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PRE FA CIO

La his to ria de es te li bro em pe zó en Cam bri dge un cá li do
día de abril de 2007 en las so brias ha bi ta cio nes del Em ma- 
nuel Co lle ge. Es ta ba dis fru tan do de un agra da ble ri tual que
tie ne lu gar va rias ve ces ca da año y co mien do con Pe ter Bu- 
rke. En la con ver sación salie ron a co la ción cier tos his to ria- 
do res del si glo XX y sus es pe ran zas de una his to ria que fue- 
ra al mis mo tiem po eco nó mi ca y cul tu ral. Pe ter es un ejem- 
plo in com pa ra ble de in te li gen cia his tó ri ca, y su crea ti vi dad
es pon tá nea, su ap ti tud pa ra pe ne trar el sig ni fi ca do de la
ac ti vi dad hu ma na a tra vés de los len gua jes y los sig nos y su
ha bi li dad pa ra es cri bir his to ria con cual quier cla se de ma te- 
rial son cua li da des que im pre sio nan in clu so al es tu dio so
más ex pe ri men ta do. Esa con ver sación so bre la evo lu ción
de la his to ria eco nó mi ca pron to me pu so a pen sar en nue- 
vas ideas. Cuan to más re con si de ra ba las me tas al can za das
y los mé to dos in no va do res pro ba dos en el si glo pa sa do,
más pa ten te me pa re cía la de ca den cia que la dis ci pli na ha- 
bía ex pe ri men ta do en los úl ti mos años. Lo más in quie tan te
de to do era que las pre ten sio nes de ori gi na li dad en el cam- 
po de la his to ria eco nó mi ca pa re cían ser con se cuen cia de
la ig no ran cia acer ca del pa sa do.

Mi plan ini cial fue es cri bir un es tu dio de his to rio gra fía
pa ra mos trar cuán ne ce sa rio era un cam bio de di rec ción.
Más tar de, cuan do mi idea lle gó a Prin ce ton Uni ver si ty
Press, los lec to res ex ter nos re sal ta ron dos ele men tos im- 
por tan tes y sus co men ta rios ten drían un efec to de ci si vo so- 
bre el des tino del li bro. Uno de esos es tu dio sos ad vir tió in- 
tui ti va men te que lo que yo es ta ba ha cien do era cues tio nar
la «nue va his to ria eco nó mi ca» y me ani mó a acla rar los tér- 
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mi nos del di sen ti mien to; el otro pro pu so que di ri gie ra mi
dis cur so a las cien cias so cia les. Es toy en deu da con am bos
por ha ber en ten di do mis in ten cio nes in clu so me jor de lo
que yo mis mo las en ten día en ton ces. Si he con se gui do de- 
cir lo que que ría, ha si do en es pe cial gra cias a ellos.

Sin em bar go, no de seo que mi crí ti ca re sul te hos til pa- 
ra los co le gas que de fien den el en fo que del que me dis tan- 
cio con tan ta fir me za. Ha ce po cos años ellos tu vie ron la
bon dad de pre pa rar un de li cio so ma nual pa ra evan ge li zar a
los his to ria do res hu ma nis tas (Rawski et al. 1996), así que
ten go la es pe ran za de que aco jan es te li bro co mo el in ten- 
to de un his to ria dor preo cu pa do por evan ge li zar a los eco- 
no mis tas. Los his to ria do res por lo ge ne ral tie nen dos ac ti tu- 
des ha cia aque llo que no en tien den: o lo re cha zan o lo ad- 
mi ran. Por for tu na, no co rro el ries go de caer en lo uno o lo
otro. An tes de con ver tir me en his to ria dor, me for mé co mo
eco no mis ta, de ahí que es té fa mi lia ri za do con los se cre tos
del ofi cio. Co no cer sus for ta le zas y de bi li da des me ha per- 
mi ti do te ner una vi sión de al gún mo do dis tan cia da de la
eco no mía.

