
. ,c versa I C n 
vald Sunkel 

JESUS A. TREVINO i 

OSVALOO SUNKEL, chilen o, naci6 en 1929 en Puerto Mont, en el sur del continente americano, donde Chile se deshace en pequerias 
islas. Sunkel cornunica sus ideas en cinco lenguas . En casa aprendi6 espariol y aleman , en la escuela secund aria el frances , y en 
su andar por el rnundo, inqles y portuques. 

Su trayectoria intelectual cubre rnedio siglo de reflexi6n sobre el desarroll o de America Latina. Cuando fue estudiante de 
economfa y adrninistracion en la Universidad Nacional de Chile, Sunkel conocio a los fundadores de la CEPAL y pronto se integr6 
a este grupo de actores-pensadores latinoam ericano s. Sus escritos son parte del origen y evoluci6n de la escu ela estructuralista 
de la CEPAL. 

Los principales temas que han preocupado a Sunkel son la inflaci6n , el desarrollo latinoamericano y el medio ambient e. Entre 
sus Iibros destacan EI subdesarrollo teiinoemeticetio y te teorie del desarrollo (con Pedro Paz, 1970), Estilos de desarrollo y 
medio ambiente en te America Latina (seteccion de lecturas con Nicolo Gligo, 1980), Las crisis de le deuda y del desarrollo en 
America Latina: el fin de una ilusi6n (con Stephany Griffith-Jones , 1987), EI desarrollo desde dentro. Un enfoque neoestructu
retiste para la America Latina (1995), y Sustentabilidad ambiental del crecimienio econ6mico cniteno (editor, 1996). 

Sunkel es consejero especial del secretario ejecutivo de la CEPAL y director del Programa de Desarrollo Sustentable (PDS) 
de la Universidad de Chile. 

[esus A . Trev ino (fA T): <Cua n do se tien e cinco estudios, si no m al recuer G usta vo Caba nas . E n el p rime r go
creo la Cornisio n Econom ica par a do : M exico , Brasil , A rge ntina, C hi le bier n o d e Juan D omingo Pero n 
Ameri ca Latina? y Colo m bia . So n estudios de caso (1946-1955) Prebisch tuvo qu e ren u n

Osvaldo Sunkel (OS): En 1948 , des nacionales que apoyan la tesis glo bal ciar al Banco C en t ral y saiir exilia
pues de que se crearon las co m isio gene ral que se p rese n ta en la intro d o de la A rge ntina . Trabajo en el 
nes eco nornicas reg io nales de las N a ducci on del d o cum enta. A qu i se Banco de M exico . D espues de ser 
cio nes U nidas , ap lica por prim era vez ca n funda co ritratado p ara realizar el Estudio 

IA T ~ En que documemo se pre m enta ern pirico la v ision centro econom ico de Amenca Latina d e 
senta e1 m odelo cen tro-pe rifer ia de per ifer ia de R aul P re bisch, que des 1949, paso a ser secretario ejecutivo 
la CEPAL? pues el m ismo difundi6 en va r ios de 1<1 C E P A L. 

