
Vittorio Corbo.
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A los 81 años murió, el domin-
go, el destacado economista neo-
keynesiano Stanley Fischer. Li-
deró cargos en diversos organis-
mos como el Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco de Israel, la vice-
presidencia de la Reserva Fede-
ral de EE.UU. y como académico
del MIT durante más de 20 años.

En el ejercicio de sus distintas
funciones, exautoridades del
Banco Central de Chile interac-
tuaron con él.

Vittorio Corbo, expresidente
del instituto emisor, conoció a
Fischer cuando llegó al departa-
mento de economía del MIT en
1967 para iniciar su doctorado.
Él ya estaba en segundo año.
Coincidieron en un par de cur-
sos más matemáticos que toma-
ban los alumnos de segundo
año, pero que Corbo tomó en
primer año para paliar su débil
inglés de entonces. Desde ese
tiempo iniciaron una amistad,
que se renovó cuando Fischer
llegó como economista jefe al
Banco Mundial en 1988. 

Desde 1984 Corbo estaba como
senior economic adviser del Depar-
tamento de Desarrollo Económi-
co del Banco Mundial y Fisher le
ofreció hacerse cargo de la divi-
sión de ajuste macroeconómico y
crecimiento, lo cual aceptó. “En
esos años en el Banco Mundial se
utilizaba un sistema interno de

correo electrónico y eran frecuen-
tes los mensajes que mandaba
Stan a las 2 o 3 de la mañana con
temas que quería conversar al día
siguiente”, cuenta Corbo.

Cuando Fischer regresó al
MIT y Larry Summers asumió
como economista jefe, Corbo si-
guió en el banco. En 1991 decidió
volver a Chile. “Escribimos un
capítulo sobre ajuste y creci-
miento en el volumen 3 del
‘Handbook of Development
Economics’ , publicado por
North Holland, y un capítulo so-

bre ‘Lessons from the Chilean
Stabilization and Recovery’, en
un libro de Brookings”.

A comienzos de 2000 se reen-
contraron cuando Corbo era
presidente del Banco Central.
Fischer asumió dos años des-
pués la presidencia del Banco de
Israel. En esos momentos, su
exalumno Ben Bernanke era pre-
sidente de la Reserva Federal de
EE.UU. “En Basilea tuvimos
muy buenas conversaciones so-
bre los principales problemas
macroeconómicos globales, in-

cluyendo la preocupación por
las posibles consecuencias de los
problemas bancarios de EE.UU.
que desembocaron en la Gran
Crisis Financiera en 2008”. 

“Con la partida de Stanley he-
mos perdido a un gran econo-
mista, un gran profesor, un gran
hacedor de políticas públicas y
un gran ser humano”, señala.

Roberto Zahler, expresidente
del Banco Central, lo conoció
cuando Fischer era subdirector
del FMI y le solicitó participar
en distintas misiones. Entre

ellas, trabajar junto a Donald
Brash, expresidente del Banco
Central de Nueva Zelandia, en
el borrador de un proyecto de
ley de Banco Central indepen-
diente de Indonesia; armar la
autoridad monetaria en Kosovo
y formar parte de un equipo en-
cargado de fijar las cuotas de los
países al FMI.

“Se interesó en la política so-
bre controles a la entrada de ca-
pitales que tuvimos en Chile en
los años 90 y fue
receptivo a que
esa podía ser una
política necesaria
para enfrentar dis-
tintos tipos de co-
yuntura macro”,
dice Zahler.

Rodrigo Verga-
ra coincidió con Fischer cuando
era presidente del Banco Central
de Israel y él del Banco Central
de Chile. “Nos hicimos muy
amigos. En Israel era una especie
de rockstar. Todo el mundo, has-
ta la gente más sencilla, lo cono-
cía y le tenía admiración”.

Vergara destaca no solo su
gran capacidad intelectual —era
de las voces más oídas en la co-
munidad de economistas y de
banqueros centrales—, sino
también por su enorme senci-

llez. Entre sus múltiples aportes,
remarca sus escritos sobre ciclos
económicos y rigideces de pre-
cios y uno de los pioneros en la
nueva economía keynesiana. 

Klaus Schmidt-Hebbel fue su
alumno en el primer semestre de
su doctorado en el MIT, a co-
mienzos de los 80. Cuenta que le
abrió los ojos como macroecono-
mista, sobre todo luego que le
rechazara un trabajo que hizo
con otro coautor, sobre el com-
portamiento del ahorro en el
mundo. Le hizo muy buenos co-
mentarios sobre cómo mejorar-
lo, logrando finalmente publi-

carlo en una revis-
ta. “Aprendí mu-
c h o d e l a s
discusiones teóri-
cas y empír icas
que en ese momen-
to marcaban la lite-
ratura en EE.UU.”,
comenta. 

