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El tema de este seminario es 
que los conocimientos del hombre de ciencia y el m4toclc clentffico pueden aplicarse fructfferamente tanto al proceso de escoCer y delinear una polf.tica aurfcola como 
a los progrnmas de admlnistraci6n para llevarla a la
pr~ctica. Al mencionai a la clencia y a las personas a ella dedicadas, nos referlmos no solamente
qurmic,, a cienclas f'sicas, tal cooe lafino tacmbln a las ciencias socIales. Peroranios referJ-rno; a "cloncla, alguna. 

(iuiz no que-
Innerablemente, rehuimos laigen de los profundos sablos de pelo canoso ence~rlos on sue
ost,c'!os y laboratorlos que s6lo hablan entre sf, 
... presumblemente en griego y latfn. Lo que tenemos 
en mente e
mente opuesto: una algc.- totalciercia democr~tIca o un m6todo clentlfico parn lej-os.
 

0 blen, parafraseando el 
tema de este seminario en
J3 utilizado el lenguaen una conferencia anterior, creemos que podemos reunirnos y ectudiar la informaci6n que el pasado nos 
enseila, convirtidndola en dtil para 1R polftica agrfcola del futuro. Adem6s, aunclue queremos precavernos contra generalizsciones exazeradamente
fAciles, nuestra t6ecnica fundamental es que llequemos a principios
generales y, luego, los apliquemos a los puntos en que encajen.
 

Los principlos pueden 
ser tan amplios 
como la economla de la
apertura al cultivo de nuevas tierras, o tan reducidos
dir primas de como ahaoalidad a los precios base del marz.
 
Aetas siemare presentes. Habiendo repetido nuest.omental tema fundanos es f~oIl pasar-a la idea siguiente, a saber, que si hemos de aplicar un Julcio raclonal y 16gico a la polftica agrfcola
hemos de comenzar enumeraneo nuestras metas. Esto lo hacemos Implicitamente. Es Imposlble hacerlo de otro modo. No hny manera de 
escoger c6mo llegar a tin punto de destino y objetivo determinado sin
que antes lo indiquemos por su nombre. El punto de destino es 
una
meta o, mejor dicho, la meta es 
llegar a l.
 
Esto es tan manlfiesto que parece una perogrullada. Sin embargo, a veces nos sorprande encontrar personas que desconflan en el
sefialamlento de metas o en el establecimiento de planes para la
agricultura, o inoluso se 
oponen a ello. En los Estados Unidos, el
agnosticismo sostlene que es mejor ser prActico que te6rico. Los
de entre nosotros que intentamos ser 
fil 6 sofos a horas perdidas ex
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plioamos que no podemos ser pr~ctioos si no tenemos alguna teo
r1a quo nos oriente, y quo la teorL es ini'til a menos que pue
da 	ponerse en pr~ctica. Pero raras veces salimos triunfantes do
 
nuestras disouslones. Loe norteamerloanos pueden ser muy teroos
 
en 	los debates de esta olase. 

S3gnifioado 16lco0 de las metas. Podriamos pasar f~oilmente
 
el 	tiempo quo se nos ha asignafdfo hablando do la 16gioa de las me
tis. En verdad, as mucho lo que filsofos y l6gioos han esorito
 
acerca de este tema. Por ejemplo, on un curso profesional do po
lftica agrfcola quo un profesor auxiliar y yo damos an la Univer
sidad de Missouri, llamamos la atenc16n de los estudlantes haoja
 
los escritos de personas tales como Jan Tinbergen de Dinamarca
 
El 	doctor Tinbergen area un lenguaje oomplcado, tal como Ifija
oi6n de un indicador de la preferenoia colootivaN quo, presumi
blemente, significa descubrir, en ana demooracia, lo que el pdbli
co 	apetece, o bien en una naci6n no democr~tica, 1o que descan
 
los jefes del gobierno o el partido gobernante. Luego el doctor
 
Tinbergen nos pide quo "saquemos de este Lndicador, una deduooi6n 
respecto a los objetivos de la poltioa econ6mioa general". La pa
labra class es "objetivos'. A rengl6n seguido, escrIbe aoerca de 
instrumentos, de valores cuantitativos de los instrumentoe, y ase 
sucesivamente
 

No 	es que yo menosprecle este anklisis formal, incluso a pe
sar de que sea dlficil de comprender. En nuestras exposiciones

emplearemos un lenguaje m~s sencillo. Abrigo la esperanza de quo
ilustrar6 unos pocos principlos y problemas del proceso de la
 
elecci6n de metas, tal como los he observado y con los quo he tro
pezado.
 