OS: En el Estudio econornico de documentos sint esis. fA T 2Cual fue 1a siguien te t area 
A m erica Latina de 1949. Le llama IAT 2Que autores r ecomienda en la agenda de la CEP A L despues 
barrios la Biblia porque es el docu p ara revisar el desarroll o del pens a de p resentar eJ. m odelo centro-peri
m enta fund amental en donde no miento de la CEP AL? feria y los ter rnin os de intercambio 
solo esta la visio n de A merica Latina OS: Octavia R odriguez, Ado lfo en el estud io de 1949? 
co mo un area periferica de un mundo Gurrie ri, Joseph Love, C risto bal Kay OS: Al eom ien zo de los afios cin
central, que primer o fu e Ing1at erra y Bjorn H enne, so n algu nos auto res cue nta, la CEP A L in icio una ser ie de 
y despues Est ad os U n idos, sin o ta m que puedo rnencionar en este rno estudios de pa ises bajo el titulo ge
bien los fam osos calcu los de los te r m en to . Hay una bibliograHa m uy n eri co de A nalisis y Proyeecio nes de 
minos de in t ercambio qu e demost ra ab un da nte. D esarroll o Econorn ico . En esa epo 
ban la perdida secular del poder de IA T <F ue Prebisch el prim er o en C<1, los distin tos funcionarios de la 
co m pra de los paises ex portado res dirigir la C EP AL? CEPA L , prin cipalmente eco no rnis
latinoameri canos. EI Estudio econo OS: No . El secr eta r io ejecutivo tas , se fuero n a los diversos paises 
m icadeAmerica Latina ta mbien co n - del primer pe rio do fu e el cu ba rio para formar los grupos de trab ajo que 
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hicier on los estudios na cionales . Se 
realizaron muchos. Entre ellos, en el 
tiempo en qu e Vie to r Urquid i e ra el 
jefe de la oficina de la C EP AL en Me
xico (1956-1957), se hi zo uno par a 
este pais, pero nunca se publico. Se 
llam aba El desequilibrto exterior de 
MexI co. La recu erdo muy bien por
que vine en 1956 a Mexico para tra ba
jar ca n Celso Furtado , Juan Noyola 
y O scar Sob ercn, ent re ot ras . 

fA T: (Q u ienes participaron en 
este estudio?, (p or qu e no se publico > 

as: Particip aron los qu e acabo de 
mencionar . El go bie rno m exican o 
pid io que no se publicara porque el 
documento gene ra una fu erte discu
sia n co n fun cionar ios del Banco de 
Mexico y la Secreta ria de Hacienda . 
El estudio pronosticaba una devalu a
cion. En ese tiernpo , era una cos a 
terrible hablar de una devaluacion en 
Me xico . Aunque no se publico, exis
t e una ve rsion de mimeografo del 
documemo . 

fA T U sted abrio la oficin a de la 
C EPAL en Brasil y hmdo el Instituto 
de Planificacion Econ ornica y Social 
en Santiago. (Como ocur rio esta ex
pansion geogdJ ica y fun cional de la 
CE PAL? 

as: Se publico una serie de estu
dios co mo el de Mexi co , so bre A r
gentina, Colom bia y otras paises, Me 
toea dirigir los de P an ama y Costa 
R ica . A m ediados de los afios cin 
cuenta , Celso Furtad o/ fu e a Br asil 
para dirigir un estudio co mo los m en
cio nados . Con este proposito se plan
teo la idea de crea r 'un a o ficina de la 
C EPAL en Br asil , asociada can el 
Ban co N acion al de D esarro llo Eco
n ornico (BNDE) en Ri o de J aneiro . 
EI cu bano R egina Boti iba a encar
garse de esa oficina, pera vino la revo
lucian cu bana y se fu e a su pais. El 
venezolano J ose A ntonio May obre 
iba a ir en su lu gar , pero cua n do esta
ba a punto de p artir, 10 llamaron de 
V ene zuela y se repatri o D espu es de 
perman ecer en Mexic o en los afios 
1956-1959, regrese a San tiago. A hi 
recibi el enc argo de o rgan izar la 
o fieina de Brasil. M e fui a t ra bajar 
can Furtado . Recien se habia creado 
el Conselho de Desenvolvimen to do 
Nordeste. Despues de desarroll ar ah i 
un programa muy gran de de capaci
taci6n , m e que de en Ri o de Janeiro 
para organ iza r la o ficina de Brasil. 
Perrnan eci tres afios. Un db en q ue 
Preb isch nos visito en Brasil, m e pi

