, ap un tan do  a que reconozcan que fo rm an  parte de la ac tiv id a d  econ ó 
m ica , en tanto su je tos  soc ia les, y  que el pun to  de pa rtid a  es la p regun ta  po r la p ro p ia  rea lidad en la que se v ive (y 
se necesita  c om p ren de r para tra ns fo rm ar) an tes que un abstracto  m o de lo  de in te ra cc ión  entre agentes econ óm ico s . 
U na p ropues ta  de enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  de la E conom ía se p lan tea así com o  a lte rn a tiva  y  supe rac ión  de la 
enseñanza del pe nsam ien to  ún ico  en tanto apun ta  a la fo rm a c ió n  de su je tos  re flex ivos  y  capaces de ana liza r y  c o m 
prender de m anera c rítica  la econom ía  cap ita lis ta . Y en tanto c rítica  de la Econom ía pura y  de trac to ra  de la enseñanza 
del pensam ien to  ún ico , la enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  de la Econom ía debe in co rp o ra r (y  no puede desconocer) 
los aportes  de en foques com o  los p ropues tos  por la econom ía  fe m in is ta 17.

Algunos desafíos y obstáculos para la im plem entación  de la enseñanza m ultiparad igmática  de la 
Econom ía.

La puesta en p rá c tica  y  a p lic a c ió n  de la enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  de la Econom ía en fren ta  a lg u n o s  desafíos 
y  choca  con lim ita c io n e s  pa rticu la res . S in  án im o  de exha us tiv ida d , las d iv id ire m o s  en aque llas  que id en tifica m os  
com o  p ro p ia s  de los y  las docentes por un lado, y  las de los y  las es tud ian tes  por el o tro .

En p r in c ip io , para un o una docente que fue fo rm ad o  o fo rm ad a  dentro  la enseñanza del pe nsam ien to  ún ico , sería 
d ifíc il (aunque no im p o s ib le ) que tu v ie ra  un p o s ic ió n  e p is te m o ló g ica  c o n tra ria  a la que re c ib ió  a lo la rgo su carrera 
de grado . La s itu a c ió n  más com ú n  y  esperab le es que se tom en com o  “ n o rm a les" y  “ na tu ra les" los concep tos , 
p ro b le m a s  y  he rram ien tas  m e tod o lóg ica s  del pa rad igm a e c o n ó m ico  en el que se fue fo rm ad o  o fo rm ad a  s in  m ayo
res cues tio n a m ie n to s  (sa lvo  que fue ra  un caso s im ila r al del p ro p io  Keynes18). Con lo cual, aún ba jo el o p tim is ta  
supuesto  de que h u b ie ra  un cam b io  ab so lu to  y  rad ica l en los program as y  planes de es tu d io  hacia la Econom ía Po
lítica, eso no necesariam ente s u p o n d ría  un v ira je  en d ire c c ió n  de la enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  de la Econom ía 
en las au la s19. Por o tra  parte, la enseñanza de la E conom ía desde d is tin to s  s is tem as te ó rico s  puede de riva r en una 
suerte de “ re la tiv is m o  e p is té m ic o " en el sen tido  de que po dría  parecer que en E conom ía “ to do  depende del c rista l 
(pa rad igm a  en este caso) con el que se lo m ire ". El desafío cons is te  en tonces en poder enseñar las herram ientas 
para que los y  las es tud ian tes  se ap rop ien  de “ cuatro  tip o s  d ife rentes  de razonam ien to  eco n ó m ico , en ten d idos  com o 
s is tem as in te lec tua les " (F o rc in ito , 2009 , p. 8) para que luego puedan llegar a una p o s ic ió n  p ro p ia 20.

Desde el lado de los y  las estud ian tes, ta m b ién  podem os a d ve rtir a lg u n o s  desafíos y  ob s tácu lo s  para la im p le m e n 
ta c ió n  de la enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  de la Econom ía. Y a q u í nos re fe rim os  a c ie rtas ha b ilid ade s  y  capacidades