En tér mi nos más ge ne ra les, ten go la es pe ran za de que
las cues tio nes plan tea das en es tas pá gi nas re sul ten in te re- 
san tes pa ra to dos los que se de di can al es tu dio de las hu- 
ma ni da des y las cien cias so cia les. El de seo de di ri gir me a
un pú bli co tan am plio co mo fue ra po si ble me ha he cho evi- 
tar el len gua je en ex tre mo es pe cia li za do y el ex ce so de de- 
ta lle pa ra, en lu gar de ello, con cen trar me en el mé to do y
los prin ci pios. Los lec to res qui zá des cu bran que los de sa- 
rro llos de sus res pec ti vas dis ci pli nas se abor dan de for ma
es que má ti ca y que se sim pli fi can de ba tes im por tan tes, pe- 
ro tam bién en esos ca sos he in ten ta do con cen trar me en lo
es en cial, a sa ber, la re le van cia de sus re sul ta dos pa ra la his- 
to ria eco nó mi ca.

Du ran te las fa ses de in ves ti ga ción y es cri tu ra acu mu lé
in con ta bles deu das. En oto ño de 2009, mien tras me en- 
contra ba en el Dart mou th Co lle ge co mo in vi ta do del Cen- 



La pobreza de Clío Francesco Boldizzoni

5

tro pa ra la Hu ma ni da des Fan nie y Alan Les lie, pu de de di- 
car me a tiem po com ple to a los ca pí tu los 3 y 6. Agra dez co
por tan to al Cen tro y en es pe cial a Adrian Ran dol ph, su
ecléc ti co di rec tor, por la mag ní fi ca hos pi ta li dad y ge ne ro so
apo yo que me brin da ron. Por su pues to, re sul ta in ne ce sa rio
de cir que la paz y tran qui li dad de Nue va In gla te rra y el ac- 
ce so a una de las me jo res bi blio te cas de Es ta dos Uni dos
fue ron fac to res no me nos va lio sos.

La pre pa ra ción de las con fe ren cias pa ra la Éco le des
Hau tes Étu des en Scien ces So cia les (EHE SS) de Pa rís me
pro por cio nó la opor tu ni dad de re fle xio nar so bre las ten- 
den cias re cien tes y las perspec ti vas fu tu ras de la his to ria
eco nó mi ca, y la in vi ta ción a una ins ti tu ción que me es tan
que ri da fue un gran ho nor. Asi mis mo, la opor tu ni dad de
con vo car a lo lar go de los úl ti mos tres años el Se mi na rio de
His to ria del Aná li sis Eco nó mi co de la Uni ver si dad de Cam- 
bri dge en Cla re Ha ll tra jo con si go oca sio nes in com pa ra bles
de de ba te.

Me he be ne fi cia do enor me men te de los con se jos re ci- 
bi dos de va rios co le gas, men to res y ami gos, en tre ellos
Fran co Ama to ri, Mau ri ce Ay mard, Pe ter Bu rke, Mar co Ca tti- 
ni, Ger va se Cla ren ce-Smi th, Mar tin Daun ton, Nor man Da- 
vies, Ni co la Di Cos mo, An to nio Di Vi tto rio, Ma rk El vin, Pe- 
ter Garn sey, Ja ck Goody, Ma rk Gra no ve tter, Jean-Yves Gre- 
nier, Ste ve Gu de man, Pat Hu d son, Mar cin Ku la, Co lin
Lewis, Su san McKin non, Paul Mi lle tt, Craig Mul drew, Pa tri ck
O’Brien, John Pa dge tt, Ro ber to Sca z zie ri, Wal ter Schei del,
Le igh Shaw-Ta y lor, Ale ssan dro Stan zia ni y Dan Tom pkins.
Al gu nos de ellos me han pro por cio na do in for ma ción útil o
ma te ria les iné di tos, y mu chos acep ta ron la car ga de leer de
for ma me ti cu lo sa lar gas sec cio nes del ma nus cri to, cuan do
no el li bro en te ro. Co mo es na tu ral, no de seo res pon sa bi li- 
zar a nin guno de ellos de mis te sis.

En Prin ce ton Uni ver si ty Press, ha si do un au ténti co pla- 
cer tra ba jar con Ri chard Ba gga ley y Se th Di tchik, mis edi to- 
res, y con Kim ber ley Wi llia ms. Es toy igual men te en deu da
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con Pe ter Dou gher ty, que des de el co mien zo mos tró te ner
fe en el pro yec to. Por úl ti mo, pe ro no por ello me nos im- 
por tan te, quie ro mos trar mi enor me agra de ci mien to a Ka- 
tha ri ne Hunt, que se en car gó de con ver tir en in glés mi
com pli ca da pro sa. Qui sie ra tam bién re co no cer con gra ti tud
el apo yo eco nó mi co de la Uni ver si dad Boc co ni. Las ci tas de
los Fin ley Pa pers apa re cen por cor tesía del di rec tor y los
miem bros del Da rwin Co lle ge y de los sín di cos de la Bi blio- 
te ca de la Uni ver si dad de Cam bri dge. La Fi gu ra 4.2 se re- 
pro du ce con la ama ble au to ri za ción de su au tor.
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Ca pí tu lo 1