Cinco dilemas. Mis observaclones estarAtn ordenadas de acuer
do 	 con os cinco dilemas quo se nos plantean cuando escogemos y
describimos metas para la agriculture. Estos dilemas son: 

1. 	 Conflicto de intereses: temporal. 
2. 	Conflicto de intereses: de grupo social o econ6mioo. 
3. 	 Consecuencias inesperadas o no persoguidas: problema de la 

segunda generaci6n. 
4. Limitaciones a la operac16n: deficiencias de informaci6n,
 

obst6culos Ideol6gloos.
 
5. 	 Naturaleza jertrquica de las metas: problema de la subop

timizaci6n.
 

Omitiremos todo comentarlo extenso acerca del proceso de elec
c16n de metas. Algunas veces se ha dicho quo, ante todo, tenemos 
quo penoar en cuales ser~n los pasos quo hayamos de oeguir para la 
elecci6n de nuestras metas. Por ejomplo, podrfamos intercamblar 
opiniones acerca de cu.l sea el organismo de goblerno qua deberfa
 

1 Teorfa de la Polftica Econ6mica
 



3
 

a1.lr la row)onsabilldad primera por la elecci6n de meta.s eco
n6rIcs nacionalea. Yo arguyo que deberfamos apllcar a ello nues
tri propil mnxima, a saber: que, antes de ele;lr un medlo para un 

S~Jehono3 decidir el punto al que quereraos Ir. Por en *r, antes 
So ponoemos en el proceso de elec.:i6n de metas, deberos expo

ne.. lo auc entendemos por motas y 1 . alase de metas a las que que
rcJlo) llejjar. 

De todos modos, antes de que examinemos los oinco dilemas,
quiltera decir una palabras acerca del proceso de nombrar las me
ta, y de los mftodos para alcanzarlas. Parece como sI toda la eco
nomfl de los Estados Unldros est6 convirtindose en burocrStlca.
 
G(rondcs sociedades an6nimas, un gran goblerno, grrndes sindicatos 
obreros, 6randes unlversidades... todo esto es lo que hoy domina 
nu :ostro escenario. Y todos son burocraclas. Cualquler burocracia 
tione que conflar seftaladamente en su proceso parn. el estqiblecI
mianto de metas y, despu6s, en el de convertir lns metas en pro
grimas para la aeci6n. Por consiguiente, muchos eopecialistas en 
administraci6n llevan a~ios discutlendo cu&l es el mejor proc-so. 
En los alios mis recientes, el m~todo m~s popular (o al menos m6s
 
popularizado) ha sido el que llaman de "programaci6n, planeaci6n 
y presupuesto". En esencIa4 tal como yo lo entiendo, este plan
 
signlfica que el administrador o planeador no escoge, ,:nte todo, 
un i6todo determinado para alcanzar una meta y lue-o pesa los ras
!ios buenos y malos del m6todo. Antes al contrarlo, plensa a base 
de alternativas. Examina, simult~neamente, varlos curso posibles 
de acci6n. Toda la t6onica es de comparar alternativas.
 

El se~ior Carlson y otros tratar~n este tema al acercarse el
 
final de este breve curso.
 

Conflicto temporal. El conflicto de todos m s conocido que

entra en IF cuest5iF"n las metas qujz6 sea el del tiempo. Para 
cu4nto tiempo futuro establecemos nuestros planes? Un dfa del aiio 
pasado, despu~s que hubo habla(do de politlea ag-rlcola en un. reu
nidn de dirigentes agrfcolas de un condado de Missouri, habl6 con
mlo el presidente de una organi.zaci6n local de agricultores. Era
 
un hombre sels o siete ahos mayor que yo: "Su exposici6n ha sido 
muy buena -dIjo amablemente-. Sin embargo, por ml parte s6lo me 
quedan cinco ahios en la agricultura, y todo eso no me afecta mucho. 
Dudo de que yo haCa muchos cambios." 

Algunos programas para la agricultura son de cortn duraci6n. 
Pero la mayorla son m4s bien largos. La perspectiva de cinco ailos 
del agricultor de Missouri cerraba el paso a cualesquiera exposi
clones de polltioa agrfcola a largo plazo. No s4 sl aquel buen se
fior tiene alg1,n hijo o hija que habrA de seguir en la agricultura. 
Probablemente no lo tenga. Me apresuro a a~iadir clue es2 caballero 
se salla de lo corrlente. A decir verdad, nlnn otro diri-onte 
agr~cola de Missouri ha expr~sado jams, en ml prenencla, un modo 
de ver tan corto de vista. Iero el incidente sucedi6 e ilustra ml 
af irmaci6n. 