17 Para una in trod ucc ión  al tema, sugerim os los traba jos de Esquive! (2011), Rodríguez Enríquez (2015) y en especial el de D 'A lesandro  (2016).
18 Quien así lo afirm a en las prim eras líneas de su obra más conocida  e influyente: “ He llam ado a este lib ro  Teoría general de la ocupación, el Interés y  el dinero. 
con e l ob je to de que e l títu lo  s irva  para contrastar m is argum entos y conc lus iones con lo s  de la  teoría clásica, en que me eduqué y que dom ina  e l pensam iento 
económ ico, tanto práctico com o teórico, de los académ icos y gobernantes de esta generación igual que lo  ha dom inado  durante los ú ltim os cien años" (Keynes, 
op. Cit., p.23).
19 Una s itua c ión  de este tip o  se p rod u jo  en la escuela secundaria  de la p rov inc ia  de Buenos A ires con la im plem entación de la m ateria “ Econom ía Política" en el 5to 
y 6to año de dos orien taciones del plan de estudios, a pa rtir del año 2011. La m ateria presenta conten idos económ icos desde una m irada plura l y heterodoxa, muy 
d iferente a com o trad ic ionalm en te se enseñaba Economía. Esto provocó reacciones de todo tip o  entre los y las docentes, desde quienes, en m inoría, celebram os su 
im plem entación hasta quienes se ind ignaron  o desconcertaron por su “fuerte conten ido  ideo lóg ico" o su “elevado carácter teórico". Pero tam bién hubo desazón entre 
quienes no se sentían fo rm ados para dar esos conten idos nuevos. A lgunas de estas cuestiones fueron tratadas en un traba jo an te rio r (S is ti, 2014).
20 Por tal m otivo, los té rm inos “ paradigm a" o “s istem a teórico" parecen m ucho más adecuados que el de “doctrina" ya que no se trata de “adoc trinar" a los y las 
estudiantes.
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que no s iem pre  están dadas antes del in ic io  de la carrera  de grado , s in o  que es necesario  que se vayan d e sa rro lla n 
do a lo la rgo de la m ism a. N os re fe rim os  en tonces a cues tio ne s  básicas com o la co m p re n s ió n  de textos, la redac
c ió n  y  el d e sa rro llo  de ideas pero ta m b ién  a otras más com p le jas  com o la com p ara c ió n  de au tores, la d ife re nc iac ió n  
de d is tin ta s  p o s ic io n e s  para un m ism o  p rob lem a , la re lac ión  de concep tos  y  el a n á lis is  de s itua c ion es  concretas 
de la econom ía  loca l. Esta vacanc ia  suele presentarse en m ayor m ed ida  en las m aterias in ic ia le s  de la carrera  de 
g rado y  en las un ive rs ida des  del conu rba no , donde buena parte de los y  las es tud ian tes  son la p rim e ra  generac ión  
que accede a es tu d io s  s upe rio re s  y  p rov ienen  adem ás de escuelas secundarias  m uy  he terogéneas21. Esta s itua c ión  
surge com o  consecue nc ia  de la te nde nc ia  crecien te a la un ive rsa liza c ió n  (o m a s ific a c ió n ) del n ive l, que se observa 
no só lo  en A rg e n tin a  s in o  a n ive l m u n d ia l (Ezcurra, 2011 ), que pone en cues tió n  el h is tó ric o  y  tra d ic io n a l carácter 
se le c tivo  que tu v ie ro n  tanto el n ive l s u p e rio r com o  el secundario . Lo cual genera la te n s ió n  entre los que se presenta 
com o  una d is y u n tiv a  entre “ n ive l académ ico  ó in c lu s ió n "22.