LA VER DAD EN LA CRUZ
Cien cia e ideo lo gía

En la mi to lo gía grie ga, Clío es la mu sa de la his to ria y de la
poesía épi ca. El ver bo kleio sig ni fi ca ce le brar o en sal zar;
his to ria, por su par te, sig ni fi ca ave ri gua ción o in ves ti ga ción.
La com bi na ción de ele men tos fa bu lo sos y he chos con cre- 
tos en He ró do to re fle ja es ta am bi güe dad. Tu cí di des rom pió
de for ma más de ci di da con el pun to de vis ta tra di cio nal al
alum brar un es ti lo de in ves ti ga ción que en la ac tua li dad lla- 
ma ría mos «po si ti vis ta», ello a pe sar de que él mis mo no se
con si de ra ba en rea li dad un his to ria dor sino una es pe cie de
po li tó lo go.

En cier to sen ti do, en la An ti güe dad el tiem po pa sa ba
de for ma más len ta, y es por eso por lo que, qui nien tos
años des pués, el si rio Lu ciano po día re fe rir se a Tu cí di des
co mo si fue ra un con tem po rá neo. El pan fle to Có mo de be
es cri bir se la his to ria es pro ba ble men te la pri me ra obra so- 
bre el mé to do his tó ri co pro du ci da en el mun do cul tu ral
grie go. Lu ciano lo es cri bió en reac ción a la li te ra tu ra bas- 
tan te me dio cre que ha bía sur gi do pa ra ce le brar las vic to rias
de los ro ma nos contra los par tos (161-166 d. C.). A me di da
que avan za ba en Orien te Pr óxi mo, el ejérci to de Lu cio Ve ro
iba en contran do nue vos adu la do res dis pues tos a ma ni pu lar
la ver dad se gún su con ve nien cia. Es tos au to res pro du je ron
tes ti mo nios tan in ve ro sí mi les que re sul ta ban gro tes cos e,
in clu so, dis tor sio na ban la len gua grie ga, ati bo rrán do la de
la ti nis mos ab sur dos, de ahí que fue ra ne ce sa rio res ta ble cer
las re glas de Tu cí di des. Di ce Lu ciano:
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Así de be ser pa ra mí el his to ria dor: in trépi do, in co rrup ti ble, li- 
bre, ami go de la li ber tad de ex pre sión y de la ver dad, re suel to,
co mo di ce el có mi co al lla mar a los hi gos, hi gos, al cas co, cas- 
co, que no rin da tri bu to ni al odio ni a la amis tad, ni omi ta na da
por com pa sión, pu dor o des agra do, que sea un juez ecuá ni me,
be né vo lo con to dos pa ra no ad ju di car a na die más de lo de bi- 
do, fo ras te ro en sus li bros y apá tri da, in de pen dien te, sin rey, sin
que se pon ga a cal cu lar qué opi na rá es te o el otro, sino que di- 
ga las co sas co mo han ocu rri do (Có mo de be es cri bir se la his to- 
ria, 41).1

Lu ciano usa ad je ti vos con tun den tes y se re fie re a la re- 
nun cia, la re nun cia vo lun ta ria que exi ge al his to ria dor, co mo
el pre cio de la ob je ti vi dad. Cuan do tra ba ja, el his to ria dor
de be ser co mo un ex tran je ro (xe nos) sin ciu dad (apo lis) y
sin so be rano (aba si leu tos). Pa ra el es tu dio so mo derno, ob- 
ser var es tos pre cep tos im pli ca asu mir el he cho de que for- 
ma par te de una co mu ni dad y evi tar la in fluen cia, a me nu- 
do in cons cien te, que es ta ejer ce so bre su ma ne ra de pen- 
sar. Sig ni fi ca rehuir el po der (no so lo el po der po lí ti co) y re- 
nun ciar a las ven ta jas que es te ofre ce a quie nes se so me ten
a él. Pe ro Lu ciano tam bién pre vie ne al his to ria dor contra las
mo das y las ten den cias; de lo con tra rio, la his to rio gra fía se
con vier te en un ejer ci cio de imi ta ción en se rie.