En cierto sentido, la dimensi6n tlempo es, en el establecl
miento de metas, unn dimensi6n de conflicto entre ,-eneraciones. 
"or eso es que me pregunt6 si aquel agricultor tenya algdn hij9 o 
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hija. Tina de las muchas cualidades felices de l prternidad (yde F.ondlcl6n de abuelo que acabo de alcnzar) es que obligo.
ci ,lquler persona previsoraa a que ensanche el horizonte de sui-,-vs6 ,;ersonal m~s allA do la duraci6n de su propia vida. La,.I de nasotrcs penoamos a base do un futuro m'.7 Ostante - lo,.-  inco aios on que pennaba el agricultor de ,is,-ouri. 

Sin embar-o, no qulsiera dar la optimista imresi6n de (,2.0,1.,w2, lo :ene ral, expremaos nuestras metaLs part la a-ricultura ent6 -.. no2 dol future m~s cistnnte. Por lo que yo he obeerv'do, conI<cL3islado. frecuencip. no lo hacomos. elSi dciiioprier rav.ndv.lento es que vivimos de mode que nuestros clegyemoc a .e..ndiencs un r.undo meJor, este mandamiento es objeto de violci6n cacl con
tsnto frecuencia corio el sa que dice no 6otimo nos " coneterAs adul
teric"i. 

Quiz debido 
a que tienen ou origen en el proceso polftlco,
ion much simos los programas para la agr.culturn que est6n destinac~os a alcanzar solamente metas a corto plazo. 0 se da per supuesto que no hay contraposici6n con planes a m~s lari-o plp.zo, o bien se hace caso omiso de los e'ectos a plazo ms largo. Pocirf cittir un centenar de ejemiplos de elloo Un ejemplo devastador fue la prlmitiva polftica estadounidense do sostener a un alto nivel el precio del al,.od6n. El preco apreclablemente ms alto aunentab,, mucho los Ingresos de nuectros productores de algod6n. Algiuos magos de lrs matem~ticas llegron aincluso demontrar quo el preclohetna de elevDr, o casl )levar, al mbxiro los In:Jresoo de losagricultores. Zn vcrlad, los in!:re!-os 
aumentaren, a corto plazo.
Pero, a la larga, esta polftica aceler6 la aparici6n do las fibras
sintkticas. HarA unos cinco aos cambiamos a una politica de precia mfnimo de garantfa. Ahora el algod6n es barato, do mode Cquepuede competir con las fibras artificiales. Los Ingresos de losagricultores los complementamos con pagos directos hechos par laTesorerfa de Estados Unidos. Pero el remedlo ller;6 demasiado tar
de. El mal estaba ya hecho. 

Cunndo fue economista de programas agrfcolas, a menudo pens6
que la funci6n m~s dtil que el economista desempeha e. recordar alos administradores las consecuencias a largo plazo de nun 
deci
niones a corto plazo.
 

La ms temible aplicaci6n del principio del conflicto temporal se encuentra en la conservaci6n de los recursos naturales. Si
yo tuviera elocuencia, la emplearfa en este memento. Nuestro hemisferlo 10 "descubrieronl hace menos de cinco siglos unos aventureros europeos. (Otrcs lo hablan conocido y habfan vivido en
durante un muy largo 41
tiempo). A partir do entonces, la historiaha sido una historia de explotaci6n de los recursos naturales de
nuestros dos continentes: de extracci6n de sue 
minerales y de bonbeo de su petr6leo. En nuestro pafs nos jactamos de nuestro 6xitoque nos ha dado un tan alto nivel de vida, pero, al fin comenzamos a admitir el hecho manifiesto de que este proceso s
6lo puede continuar durante unas pocas generaciones mns. A finales de este 
siglo
nos enfrentaremos a una escasez alarmante de muchos recursos.
 

El mensaje manifiesto 
es que hemos de conservar y establecer
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nuevos ciclos. En realidad, antes de mucho tiempo h-bremos de descubrir modos de establecer nuevos cclos para, virtualmente, todos
 
los reoursos naturales.
 

Todos, salvo la tierra. Este recurso, el ms maravilloso de
entre los que Dios 
nos ha dado, la tierra, establecc por of mismo
sus 
nuevos ciclos. Es decir, establece estos nuevo cclon si no
 nos entrometemos. Y, adem~s, podemos ayudarle a que lo hag;a. La
conservaci~n de los recursos tiene que fi'urar Junto 
a las prioridades mls destacadas para la agricultura de cualquier naci6n queame a sus hijos y quiera dejarles un legado de agricultura produc
tiva.
 