A  esto se le sum a que las un ive rs ida des  en pa rticu la r y  el s is tem a  educa tivo  en genera l, se en fren ta a nuevas su b 
je tiv id a d e s 23. En el o rigen  de la enseñanza escolar, prácticam ente  no existían o tros  m ed ios  de p ro d u cc ió n  y  tra n s 
m is ió n  de con te n id o s  de la c u ltu ra  com o los que fu e ron  aparec iendo p o s te rio rm en te : a lo largo del s ig lo  XX (con 
la rad io , el te lé fono , los d ia rio s  de c irc u la c ió n  m asiva , la te le v is ió n  y  la c om p u ta do ra ) y, especia lm en te , en el s ig lo  
XXI con la llegada de las de no m in ad as  TIC (tecno log ías  de la in fo rm a c ió n  y  la c o m u n ica c ió n ). Es con la irru p c ió n  
de estas ú ltim as , que se ha p ro d u c id o  el fenóm eno del “ de scen tram ien to  c u ltu ra l"  (Tobeña, 2 0 11 ) que a lude  a la 
“ m ig ra c ió n "  en la a u to rida d  c u ltu ra l desde los a d u ltos  m ayores a las nuevas generac iones. La c u ltu ra  escrita , letrada 
e im pre sa  de ja  de ser el centro de la tra n s m is ió n  cu ltu ra l y, con eso, p ie rden a u to rida d  y  le g it im id a d  cu ltu ra les  las 
ge ne rac iones adu ltas  m ayores y  los d is p o s itiv o s  cu ltu ra le s  m o de rnos  tra d ic io n a le s  (com o los lib ro s ). S on ahora 
las generac iones jóvenes las po rtadoras  del saber acerca de cóm o  u tiliza r y  v in c u la rse  con las nuevas tecno log ías  
en la m ed ida  que co n s tru ye ro n  una re lac ión  “ na tu ra l" con estas, es ta b le c ida  desde que tienen uso de razón. Se 
produce  entonces un desp lazam ien to  de la a u to rida d  cu ltu ra l de los a d u lto s  a los jóvenes y, al m ism o  tie m p o , de la 
c u ltu ra  le trada a la c u ltu ra  de la im agen. Este p roceso im p lic a  a su vez, la p ro d u cc ió n  de nuevas su b je tiv id a d e s  e 
iden tidades en los ado lescen tes  y  jóvenes.

E ncon tram os as í que em erg ie ron  nuevos su je tos  del ap rend iza je  con otras capacidades que se v in c u la n  a lo m u l-  
t ise n cu e n c ia l, a lo p lu ria te n c io n a l, a la inm edia tez, a la fra gm e n ta c ión  y  a la in te ra c tiv idad . Se v ie ro n  m o d ificada s  
en tonces las tra d ic io n a le s  m oda lid ad es  del ap rend iza je  e in te rcam b io  lin g ü ís tic o  de los su je tos  en el tra n scu rso  de 
tan só lo  una gene rac ión  (Bera rd i, 2 0 07 ) y  esta te nde nc ia  parece ir p ro fun d izán do se  en las nuevas. De este m odo, 
los ch ic o s  y  las ch icas  de hoy  en día son capaces de captar ráp idam ente  con te n id o s  y  m ensajes pero no tanto de

21 El sistem a educativo argentino  (especialm ente en su nivel secundario) ha perd ido  sus capacidades de in tegración socia l, de hom ogeneización cu ltu ra l (frente 
a una población heterogénea y des igua l) y de garantía para el acceso al em pleo. Se ha convertido, según la expresión de T iram onti (2003, p. 74) en un “sistema 
con d iversidad de form atos instituc iona le s pero con hom ogeneidad soc io cu ltu ra l en el in te rio r de cada in s titu c ió n ". Lo que im p lic a  que la educación secundaria 
func iona  com o reproductora de la desigualdad socia l ya que existen “fragm entos" de escuelas cuyo acceso y, fundam enta lm ente, trayectoria  académ ica dependen del 
sector socia l del cual provienen los y las estudiantes. La d is tin c ió n  no es só lo  entre escuelas púb licas y privadas, s ino  al in te rio r de estos subsistem as y repercute 
fuertem ente en las oportunidades laborales y de avanzar en el acceso y cursado de estudios superiores. A s í m ientras que para un secto r de la pob lac ión  la escuela 
secundaria  b rind a  muchas oportunidades (en té rm inos de estudios supe riores y de acceso al em pleo) a otra le o to rga  m uy pocas (F ilm us, 2003).
22 Y  esto da lugar a recurrentes cues tionam ientos por la baja tasa de egreso que tienen las universidades argentinas, lo cual es presentado com o un “desp ilfa rro  de 
recursos púb licos" y ju s tif ica ría  la necesidad de la se lectiv idad e inc lu so  del arancelam iento (son m oneda corriente este tip o  de argum entos en recurrentes artícu los 
period ís ticos y ed ito ria les de d ia rio s com o Clarín y La Nación, cuyo princ ipa l blanco suelen ser las universidades nacionales del conu rbano). A l respecto, es claro 
que debe m ejorarse la  tasa de graduación pero no por e l cam ino de l arancelam ien to y la  exc lusión, s ino  sobre la  base de, entre otras cosas, m ejo rar la  escuela 
secundaria  y las po líticas de inc lu s ión  y de acom pañam iento de las universidades, especialm ente en los tram os in ic ia les de las carreras.
23 Que responden a cam b ios ligados con los nuevos a tribu tos p roductivos que el capital dem anda de la fuerza de traba jo com o consecuencia de las transform aciones 
ocurridas en el proceso de traba jo y de va lorización en general, en las ú ltim a s décadas.
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se g u ir y  c om p ren de r a rg um en tos  o de leer en p ro fu n d id a d  y  con a tenc ión  sos ten ida  durante pe ríodos p ro lon ga do s  
de tie m p o . Si b ien se ob se rva  que se lee más que en épocas an te rio res  (de la a p a ric ió n  de las T IC ), se lo hace fra g 
m enta riam ente  y  en pequeñas panta llas  antes que en lib ro s  im pre sos  (Kantor, 2 0 08 ). P ro p ic ia r la lectu ra  de obras 
o rig in a le s  de los p rin c ip a le s  referentes de cada pa rad igm a eco n ó m ico , presenta  en tonces un desafío m ayor en la 
a c tu a lidad  para el o la docente , del que podía  e x is tir  hace unos años (n i s iq u ie ra  décadas) atrás.