LAS RAÍCES DE LA HIS TO RIA ECO NÓ MI CA

An tes de en trar a con si de rar el pa pel de Clío en es te li bro,
es ne ce sa rio que pre sen te mos al per so na je prin ci pal: la his- 
to ria eco nó mi ca. Co mo en to do re la to dig no del nom bre,
es im po si ble con je tu rar ha cia dón de se di ri ge al guien sin
sa ber cuál fue su pun to de par ti da. El cuen to de Ca pe ru ci ta
Ro ja em pie za en la co ci na de la ma dre y ter mi na en el es tó- 
ma go del lo bo. Re sul ta ría di fí cil ima gi nar los pe li gros del
bos que sin te ner ex pe rien cia pre via de la re con for tan te paz
del ho gar.
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En pri mer lu gar, la his to ria eco nó mi ca no ha exis ti do
siem pre. Du ran te el Re na ci mien to, a na die le ha bría pa re ci- 
do muy in te re san te ocu par se de las eco no mías del pa sa do.
Cuan do en la dé ca da de 1510 Ma quia ve lo es cri bió el Dis- 
cur sos so bre Li vio, lo que le preo cu pa ba era la es truc tu ra
de las re pú bli cas, las gue rras y el li de raz go. Se gún le con tó
a Ve tto ri, en tra ba en su es tu dio ves ti do con ro pas «no bles y
cu ria les», pa ra con ver sar con los an ti guos, los gran des es ta- 
dis tas del pa sa do, y es tos es ta ban en con di cio nes de res- 
pon der le pre ci sa men te por que sa bían có mo es cri bir. Ma- 
quia ve lo les pre gun ta ba por «la ra zón de sus ac cio nes»
(1513, p. 142) y no acer ca de qué pro du cían o có mo se ga- 
na ban el sus ten to sus con ciu da da nos.

Dos si glos más tar de, Edward Gi bbon (1776-1789) no
en contra ba in dig no ocu par se de los usos y cos tum bres
mien tras ha cer lo le ayu da ra a com pren der me jor el co lap so
po lí ti co del im pe rio. Hoy se con si de ra ría que tal in te rés se
en mar ca den tro del do mi nio de la his to ria so cial y cul tu ral.
Sin em bar go, el pa sa do eco nó mi co em pe zó a ser ma te ria
de in ves ti ga ción pre ci sa men te en esa épo ca. Los con tem- 
po rá neos de Gi bbon ad ver tían que la eco no mía es ta ba
cam bian do de for ma irre ver si ble y que unos va lo res nue vos
ha bían pa sa do a pri mer pla no. Las re fe ren cias his tó ri cas
abun dan en los es cri tos de Smi th, Mal thus o Ma rx, a pe sar
de no ser obras de his to ria. Uno de los pri me ros ca sos en
que el ele va do tér mino de «his to ria» se apli có a un te ma
que era cual quier co sa sal vo ele va do fue la His to ry of the
co tton ma nu fac tu re in Great Bri tain de Edward Bai nes
(1835), un pre cur sor del re la to triun fa lis ta del Pro me teo
des en ca de na do de Da vid Lan des (1969).

Sin em bar go, la his to ria eco nó mi ca no ad qui rió una
iden ti dad pro pia has ta que la eco no mía no se con vir tió en
una cien cia de duc ti va, pro pen sa a con si de rar uni ver sa les
pau tas de con duc ta que en rea li dad son par ti cu la res, es pe- 
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cí fi cas de de ter mi na da cul tu ra. Es ta tran si ción cul mi nó en
los úl ti mos vein ti cin co años del si glo XIX y no fue del to do
ines pe ra da.