Conflicto de intereses de grupo. Aunque, 
en el establecimiento de--f-s,-l cofl--cW temporal unes, en sentido, un conflicto 
entre gente de esta generaci6n y de la siguiente, hay muchos otros
conflictos dentro de nuestra propia generacl6n. Casi cabrfn decir
 que toda formulaci6n de metas imnlica reconciliar uno o mis conflictos de intereses. Es dif"cil encon:rar ecuaciones, f6rmulas o cualquier clase de reglas que nos 
orienten cuando intentamos reconci
liar intereses contrapuestos.
 

De nuevo puedo Ilustrar este punto con la emperiencia de los
Estados Unidos. Durante un perlodo de diez aKjos, 
antes de ue cowenzasen los programas de precios de productos b1snicos, portavoces
de in aq;ricultura formularon la Idea de la "paridad". El mensaje
era que los agricultores tenfan derecho a obtener, por sus p:oductos, precios que mantuviesen la Igualdad,de poder adquinitivo. Muchns de nueetras metas para in agricultura contienen esta idea de
lA paridad. Tenemos cierto numero de 
sin6nimon, tales 
como Igualdad, equidad o, incluso, justicia econ6mica. Estas aon lan expresiones abstractas que utilizamos como tel6n de fondo para in armo
nizaci6n de conflictos de intereses.
 

Como es 
natural, tambi6n todos nosotros tenemos interenes que
nos 
son comunes. Nos gustarfa establecer programas que sacarn el
m6.ximo partido posible de los intereses comunes y redujeran los
conflictos al mnimo. Los economistas han acuiHado una expreni6n
para las acclones que ayudan a alguien sin que lesionen a ninq1dn
otro grupo o persona. Enta epresi6n es 
"6ptimo de Pareto". Segin
mi observaci6n, son contadas las oportunidades para que 
so alcan
ce esa situaci6n ideal.
 

En casi todo programa agrfcola hay conflictos de interenes.
La ayuda a un grupo o persona causa algdn dahio 
a otro u otra. LOmejor que podemos esperar es que eaquemos provecho de toda poshbilidad a favor del intervs comin, para ayudpr a todos, y p:ra
reducir al minimo el daho ocasionado a cualquier grupo. Esta idea
podrfamos expresarla con palabras de una canci6n que fuera muy popular hace muchos aios: gAcentuemos 1o positivo".
 

Por otra parte, tengo unas pocas sugerenclas que hacer. Los
que trabajamos en polftica agufcola siempre encontramos quc es
diffcjl reconclar intereses 
en conflicto. Perwitaseme ahadir un
punto de vista personal: el do que generalmente es mejor reconocer
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la existr.ncia de lop conflictos. Los funcionarios pdblicos gustan, a menudo, de utilizar las palabras que ofmos cuando estamos
 
ient.ndo en "No le
el sill6n del dentista: 
 va.a doler n.-da". El
 
paciente descubre Inmediatamente que sf duele, y el dcntista pierde credibilidad. Si una nueve ley agricola ayuda a un 
rupo de
agricultores y es dolorosa para otros, estos idltimos descubren

tal hecho muy pronto. Jam~s ha crejdo que los funcionarios obren

acertadamente cuando declaran, con falsedad, que una nueva ley o
 un prograna nuevo habrA de beneficiar a todos y no doler4 a nadie,

cuando saben muy bien que no es '4ste el 
caso.
 

Consecuencias para la st'gunda generaci6n. Las palabras ',segunda gene racon" quizA-hagan que este tercer dilema parezca ser

el mismo que 
el primero. Aunque los dos son algo similares, en
este punto somos vfctimas de una figura ret6rica. Por seguna ge
nerac16n nos r&,ferimos no a la generaci6n siguiente en la histo
rna, sino a problemas que salen a la luz despu~s que oe ha puesto
 
en actividad un programa agricola. Estos son, generalmente, pro
blems que no se previeron cuando se escogi6 el programa.
 

En los Estados Unidos y en muchas naciones industriales, el
problema de segunda generac16n que nos aflige es la contaminaci6n
 
del medio ambiente. Nuestros visitantes quiz descubran,,esto en
 unos pocos dfas. Pero yo prefieron servirme de un ejemplo diferen
te. En todo el mundo se estA dando a la publicidad, justo en este momento, un caso 
de problema de segunda generac16n. Me refie
ro a los problemas que han seguido a la siembra de nueva.s 
 rvniedades milagrosas de trigo y arroz, particularmente en el Extremo
 
Oriente. Durante aflos, 
los bot~nicos intentaron encontrar vari.e(aades'que aumentasen los rendimientos de esos cultivos en las regiones menos desarrolladas del mundo. Tuvieron 9xito. El doctor

Borlaug gan6 el Premlo Nobel de la Paz de 1970 por su papel en
 
esta exitosa hitoria.
 