conottue int n 

di o que m e fu era a Santiago a esta 
blecer el In stituto de Planihcacion 
Eco no m ica y Social (ILPES) . EI ILPES 
se creo en Sant iago en ju lio de 1962, 
como consecuenci a de la A lianza 
para el Progreso (ALPR O) qu e pro
movie John F. Kenned y al asu mir 
su mandat o en Estad os Unidos En 
r ea lidad , la ALP RO ado pr o gra n 
parte de la filosofl a de la CEPAL. EI 
lLPES se encargo de capacita r al per
so nal de los di stin to s paises para 
elabo ra r di agnosticos, p ro yecciones 
y p lanes y pr ogramas sector iales y 
dernas t are as que era n co n te n idos 
ne cesar ios p ar a o bte ne r recursos a 
traves de laALPRO . En rID calidad de 
Di rector del Pro grama de Capac ita
cio n del lLPES pase va ries ana s dedi 
cado a organ iza r cu rsos y programas. 
Con el ti empo, el In stitut e se o riente 
a1 apoyo de las oficinas de plani fica
cio n del secto r publico , la p lanifi
cacio n secto rial, y la elabo racio n de 
p res up u estos por programa en las 
ofic inas de presupuesto. En m uchos 
paises se cr earon lLPES naciona1es. 
Aqu l en Mex ico , en la Sec retaria de 
Programacion y Presupuest o, se creo 
un pro gr ama de ca pacitac io ri que 
dirigio pOl'varios afios e1 ch ilena J ose 
Ibarra. 

fA T (Como se in volucra co n el 
grupo de la CEPA L? 

as: P ar casua lidad . Cua ndo era 
estu diante en la Facultad de Econo
mi a, apa rec i6 una beca de la O rgani
zac i6 n de las N aciones Unid as para 
estudiar en una Esc uela de Adm inis
tracion Publica en Rio de Janeiro . Me 
int er eso la co nvocato ria porque me 
interesab a la econornia y la admin is
tracion (era ay uda nte de un cu rso de 
co ntab ilidad y audito ria]: ade mas, 
para cua lquier joven de 20 a 21 afios, 
aq ue llo parecia una invitacion al pa
raiso . La perso na encarg ada de la 
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seleccion era Jorge A humada, un des
tacado eco nom ista chilen o d e la 
CEPAL. No 10 co noda. Despues de 
selecciona rme, me dijo: "Osvaldo, 10 
siento mucho pero el gobierno quie
re mandar al direc tor de Presupues
tos al curso de Rio, aSI que lamen ta
blernente no te podre dar esa beca. 
Pero estoy o rgan iza ndo un curso de 
desarr ollo eco nornico, y co mo n o t e 
he podido otorga r la beca qu e que
rias, para te ne r un poco de justi cia, 
te doy labeca para ent rar a mi curso" , 
Era la prirnera vez que la CEPA L 
hacia el Curso Basico en Problemas 
de D esarrollo Econornico . Fue un 
curso muy inten sive de diez meses 
que se desarr ollo en 1952- 1953 . Jorge 
Ahumada selecc io no 12 0 13 perso
n as de Ame rica Latin a entre los que 
esta ba Oscar Sobe ro ri, del Ban co de 
Mexico (despues paso a dirigir £L Tr i
mestre Econ omicoi . Jorge n os hizo 
leer much o . Como n o habia nad a 
sobre desarrollo econornico, era rie
cesario lee r sa bre toda clase de t emas 
rel acionados. D espues de este cu rso 
me becaron para estudiar en la Lon
don School of Econ omics (LSE) . 
Cuan do esta ba a punto de em peza r 
un magister en la LSE, recibi un a 
carta de Jorge diciendo que se iba a 
Colom bia a realizar uno de los estu
dies del pals de que hablam os y me 
pedia que m e vo lviera a la CEPAL 
par a hacerme ca rgo del curso que 
habi a tornado dos afios an tes . ASl 
reg rese a la CEPAL en 1955. 