Como economista jefe de la
OCDE, Schmidt-Hebbel fue su
contraparte para la entrada del
Estado de Israel a la OCDE,
cuando Fischer presidía el BC de
ese país. Interactuaron en la últi-
ma fase de evaluación y final-
mente aprobación de la mem-
bresía en 2009. “Fue un gran
académico, que hizo aportes en
las instituciones en las cuales
trabajó y a las políticas públicas
que empujaban esas institucio-
nes”, enfatiza.

Economista fallecido a los 81 años ocupó puestos de liderazgo en la Fed, el Banco de Israel, el Banco Mundial y el FMI:

Banqueros centrales realzan contribución del
hacedor de políticas públicas Stanley Fischer

LINA CASTAÑEDA

Los expresidentes del instituto emisor Vittorio Corbo, Roberto Zahler y Rodrigo
Vergara destacan su calidad profesional y humana y su aporte a la política monetaria.

Roberto Zahler.
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SCHMIDT-HEBBEL
estaba en la OCDE y fue
contraparte de Fischer

para el ingreso de Israel a
esa organización.Rodrigo Vergara.
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La Comisión para el Mercado
Financiero (CMF) dilucidará
que el próximo 31 de diciembre
se eliminará el feriado bancario
que data en forma casi ininte-
rrumpida desde 1965.

La iniciativa está en consulta,
pero la presidenta de la CMF,
Solange Berstein, ya anticipó
que aplicará desde este año y
que incluirá las operaciones del
Banco Central (BC).

En la entidad que preside Ro-
sanna Costa, en todo caso, tienen
el asunto en análisis. “La deter-
minación de los días de funcio-
namiento y el horario de aten-
ción al público del Banco Central

de Chile es una facultad privati-
va del Consejo (artículo 18, nú-
mero 8, de la Ley Orgánica
Constitucional). En este contex-
to, dicha instancia puede tomar
en consideración los cambios
que afecten a las entidades que
regula o a las que les provee ser-
vicios”, responde el BC ante una
consulta de este medio.

Respecto de lo que sucederá
este mismo año, “la nueva nor-
mativa de la CMF sobre el tema
se encuentra en etapa de con-
sulta pública”, indica el Cen-
tral, motivo por cual “no puede
referirse al respecto mientras
esta no se zanje”.

El argumento para eliminar
el feriado bancario se basa en

que la Ley Fintec reemplaza, en
esta dimensión, a Ley General
de Bancos, anterior, que queda
derogada.

“No tiene opción”

Para el abogado Cristián Car-
mona, socio del estudio Puga
Ortiz y exfiscal de la ex Superin-
tendencia de Bancos, la CMF
“no tiene otra opción, aunque
quisiera”. Lo explica: “La Ley
General de Bancos, donde se en-
contraba establecido el feriado
bancario, fue modificada por la
Ley Fintec, eliminándose expre-
samente esa disposición. Por lo
tanto, en mi opinión, no podría
la CMF mantener el feriado ban-

cario; no por falta de voluntad,
sino porque derechamente la ley
cambió, sacando esa atribución
de su ámbito”. 

En principio, el ámbito de
aplicación solo se circunscribe a
la banca comercial. Pero tiene
efectos expansivos.

Si bien el Banco Central se rige
por su propia ley orgánica cons-
titucional, el fin del feriado lo
afecta. 

Y he aquí la novedad: “Si los
bancos funcionan ese día (una
vez que entre a regir la elimina-
ción del feriado bancario), eso
conlleva que sigan operando co-
mo cualquier otro día, con todo
lo que ello implica, incluidos los
servicios que el Banco Central

les provee diariamente. Por lo
tanto, en mi opinión, el Banco
Central tendría que prestar esos
servicios a los bancos comercia-
les ese día. No veo otra opción;
es otra consecuencia de la elimi-
nación del feriado bancario”,
afirma Carmona.

La implementación 
con tiempo

Desde la Asociación de Ban-
cos, comentan que la interpreta-

ción legal de la CMF “implicará
numerosos ajustes y cambios,
los cuales van desde temas ope-
racionales hasta contractuales;
por ejemplo, settlement de con-
tractos financieros”. 

Sostienen que, “en caso de que
la normativa final involucre la
atención presencial de público el
31 de diciembre, esto debiera ser
anunciado con la debida antela-
ción, para que todos los actores
del sistema financiero internali-
cen dicha decisión”.