Sin embargo, este.6xito ha creado toda una legi6n de 
nuevos
 
problemas. Hay los problemas de precios bajos para el producto,
de instalaciones adecuadas para almacenamiento, de la obtenci6n
de los abonos quimicos y el agua que reelaman las nuevas varie
dades, del dai1o hecho a las regiones a las que no estan adaptadas

las nuevas variedades. Por lo que se refiere a este u'ltimo punto,
la Universidad de Missouri esta bien enterada del mismo, puesto

que estamos colaborando con una estaci6n experimental de la India
 que busca servir a la agricultura de un Estado que no ha sacado
provecho alguno de las nuevas variedades. El aunento de la produc
ci6n en otros lugares de la India ha hecho descender los preclos

en el Estado con el que trabajamos, y ha causado serlas zozobras.
 

Nuestro consejo es simplemente que recordemos qute el Exito A
puede llevar al Problema.B; despu6s, el 4xito B no permltirM que

nos libremos del Problema C. Y esto, probablemente, se prolongue
 
hasta el infinito.
 

Limitaciones de operaci6n. Quienquiera que haya tenidd cinco

minutos de experiencia en estaRblecer metas para la polftica agsrf
cola sabe que Jam~s cont6 con toda la informaci6n que necesitaba.
 
(La primera limitac2L6n de las operaciones es la falta de informa
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ch6n). ,reop
verdaderamente, que no habrlamos podido pon:r en
marcha el programa de precios e Ingresos de 1933 si 11 ahos anten no hul)l6nemoS entablecido una OfIcIna de Economfa Agrlcoia.

La OfIcInn de Eonomfa Agricola prest6 servicios (:e recopilncj6n

estadfstica y de analisis econ6mico que fueron enenciales para
los nuevos programas destinados a regular la producci6n y"'.a 
au
mentar los preclos.
 

La antigua Oficina de Economfa Agrfcola estA actualmente dlvidjda en el Servicio de Investigaci6n Econ6mica y el Servicio
 
de Informaci6n Estadfstca. Ambos siguen aportando informaci6n
 
verddaderamente inapreciable.
 

Hay otra clase de obst~culo a las operaciones. y quizA sea
el mis difficl de salvar. A falta de una palabra mejor, lo califlcar de ideol6gico. Todo ser humano tiene prejuicios respecto a 10 que es 
el papel adecuado del gobierno. Generalmente, nuestras ideas
 
acerca de ello son pocas, muy latas y sin exactitud alguna, pero
las sostenemos hasta la muerte. Leemos los titulares.y, quiz6, un
p~rrafo o dos de 
una noticia publicada en nuestro diario y, de inmediato, lanzamos una (ondenaci6n contra nuestros politicos o, ra
ra vez, los aplaudimos. Lo hacumos as 
 a pesar incluso de que es
muy poco lo que sabemos del acontecimiento, y menos afn acerca de
las cuestiones polfticas en 41 implicadas.
 

Lo que es aun peor es lo que yo a veces llamo palabras impensadas. Unos pocos de nuestros conciudadanos se apresuran a clasifioar casi toda acc16n del gobierno incluy6ndola en una categorla
expresada en una sola palabra a la que escogen de entre cuatro o
cinco de su repaztorio. La mAs favorable es 
"Bien". Las otras son,

en el mejor de los casos, inelogiosas, y algunas casi obscenas.
 

Nadle puede negar que hay principios que tienen que gobernar
el papel a cargo del gobierno, tanto si la naci6n 
es una derocra
cia como si funciona bajo cualquier otra forma de gobierno, Por
otra parte, he descubierto que no so saca provecho alguno cuando

las metas para los programas se 
examinan a base de evaluaciones
 
expresadas en una sola palabra ouna sola sentencia. 
li polftica
en reuniones piblicas ha sido la de procurar evitar las disquisi
clones filos6ficas acerca del papel del gobierno.
 