Ya en la dé ca da de 1840, el eco no mis ta ale mán Frie dri- 
ch List, he re de ro de la tra di ción ca me ra lis ta, ha bía fus ti ga- 
do las teo rías de los eco no mis tas clá si cos bri tá ni cos. Da do
que List tam bién cues tio na ba las opi nio nes po lí ti cas de es- 
tos, su ata que te nía ob vias im pli ca cio nes prác ti cas. El eco- 
no mis ta ale mán cri ti ca ba la «teo ría im pe ran te» por la for ma
apre su ra da en la que ge ne ra li za ba con clu sio nes de ri va das
de la ob ser va ción de la pri me ra na ción in dus trial co mo si se
tra ta ra de le yes na tu ra les: «Al no te ner en cuen ta los he- 
chos his tó ri cos, sal vo en la me di da en que res pon den a sus
ten den cias par ti cu la res, des co no ce o des fi gu ra las lec cio- 
nes de la his to ria que contra di cen su sis te ma» (1841, p. 65).
Smi th pa sa ba por al to la im por tan cia de la na ción co mo ac- 
tor eco nó mi co y Ri car do in ter pre ta ba la ren ta co mo el pre- 
cio de la fer ti li dad na tu ral de la tie rra y fun da ba to da la
eco no mía po lí ti ca en ese prin ci pio:

Una ex cur sión a Ca na dá le ha bría pro por cio na do prue bas, en
ca da va lle y ca da co li na, de que su teo ría es ta ba cons trui da so- 
bre are na. Sin em bar go, al con si de rar ex clu si va men te el ca so
de In gla te rra, co me te el error de su po ner que los cam pos y
pra de ras in gle ses, cu ya vi si ble fer ti li dad na tu ral pro du ce be ne fi- 
cios tan gran des en for ma de ren ta, siem pre han si do igua les
(List 1841, p. 335).

Con si de ra cio nes de ca rác ter si mi lar ha bían ani ma do al
eco no mis ta in glés Ri chard Jo nes (1831), un crí ti co de Ri car- 
do, a rea li zar una in ves ti ga ción com pa ra ti va de los sis te mas
eco nó mi cos.

Con to do, esos eran pe ca dos re la ti va men te me no res.
A pe sar de la mio pía de la perspec ti va in su lar y la ten den- 
cia a ge ne ra li zar en ex ce so, los clá si cos par tían de un aná li- 
sis de los as pec tos so cia les: en el ca so de Smi th, es to im pli- 
ca ba la se pa ra ción de las es fe ras pú bli ca y pri va da; y en el



La pobreza de Clío Francesco Boldizzoni

11

de Ri car do, una teo ría acer ca del con flic to en tre las cla ses y
los gru pos. Por otro la do, a fi na les del si glo XIX la uni dad de
aná li sis adop ta da por el mar gi na lis mo fue el in di vi duo des- 
vin cu la do que vi vía ma xi mi zan do la pro pia gra ti fi ca ción y
los in gre sos mo ne ta rios. En la ver sión más ex tre ma de es te
en fo que, co no ci da en la ac tua li dad co mo eco no mía neo clá- 
si ca, se pre su me que los agen tes co no cen las re glas del
cál cu lo di fe ren cial y sa ben có mo apli car las a to das las com- 
bi na cio nes po si bles de bienes y elec cio nes de pro duc ción
exis ten tes. El mar gi na lis mo se pro pa gó por Gran Bre ta ña,
Aus tria, Sui za y Es ta dos Uni dos, pe ro su efec to en paí ses
co mo Fran cia e Ita lia fue ape nas le ve. Ale ma nia se man tu vo
prác ti ca men te in mu ne has ta la se gun da gue rra mun dial.

En la dé ca da de 1880, es ta lló la gran dis pu ta so bre el
mé to do, la Me tho dens treit. De un la do, es ta ba Gus tav Sch- 
mo ller (1883), el lí der de la es cue la ale ma na, que sos te nía
que era im po si ble for mu lar una teo ría eco nó mi ca sin un
aná li sis his tó ri co de la so cie dad que le sir vie ra de fun da- 
men to. Del otro, el aus tría co Carl Men ger (1884), que afir- 
ma ba que era po si ble co no cer a prio ri los prin ci pios del
com por ta mien to eco nó mi co de los in di vi duos. Al go si mi lar
ocu rrió en Gran Bre ta ña, don de Wi lliam Cun nin gham
(1892) cri ti có a Al fred Marsha ll, pe ro el re sul ta do de la po lé- 
mi ca fue me nos afor tu na do, de bi do en tre otras co sas a que
Marsha ll ha bía abra za do el mar gi na lis mo so lo de ma ne ra
muy ten ta ti va (Ho dgson 2001, p. 107). Ar nold To yn bee
(1884) tam bién se de di có al es tu dio de la «re vo lu ción in- 
dus trial» (de he cho fue él quien po pu la ri zó esa ex pre sión)
ani ma do por el de seo de re cha zar tó pi cos teó ri cos co mo el
de los be ne fi cios uni ver sa les del li bre co mer cio.