JA yo ~Q ue estudio en la London 
School o f Economics? 

as: Hice dos afio s de estudios, 
pero n o terrnine nada en la LSE. A h] 
ernpece a estu dia r el tema de la infla
cion porque eldesarrollo eco nornico 
no Ie interesaba a nadi e. El director 
de la escuela, Lionel R obb ins,) eu an
do Ie dije qu e querIa esturuar desarro-

I' I IQIIa eco norruco , me co rnento: -2 ue 
es eso ?Sile interesan esas cosas , tien e 
que est udia r demogr afl a- . Tome 
algunos cursos que m e parecier on 
interesan tes de hi storia economica y 
corne rcio internac ional, pero sobre 
t odo m e dedique a leer so bre in fla
cio n. Lei todo 10 que se habia escri to 
so bre el tema. En un serninario que 
fo rmamos un gropo de estudiantes 
latinoamericanos, hindues y n ort e
ame rica nos se inclu yo la intlacion 
co mo temade discusion , A hi madu
raron much as ideas que se co mple
mentarian mas ta rde en mi trabajo 
con Juan Noyola y dernas gente de 
la CEPAL. 

JAT ~Como conocio las ideas de 
Juan Noyola so bre la inflacion? 

as:T rabaje con Ju an en Santiago , 
en la Di vision de D esarrollo Eco no
mico de la CEPA L, donde estaba 
Celso Furt ado . Yo era estudian te un i
versita r io y tr abajaba rn i te sis so bre 
fuentes y usos de fondos. D espues 
analice el brot e in flacionari o en C hi
le que ocasiono la cr isis del cobre en 
los afios 1953-1955. Publique una sin
t esis de estas prirner as inquie tudes en 
la revista de la CE PAL en forma ano
nirna. Para este articu lo trabaje rnu 
cho co n Juan . A hl co noci sus ideas. 
En 1956 tam bien trab aje co n el en 
M exi co. T en ie n do co mo an tece
den tes un articulo de Kalecki (1955) 
y el tr abajo directo co n Juan , elabo re 
el art icu lo sobre la inflaci6n chilena 
que se publi co en EL Trtmestre Eco
nornico en 195 8. 

JA yo En la decada de los afios 
cincuenta madurar on en Chile diver
sas persp ectivas so bre el desarroll o 
econ om ico. ~Q ue fac tores influ
ye ron en esta produccion in telect ual? 

as: La CEPAL es fundamental 
porque fue el lu gar alternat ivo en 
Latin oamerica pa ra los latino ameri

canes. Se lun do en 1948 yen los afios 
cinc ue nta se desarr oll o fuertemente. 
A m ediados de esa decada se in cor
p ore co mo t em a fu ndame ntal la 
integracion latinoamericana. Con los 
estudios de caso se abrio mucho cam
po en los paises de America Latin a. 
Con los cursos se conv irtio en un 
cen tro de for macion de re des de 
co municaci cn par a econo m is tas 
lat ionarn erican os. Po r ot ro lado, a 
co m ie nzos de los afios sese nta, se 
creo la Facultad Latinoam erican a de 
C ie nc ias Soc ia les (F LACSO) , 
asociada co n la Un iversidad de Chile . 
T arnbien, n o se si antes 0 despues de 
la FLACSO, se creo Escolat ina (Es
cuela de Graduados en Econ omia 
para A me rica Latina). A estas in sti
tuciones se sumo la creacion del Cen
tr o de Es tudios Socioeconornicos 
(C ESO) , t ambien en la U niversidad 
de C hile, donde esta ban Theotoruo 
Dos Santo s y A ndre G under Frank. 
Todo est o fu e un a ca ld era de 
inst itucion es que atrajo mucha gente 
que publico varias revist as, organ ize 
un sinn umero de serninarios, y desa
rro llo, en gene ral, much a acti vid ad 
in telectual en el am bito de [a econo
rnia, soc iologia y ciencia po litics . En 
Sant iago se pu blicaban las revistas de 
la Fac ultad de Econornia, de CEPAL, 
de F LACSO y del CESO. Las dicta
duras co ntribuyeron much o en este 
[enomen o porque exp ulsaro n gente 
muy bu en a que fue a estudiar 0 tra

bajar en las cua tro in stituci ones 
m en cionadas. 