1Miobjeci6n no es 
solamente que las disquisiclones de esta
clase sdlo se convierten en expresiones de prejuiclos, sino que

ml motivo ms importante es que no 
estamos tan entregados a los
principios fundamentales del papel del goblerno como decimos estarlo. Somos m s flexibles de,lo que nos gusta reconocerlo. En
Estados Unidos, nuestra historia nos dice que slempre que la mayorfa de nuestros cludadanos creen que es necesarlo hacer algo,
encontramos el modo de hac'erlo. Somos ms bien pragmA ticos enestas cuestiones. Dicho de un modo distinto, pese a todas nuestras descosidas conversaclones aceroa do ideologlas, me pregunto

si no escogemos nuestra;ideobogla dspuls de consumadon los hechos. Es dcir, hacemos lo quecreemos que debe hacerse, y lue
go esoogemos oxpresiones ideoldgicas quo lo acomodon.
 

Perzn~taseme citar otro ojomplo m~s. Repito quo las filooo



ffas fundamontales de gobierno tionen grand.sim. importancia

y quo nosotros, los estadoundenses, debemos poner las nuestras

alda. Poro los prejuicios que las personas dejan ver no slempre hay que tomarlos 
en serio. Cuando era yo economista del Con
soejo do Asesores Econ6micos del Presidente tuve el priviegio de
asistjr a reunlones de la comisi6n asesora en las que so 
encontraba prusente el Secretarlo de Agrioultura. Los mlembros de la comris6n eran todos ellos ciudadanos particulares. Uno era el presidente de una organizaci6n de agricultores de un Estado. Su ideolorfa personal era aoomodaticia. Siempre que el precio de los 
cerdos (principal producto de 
su Estado) era alto, era partidarlo de
la libre emprosa y de un gobierno inactivo. Siempre que el preclo
de los cerdos era bajos queria que el goblerno "hiciese algol' enayuda de sue agricultores. En estas dlti as ocasiones Guardaba silenclo acerca do su filosoffa de gobierno. BastAbame ver e1 precio de los cerdos en el mercado de Chicago para daber cuAl 
era la
filosoffa social de aquel caballero en aquel preciso momento.
 

Jerarquia de las metas. Por dltimo, tengo que hacer otra observaci6n acerca de un rasgo proplo de toda elecci6n de metas. La
observaci6n es que las metas g6uardan una relaci6n jer.rquica una
 con otra. Podrfamos llamarla la pir~mide invertida de las metaes.

Las metas mAs altas nos abarcan a todos nosotros. Son las metas
 que resultan cruciales para la unidad de la naci6n. En un nivel
mls bajo estAn las metas de aplicaci6n m~s restringida. En nivelea aun m s bajos encontramos metas ain m~s limitadas. Cerca del
fondo estin las metas para actividades que pueden estar limitadas
 
a un punto do poca monta y que duran s6lo unos pocos dfas.
 

Esta idea de una pirmide invertida de metas se refiere a los
conflictos que he mencionado anteriormente. Por rogla general,
cuanto ms alto es el nivelfdeuna meta, y cuanto mns general es,
tanto m~s goza de la aprobaci6n general y tanto menos 
son las objeciones que se le ponen. EL motivo de que esto sea asi 
es que las
metas generales elevadas no tocan directamente a nadie de modo que
el Individuo las sienta y responda a ellas. La declaraci6n do metas mas elevadas de los Estados Unidos es nuestra Constituci6n y,
en una ocasi6n, escribf acerca de la elevada posici6n del "principlo de una Constituci6n que se levanta esplendorosamente sobre
la buena disposici6n del hombre para ser noble, en t~rminos latos
 y no difinitivos, en 
contraste con su Insistencia en mostrarse
 
aferrado a los detalles.112
 

Aunque ia Constituci6n es 
el documento en el que encuentran
 su 
existencia y su papel tanto el Congreso como el Presidente, el
organismo que tiene la responsabilidad fLinal de tender un puente
sobre el abismo que existe entre el lenguaje general de nuestra
Constituci6n y la vida de cada cludadano es 
el Tribunal Supremo.
 

H Brelmyer, "The Law and the Market 
- In Perspective",
TheLaw andthemarket, Dale C. Dahl, director, In. orme num. 75de la Estaci6n Arco a Experimental de la Universidad de
Ilinnosota$ septiembre de 1966, p~g. 5. 
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Nuestros padres introdujeron sabiamente elen sistema mucha oro
tecc16n para el Tribunal. La necesita. 