Del 31 de diciembre, como estipuló la CMF:

El Banco Central analiza si también
se acaba su feriado bancario

La Comisión para el Mercado Financiero tiene en consulta una norma que interpreta
el fin de esa disposición iniciada hace décadas.
E. OLIVARES

El Consejo del Banco Central “puede tomar en consideración los cambios
que afecten a las entidades que regula o a las que les provee servicios”, dice la
entidad presidida por Rosanna Costa.
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Hay mucho debate sobre cómo y cuándo la inteligencia
artificial (IA) afectará nuestras vidas, pero lo cierto es que
toda persona con conexión a internet ya ha interactuado con
ella. Es más, los usuarios de un Tesla incluso comparten
tareas con una IA semiautónoma (y todos sus datos y videos
de conducción). Y, a diferencia de otras tecnologías de uso
masivo cuyo funcionamiento no necesitamos comprender, la
ubicuidad de la IA y el impacto que ya está generando en las
personas, las economías y la política hace necesario tener una
comprensión básica de su funcionamiento para poder interac-
tuar con ella o aplicarla en nuestras organizaciones, conscien-
tes de sus riesgos. A continuación, presento una síntesis muy
simplificada que pienso puede contribuir a este fin.

En resumen, una de las distintas corrientes de investiga-
ción que hubo desde fines de los 70 para desarrollar com-
putadores que lograran realizar diversas tareas cognitivas
tan bien como los humanos —posteriormente denominada
IA— es la base de gran parte de la IA actual: la que replica
el funcionamiento de nuestras redes neuronales. Se basa en
dos elementos esenciales. El primero es el diseño de una
“red neuronal”, compuesta por tres tipos de capas conecta-
das: (1) una primera capa de input, que toma valores entre
cero y uno para describir, por ejemplo, la intensidad del
color de un pixel de una imagen; (2) una o más capas inter-
medias de unidades o “neuronas simuladas”, cuyos valores
reflejan la presencia de atributos como ángulos o bordes, y
(3) una capa de output, con tantas unidades como posibles
respuestas, como diez alternativas si se trata de imágenes
de dígitos. Completa el diseño de la red una regla según la
cual cada nodo se activa más intensamente mientras más
alta sea la suma ponderada de las entradas anteriores. 

El segundo elemento es un algoritmo llamado “propagación
hacia atrás de los errores”, y que permite el “aprendizaje”: al
comparar un output con la respuesta correcta, el modelo
asigna adecuadamente la culpa de un error a cada uno de los
pesos en la red, y modifica las ponderaciones de las conexiones
para minimizar errores mediante un gran número de optimiza-
ciones matemáticas sucesivas. En resumen, los modelos de IA
son artefactos matemáticos, diseñados y entrenados por
humanos, que resuelven tareas de forma automática.

Lo otro relevante es que el desempeño o la precisión de un
modelo en realizar una tarea, como identificar a una persona
o manejar sin chocar, depende totalmente de la base de
datos con la cual fue entrenada. Inventos como WordNet,
base léxica que agrupa sinónimos y sus relaciones, e Image-
Net, base de datos que cientos de miles de personas alrede-
dor del mundo, construyeron etiquetando imágenes que
cientos de miles de personas compartimos en internet, para
organizarlas de acuerdo con la jerarquía de conceptos de
WordNet, han sido claves para entrenar la IA.

También hay humanos que trabajan para Tesla etiquetando,
cuadro a cuadro, miles de horas de video de conducción para
catalogar situaciones antes imprevistas. Esto implica, por una
parte, que si la base de datos no es suficientemente diversa,
los resultados serán sesgados; pero, por otra, que la IA no
será capaz de lidiar con situaciones distintas a las que se
usaron para entrenarla. Justamente, esta es la capacidad
humana más esquiva para la IA y que ha limitado su aprendi-
zaje autónomo: resolver situaciones nuevas recurriendo al
sentido común cultivado a lo largo de una vida de experiencias.

Para tareas con muchas situaciones posibles pero impro-
bables —como que aparezca una carreta de bueyes a 100
metros de un Tesla—, esto vuelve la IA poco confiable.
Además, aunque en teoría es trazable cómo los modelos
llegan a sus resultados, ni los modelos ni los humanos
somos capaces de explicarlo del todo, en nuestro caso,
porque no tenemos la capacidad de procesar las optimiza-
ciones, lo que genera el problema de la falta de “explicabili-
dad” y, por lo tanto, de confianza. A esto se suma que
investigadores han sido capaces de engañar a la IA en el
reconocimiento de imágenes y de texto.

A diferencia de la electricidad, por ejemplo, la IA se ha
masificado antes de que haya plena comprensión sobre
cómo funciona y del rol que debemos jugar los humanos en
su operación. Pero dado que sabemos que no sabemos
cómo decide, que es susceptible de sesgos y vulnerable al
hacking, como usuarios, todos debemos a lo menos pre-
guntarnos con qué datos fue entrenada cada aplicación y
cómo usa los míos, qué sesgos podría arrastrar y qué erro-
res podría llegar a cometer. 

IA en la vida real: cómo funciona
y por qué importa saberlo
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