Una vez hu bo en tra do por la puer ta tra se ra al pan teón
de la his to ria, a la que Edward A. Free man, con tem po rá neo
de Cun nin gham y pro fe sor real en la Uni ver si dad de Ox- 
ford, so lía de fi nir co mo la «po lí ti ca del pa sa do» (Ben tley
2005, p. 192), el es tu dio del pa sa do eco nó mi co rea li zó
gran des avan ces des pués de la dé ca da de 1920. En es ta di- 
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fí cil co yun tu ra, la Gran De pre sión, la ines ta bi li dad del pe- 
río do de en tre gue rras, y la com ple ji dad cre cien te de las re- 
la cio nes in dus tria les cau sa ron una pro fun da im pre sión en la
opi nión pú bli ca y re cor da ron a los con tem po rá neos la ne- 
ce si dad de mi rar al pa sa do.

Sin em bar go, a me di da que la re le van cia «cí vi ca» de la
his to ria eco nó mi ca au men ta ba, es ta fue di vor cián do se ca da
vez más de la eco no mía. Ber lín de jó de ser la ca pi tal in te- 
lec tual del mun do oc ci den tal, y el mo de lo de la eco no mía
his tó ri ca ins ti tu cio nal que los ale ma nes ha bían ex por ta do
en cier ta me di da al res to del mun do pron to per dió te rreno.
En el pe río do de la se gun da pos gue rra, John Ma y nard Ke y- 
nes, el otro an ta go nis ta de la teo ría neo clá si ca, ya no es ta- 
ba. Ke y nes con ce bía el co no ci mien to eco nó mi co co mo un
ar te que de bía ser vir de guía a los «hom bres prác ti cos» y
ha bía in tui do que en las eco no mías ca pi ta lis tas el des equi li- 
brio es la re gla y el equi li brio la ex cep ción, una idea de
enor me tras cen den cia que, sin em bar go, se ría neu tra li za da
con des tre za en las au las del MIT tras un fa mo so ar tícu lo de
Hi cks (1937).

Ha bien do aban do na do la am bi ción de for mu lar gran- 
des teo rías a par tir de prue bas em píri cas, los his to ria do res
eco nó mi cos se de di ca ron por com ple to a la in ter pre ta ción
de es tas úl ti mas. «La his to ria por la his to ria» po dría ser el
le ma más apro pia do pa ra des cri bir es ta nue va fa se. El cam- 
bio de di rec ción sin du da tra jo con si go al gu nos as pec tos
po si ti vos: la his to ria eco nó mi ca, por ejem plo, se con vir tió
en un cam po dig no de un cuer po pro fe sio nal de prac ti can- 
tes; pe ro tam bién de jó sin re sol ver un con flic to la ten te con
la dis ci pli na de la que se ha bía se pa ra do, a sa ber, la eco no- 
mía.

LA CRI SIS DE LA HIS TO RIA ECO NÓ MI CA
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En la ac tua li dad, la his to ria eco nó mi ca atra vie sa una cri sis
de iden ti dad pro fun da de bi do al de sa rro llo de un mo vi- 
mien to que sur gió en Es ta dos Uni dos a fi na les de la dé ca da
de 1950, la lla ma da «nue va his to ria eco nó mi ca» o «clio me- 
tría».

Por lo ge ne ral, se es pe ra que la his to ria me jo re la com- 
pren sión que te ne mos del pa sa do. Y qui zá coin ci da mos en
que lo que ca rac te ri za a una bue na in ves ti ga ción his tó ri ca
es la ca pa ci dad de arro jar luz so bre el fun cio na mien to de
so cie da des que di fie ren en di ver sos gra dos de la nues tra.
Sin em bar go, la me ta (in con fe sa da) de la clio me tría no es
au men tar el co no ci mien to del pa sa do sino cons truir re la tos
so bre el pa sa do com pa ti bles con la eco no mía neo li be ral.
Con fre cuen cia, la clio me tría es un ejer ci cio en ex tre mo
ideo ló gi co pa ra ofre cer res pal do a vi sio nes del mun do, teo- 
rías y re co men da cio nes po lí ti cas es pe cí fi cas.