A modo de conclusión

A  lo la rgo de este a rtícu lo  nos p ro p u s im o s  presentar a lgunas  re flex io nes  y  aportes en el te rreno de la enseñanza 
de la Econom ía. En particu la r, p lan team os la necesidad del d e sa rro llo  de lo que de n o m in a m o s  enseñanza m u lt i
pa rad igm á tica  de la E conom ía com o  un en foque a lte rn a tivo  y  supe rad or del que p re d o m in a  en el n ive l s upe rio r 
(u n iv e rs ita r io  y  te rc ia rio ), basado en la enseñanza del pensam ien to  ún ico . D im os  cuen ta  de cóm o esta d is t in c ió n  en 
la enseñanza se de riva  de lo que en co n tra m o s  com o  una d ife re n c ia c ió n  al in te rio r del cam po d is c ip lin a r  específico 
de la Econom ía c ie n tífica  entre Econom ía pura y  Econom ía P o lítica . Y esto responde a que ex is tir ía  un v ín c u lo  entre 
el m odo  el p o s ic io n a m ie n to  e p is tém ico  d is c ip lin a r  que se tenga den tro  de la Econom ía c ie n tífica  y  su enseñanza.

Presentam os en tonces una breve y  genera l ca rac te rizac ión  del concep to  de parad igm a, en los té rm in o s  de Kuhn, 
y  com o se ap lica ría  a la Econom ía, según si se tra ta  de la enseñanza del pensam ien to  ún ico  o de la m u ltip a ra d ig 
m ática. En el p rim e r caso, el pa rad igm a  ne oc lás ico  es presentado com o la supe rac ión  y  el pun to  c ú lm in e  de la 
c ie n c ia  econ óm ica , s ien do  los o tros  (c lás ico , CEP y  keynes iano) parte de la h is to r ia  del pensam ien to  e c o n ó m ico  y 
poco relevantes para ser u tiliza d o s  en la ac tu a lidad . La enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  en cam b io , p ropone  que los 
pa rad igm as coex is ten  entre s í al m odo del estadío de “ p re c ienc ia ” p ropues to  po r K uhn. En tal sen tido , e xpu s im os  
a lg u n o s  e lem entos  que pe rm itiría n  d ife re nc ia r entre sí a los p r in c ip a le s  pa rad igm as que con fo rm a n  la actua l c ien c ia  
económ ica : á m b ito  de in ve s tiga c ió n , cánones lin g ü ís it ic o s , reg las m e to d o ló g ica s  y  los p rin c ip a le s  p rob lem as  a 
resolver. La d ife re n c ia c ió n  presentada no pre tende en a b so lu to  agota r la cues tió n  ni m ucho  m enos ser la ún ica 
o la m e jo r po s ib le , lo cual la hace cues tio na b le , pero lo que a nuestro  parecer debería  quedar fue ra  de d iscu s ió n  
es la p lu ra lid a d  de s is tem as te ó ric o s  de la c ien c ia  econ óm ica . Y esto es el eje en to rn o  al cual g ira  la p ropuesta  
de enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  de la Econom ía ya que es su e lem ento  d is t in t iv o  respecto de la enseñanza del 
pensam ien to  ún ico .