Y hay asf una pir mnide de metas, una especle do estructura
famlillar. LoP gobiernos de cada una de las person.s Kue asii ten
 a este cu,'so culeren mejorar la agricultura de su resectiv nacl6n. Es,-to es una vieta. Para que les ayuden a alcanzarla bu.,canper.,onas altan.ente nreparadas que establezc.on y adininiItren prog;'i".i:1s; y perse';uir e-Ita envianal meta funciona,.ios e:.coqi(osv::, que si,:, n un breve curso. Para hacer que este cur-so fueseod~itc:tIvo, nosotrof, los estaidounidenses, tenfamos que esco,,qer
tema~s y oradoros quo aportasen un contenido educntivo. Est'l es
nues:;ra reta. En este moiiento tengo yo una meta personaL-, a saber, comunicar unas pocas ideas instructivas. Esta meta !ue procluru alcanzar os un poqueiio eslab6n de una cadena de motas ue vahasta 1i a:,rloultura do las respectivas naciones de ustedes. 

De ello se infiere que mi meta tiene que 
ser con 'ruento con
las que est{.n por encima de ella. No tiene una e-ittencia indepen
dlente.
 

Esta Itima aflrmaci6n, casi 
una reflexl6n aposteriori,
con.itituye otro axioma? QuiLA sf. Pero es 
una afiria fue, tal como decimos en Ingls, tiene un gran impacto, ya que, sl blencada una de las metas debe ser congrvente con todas las demn4s deesta pir~mide o failla, la tendencla persistente es quo c-'.da unado ellas asuma cierto grado de independenola. Dicho con mayor precisi6n, hay cierta tendencia de las personas y los organisinos que
culdan de la ejecuc16n de pro-ramas agrfcolas a trabajar arduamente pnra alcanzar las que ellos yen como 
metas inmedlatas de
!;us prog;ramas, mientras plerden de vista el hecho de (lue no 
son
ma: 
 que una pequeha parte de una empresa mucho mayor. Se olvldan
de (lue SUS metas son secundarias respecto a metas de nivel mAs
 
alto.
 

Este peligro es 
lo que llamamoa suboptimizaci6n. Es una marca del sistema burocrtico que parece envolverlos a todos, y esto
 es algo que asusta. Cada unidad subordinada procura elevar 
sus
opernclonos a un grado 6ptlmo, de acuerdo con las metas que se hafijado para sf misma, y no de acuerdo con metas quo se han escoCjido 
como parte de la relaci6n jer rquica. Tenemos montonos do e,presiones pnara desi;.nar este fen6meno. Una de ellas 
es "levaLntar
iniperios". En el len-uaje de nuestros rnteas t .oe u,'Aianos so le
llamaba, soncillanente, egofsmo. 

El eminente economlnia ;,.eaL! ,L Boulding escribi6 ricerca de
eota tendencia emrpleano en ello el len vaje que l0 h', >'-eclio ?_Most6. T.2 olf,_'.cO de :ur_ e~ ovXs-- lo constituyen lot; econo:iItus 
que WieX1n 1:o(5:o coMpll.eatos T)cra lograr grandes resultdos conproyectos de poca monta. A sus maqulnaclones, Poul(.in, lns ln.m 

A.I I." N1 ('I 

"El [*ran peliro de la raclonalid.!,C es, wv:,l, 'n, 
y escoger la .ejor 

http:Poul(.in
http:olf,_'.cO
http:establezc.on
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poie.i6n p -. parte del ist .ue no kL la mejor para 
1a tot111dad. En verdad, son dernasiadas ias personas, y on 
,,,;-Oecial demasiados los expertos, que dedicon su vidr' a en
contr,-r e]. mejor modo de hacer n,1-o oue no dei)rla hacerse 
on mode alruno...los procesos racionalizados (se nolican me
jer a) subsistemas...y ser racional respecto a subsisteiias 
puede resultar pear que no ser muy raclon-l scerc. del -is
terna on general... el economista tiene cierta inclinaci6n 
mental a favor de sus propios talentos, y le es f cil hacer 
n un lado variables esenciales con ls cue no cnt. famnlia
rizado. En verdad, en este caso un saber escaso puede ser 
a!q'o peli:;roso, o incluso puede serlo una racionalidad esca-

El doctor 3ould*Lng casi se opone a la idea que es letma de nucs
trod curses breves, ya que hemos estado diclendo que la racionall
dad (su palabra) puede emplearse para clue nos ayude a esco!-,J2 uni 
,oliLc', (,a )"ra la airicultura. El doctor Boulding dice que en mejor 
.ue la:s rrtndes decisionos se tomen tpar instinto, habladurias, 
inoesion visceral y comprension polItica" ,uc al uc ilmitemos 
nue3troo esfuerzos al use de [,randes t6cnicas ("racionalidad") para 
la rosolucl6n de pe !uefios problemas. Si no tomatos correctuiente 
I1, ,rances declslon,.s, de poco habrA de servirnos (e incluso pue
do daiarnos) que recapacitemos tan arduamente acerca de las peque
nrs. Su punto de vista es interesante y enclerra ;ra,.n 'arte de ver
dad.
 