Has ta ha ce re la ti va men te po co tiem po, los his to ria do- 
res eco nó mi cos eu ro peos ten dían a ig no rar es te fe nó meno:
em pe zar una dis pu ta con los clio me tris tas se con si de ra ba
un des per di cio de tiem po, pues, se de cía, «ellos no for man
par te de la pro fe sión his tó ri ca». Es tos es tu dio sos tra ba ja- 
ban en Es ta dos Uni dos y se ocu pa ban prin ci pal men te de la
his to ria es ta dou ni den se: no era una gran ame na za. Sin em- 
bar go, se me jan te po si ción es en la ac tua li dad in sos te ni ble.
Ha ce dos dé ca das qui zá son rié ra mos an te la afir ma ción de
Mc Clo skey de que la nue va his to ria eco nó mi ca ha bía «con- 
quis ta do Oc ci den te» e im pues to una «Pax Clio mé tri ca»
(1987, p. 77), pe ro en la dé ca da de 2010 el ries go de que
eso ocu rra pa re ce más real. En los úl ti mos vein te años han
pro li fe ra do en sue lo eu ro peo los ejérci tos de doc to ra dos
for ma dos en Es ta dos Uni dos, y aun que si guen sien do una
mi no ría, se tra ta de una mi no ría agre si va. Ade más, los ins- 
tru men tos de per sua sión uti li za dos por los clio me tris tas se
han he cho ca da vez más so fis ti ca dos, y sus tra ba jos pa san
en oca sio nes por fia bles en tre his to ria do res es pe cia li za dos
en otros ám bi tos y que, por tan to, no es tán lo su fi cien te- 
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men te fa mi lia ri za dos con la eco no mía co mo pa ra po der for- 
mar se un jui cio in de pen dien te al res pec to. Los clio me tris tas
ocu pan una por ción sig ni fi ca ti va del mer ca do edi to rial en el
mun do an glo sa jón y go zan de una vi si bi li dad enor me. Es te
«gé ne ro li te ra rio» abar ca hoy la his to ria de los cin co con ti- 
nen tes y se ex tien de des de la An ti güe dad has ta el pre sen- 
te.

En tre tan to, sin em bar go, la in sa tis fac ción ha ido cre- 
cien do no so lo en tre los his to ria do res sino tam bién en tre
eco no mis tas dis cre pan tes. Por ejem plo, Free man y Louçã
han abo ga do des de una perspec ti va neos chum pe te ria na
por «unir de nue vo la eco no mía y la his to ria co mo es tra te- 
gia al ter na ti va a la de la clio me tría» (2001, p. 39). Es ta lla- 
ma da a una «his to ria ra zo na da» re cuer da a la de Fri tz Red li- 
ch, uno de los pri me ros crí ti cos de la nue va his to ria eco nó- 
mi ca: «En mi opi nión —es cri bió—, el fu tu ro per te ne ce a la
his to ria so cial y eco nó mi ca ana lí ti ca tan to cua li ta ti va co mo
cuanti ta ti va» (1968, p. 96). En esa épo ca, his to ria «ana lí ti ca»
que ría de cir his to ria orien ta da ha cia los pro ble mas, un en- 
fo que que se opo nía por igual a la his to ria na rra ti va y a la
clio me tría.

El pro ble ma es tá en de fi nir en qué con sis te hoy la «es- 
tra te gia al ter na ti va». Pa re ce exis tir aún cier ta con fu sión ge- 
ne ral acer ca de la na tu ra le za del «nue vo ins ti tu cio na lis mo»,
en el que los mis mos Free man y Louçã ven una rup tu ra con
la eco no mía neo clá si ca. El nue vo ins ti tu cio na lis mo es en
rea li dad un in ten to de di fe ren cia ción de pro duc to, una es- 
tra te gia de ma rke ting dic ta da ex clu si va men te por las exi- 
gen cias de la po lí ti ca aca dé mi ca. Su in ven ción se tor nó in- 
dis pen sa ble en el mo men to en que Dou gla ss Nor th se dio
cuen ta de que la apli ca ción de los mo de los neo clá si cos a la
his to ria era una prác ti ca «que con ra pi dez to pa con ren di- 
mien tos de cre cien tes y ge ne ra en el eco no mis ta la con vic- 
ción de que es mar gi nal cuan do no pres cin di ble pa ra la
pro fe sión» (1978, p. 78). Re cien te men te, Nor th ha re co no ci- 
do que en la dé ca da de 1970 «los eco no mis tas ter mi na ron