A  c o n tin u a c ió n  e xpu s im os  lo que en co n tra m o s  y  con s id e ra m o s  a lgunas  de las po ten c ia lida des  que presenta la 
enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  de la Econom ía, que d iv id im o s  en las re feridas a los c o n te n id o s  y  en las v incu ladas  
a las h a b ilid ade s. C on respecto a los con te n id o s , s o s tu v im o s  que la p ropues ta  de la enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  
debería p a rtir de p ro b le m a s  antes que de concep tos  y  tem as a is lado s. De esta fo rm a, es p o s ib le  presentar más 
adecuadam ente el carácter c o n f lic tiv o  del c o n o c im ie n to  eco n ó m ico . En re lac ión  a las ha b ilid ade s, la enseñanza 
m u ltip a ra d ig m á tic a  apun ta  a d e sa rro lla r de m e jo r m anera la capacidad ana lítica , re flex iva, c rítica  y  p rob le m a tizad o ra  
de los fe nóm en os  eco n ó m ico s , lo que requiere que la Econom ía (adem ás de tener p lu ra lid a d  de en foques te ó ricos ) 
sea enseñada con m ayor con tacto  con el resto de las c ien c ias  soc ia les  antes que con la M atem ática .

Por ú ltim o , p resentam os a lgu nas  de las d ific u lta d e s  que puede presentar la im p le m e n ta c ió n  de la enseñanza m u l
t ip a ra d ig m á tic a  de la Econom ía. Desde el lado de los y  las docentes, en co n tra m o s  que su p ro p ia  fo rm a c ió n  está 
basada en la Econom ía pu ra  con lo cual es m u y  p robab le  la re p ro d u cc ió n  de la enseñanza del pe nsam ien to  ún ico 
aún si se m o d ifica ra n  los planes de es tu d io  y  los program as de las m aterias. Desde el lado de los y  las es tudiantes,
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en co n tra m o s  con que las ha b ilid ade s  de com p ara c ió n  de au tores y  en foques suponen  un g rado m ín im o  de c o m 
p re ns ión  lectora, capacidad an a lítica  y  a b s tra cc ió n , no s iem pre  presente en e llos  y  e llas. A vanzam os en dar cuenta 
de a lgunas  p o s ib le s  causas de estas carencias  expo n ie nd o  m uy  s in té ticam en te  a lg u n o s  de las carac terísticas  y  de 
los cam b io s  en la su b je tiv id a d  de la p o b la c ió n  e s tu d ia n til de las un ive rs ida des  del conu rba no  en particu lar.

La enseñanza m u ltip a ra d ig m á tic a  de la E conom ía c ons tituye  una c rítica  al m odo  p re do m in an te  de enseñanza, po rta 
do en lo que de n o m in a m o s  aq u í com o enseñanza del pensam ien to  ún ico . Y exponer los fu nda m e n to s  de la c rítica  a 
esta fo rm a  de enseñanza im p lic a  en fren ta rnos  a un d iá lo g o  (no exento de te n s ió n ) entre dos d im e n s io n e s  de an á lis is  
e in te rven c ió n : lo pu ram ente  d is c ip lin a r  de la c ien c ia  económ ica , qué se enseña, y  lo específicam ente  d idác tico , 
cómo se enseña. Entre am bas d im e n s io n e s , según p lan team os, m ed ia  la cues tió n  del p o s ic io n a m ie n to  ep is tém ico  
que tengam os  al in te rio r del cam po es tric tam en te  d isc ip lin a r, nuestra  c o ncep c ión  peda góg ica  (cóm o en tendem os 
que ese o tro  aprende y  de qué m anera se log ra  esto, lo que inc luye  la e lecc ión  de recursos , ac tiv id ad es  y  la m o d a li
dad de eva luac ió n ) y  el sen tido  p o lít ico  que se expresa en que nos p ro po nem os  fo rm ar com o “ su je tos  enseñantes" 
(cuál es el pe rfil de g ra du adx  que proyectam os). Por lo tan to , p re gu n ta rnos , re flex ionar, d is c u tir  e inves tiga r sobre 
la enseñanza de la Econom ía nos in v ita  a indagar y  a poner com o ob je to  de es tu d io  no só lo  cues tiones  concretas, 
prácticas  y  co tid ia nas  de nuestro  quehacer docente , s in o  ta m b ién  de nuestra  fo rm a c ió n  d is c ip lin a r  e in c lu s o , nues
tra  s u b je tiv id a d  po lítica .
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