Se me ocurren muches ejemplos en los que grupos agrfcolas tra
baj-'n muy arduamente para lo,:rar para s{ mismos al-;una ventaja que 
no I'vorece a! Interns publico o que ni tan siquiera favorece los 
insui'eses de toda la agricultura. La nuestra es una aj,ricultura de 
exp)ortaci6n y, sin embargo, algunas comisiones de productos bg.sl
cos quieren imponer a las Importaciones restricciones 1'e acabarfan 
re.Ouciendo, nuestros mercados de exportaci6n, o incluso ponindo
ls punto final. Todos los que est6n en la agricultura quieren con
siones fiscales... pero todes quieren tambian servicios poblicos.
 
La lista serfa interuinable.
 

Mi-ts comentarios finales haran hincapi4 en la necosidad de que

luchemos en pro de la unidad dentro de la jerarqula de las metas
 
pora la a[gricultura o, m'.s latamente, dentro Cie la totalidad de las 
metas de la naci6n. Estes comentarios se referir~n a ml propio pals. 
Me atrevo a abri air la esperanza de que no recen pa'n todas las de
r s naciones aqui reinresentadas. Segdn mis observ:-cionon, nucstra 
naci6n pasa par ciclos de preocupac16n per el inter4s pilt.ico ge
neral. Desnu~s de 6pocas de crisis, estamos par demA's dispuestos 
a lletgar juntos a la resoluci6n de problemas comunes. La ,ran cr1-

Kenneth Boulding, "Richard T. Ely Lecture: The Economics of Know
led-e and the Knowledge of Economics", American Econoraic Review, 
mayo de 1966, p~gs. 10-ii. 

4 Ibid.
 



KKd lK-KK.K,,K',i '• grado d 

ssdelos ailos. treintas cre6 cierto gradeo de unidnd: entr lu•.... ;)s-

tro pueblo. Inmediatamente despu4s de la Segunda Guerra .undial.,
ias itayor do nuestra poblaci6n queria, verdadera:.ente, ayud.nar
S a forfaaci6n de una naci6n y un mundo mejores. .El primer ioudo ia adiinistraci6n del Presidente Kennedy, y de nuevo duranteuno-I pocos de los moses que siguleron a su iuerte, hubo perlodos 

K K 

en los quo nos dedicamos a una finalidad comun. 

Es cle 
laiontar que la mayorla de los comentnristas del esce
nario de los Estados Unidos hablen actualmente de una tendencia
impJorante a 1a division. Al pareocer, nos Inclinamos a suboptimlz:r.
Perseguimon metas que se encuentran en el v~rtice inferior de la
pirrmide invertida, y nos olvidamos de que hay inetas mns altas que
han de alcanzarse primero. Claro estA que es 
comprensible que ca
da grupo quiera mantener su puio sJetando con firneza lo que ac
tUalmente tiene, e incluso que quiera agrandarlo un poco. Pero,
en ultima instancia, todos nosotros no hacoemos m,s que comptartir

un recurso comun. Mi dinero no 
vale nada si el banco cierra. 1i .buz6n permanece vac16 si el serviclo postal deja de funcionar. Mi
empleo se desvanece si 
mi empresa va a la bancarrota o si mi.Universidad cierra sus puertas. La humanidad no es ms que una fa
milis de hombres que ocupan un diminuto glo'lo al que llamamos la nave espacial Tierra, un punto infinitesimal del universo. Posee-
 .
 
mos los recursos materiales del planeta y heredamos un constante
flujo de energla que 

que 

nos llega del sol. Abrigo ila esperanza detenemos un valor moral fundamental, el respeto d la infinita
dignidad del alma humana del individuo. Todo 1o demtts es temporal,
transltoro. Todos nuestros hbitos, costumbres e idiosincrasias,
nuestros bienes materiales a los que nos aferramos tan fLirmmente,
todo esto carece de permanencia. 

"El mayor peligro es el de la suboptimizaci6n", escribi6 el 
hombre prudente y sabio. Y el mayor error que podemos cometer
cuando ponemos en el par16dico mural las metas de nuestros progra
mas agrrcolae es que enfoquemos toda nuestra atenci6n en algdn

problema pequeho. No hemos de olvidar que la agricultura en gene
ral tiene que prosperar si cualquier parte de ella tiene-que gozar

de aigun beneficio duradero; y, en verdad, las ganancias para la
agricultura no pueden llegarnos 
a costas del resto de la economa,sino que tienen que 
ser parte de los logros econ6micos generales.
 

4 . ! , 