JA T: En que rnorn ento el analisis 
estructuralista deja de ser una teoria 
de la inflacion para ser una teoria del 
desarroll o ? 

as:En 1965 publique un art icu]o 
que se llam aba algo as! como "Los 
factores estnlCtura les del desarro llo 
lat inoame ricano" . En 196 7 publique 
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"Po lit ica nacional de d esarroll o y 
dep enden cia ext erna en A merica 
latin a". Ent re el articulo publicado 
en 1965 y el de 1967 hay un corte 
mu y claro. El articu lo de 1967 es el 
co mie nzo del trabajo so bre la rela
cion desarroll o/ su bdesa rrollo, que 
madura en el libro EI subdesarrollo 
latinoamericano (1970), Y que se re
dondea co n "Capita lismo t r ans na
cional y desintegraci6n nacional en 
America Latina" (1971). Par a m i, el 
articulo de 1971 es co mo la co ntinua
cion del libro de 1970 y tuvo tanta 
repercusion co mo el escrito so bre la 
infl acion publicado en 1958. Asi que 
la respuesta a su pr egunta es que, en 
mi ob ra, el ana lisis est ructu ra lista de 
la inflacion se con vierte en un a teoria 
del desarrollo en los escri tos de 1967, 
1970 y1971. 

]A Y.~ Como se o rigino el libro EI 
subdesarrollo lattnoamertcano (1970), 
y la co labo racion co n Pedro Paz? 

as: Yo era directo r de los cursos 
del ILPES y ense iia ba el cu rso de 
T eo ria de D esarrollo , d onde ten ia 
como ayu dantes de clase a Pedro Paz 
y Octavio R odriguez, que venian de 
Escolatina, D espues de dar el curso 
por varios afios , tenia un m onton de 
notas acu muladas y bibliograHa re
visada . Llego el mornento en que le 
pedi a Pr ebi sch que me liberara de 
este programa de capac itac io n, que 
requeria un ritrno de trabajo muy 
inte nse . H aciarn os decen as de cursos 
en varios paises, por 10 que habia que 
negociar semina ries y despachar pro
fesores siguiendo un calenda rio muy 
apretado. Se creo ento nces el Pro
grama de Investigacion del ILP ES y 
pase a ser direct or del rnismo. U no 
de los pr oyecto s basicos era mi lib ra 
y mis dos ayudantes, Paz y Rodri
guez, me apoyaron en el proyecto . 
Ped ro Paz qued o co mo ay uda n te 

princip al. El uruguayo Octavio R o
driguez volvio a su pais a la mi tad 
del cam ino . No liego a ser coauto r, 
pero con t ribuyo much o en el traba
jo, y publico despues un exce lente 
lib ro sobre la CEP AL. 

]A Y. ~C uaI es la idea de estructura 
en su t rabajo ? 

as: La idea es que hay un siste ma 
que funciona de acue rdo con 1a es
tructura que t iene, en tendie ndo por 
est ructura las in sti tuciones, el co m
portamiento, la cu ltura, la te cnol o
gia, los elemen to s m as permanentes. 
No se ha formali zad o much o el 
co nce pto . Siento que ti en e mucho 
parecid o co n el nuevo instituc io na
li sm o de D ouglas Nort h . Es un a 
pregunta que m e han hech o muchas 
veces . H ay un articu lo de Gabriel 
Palma en World Development sobre 
la dependen cia. El resuelve la de fin i
cion en terrninos cepalinos 0 p rebis
cha nos. Es decir , hay una estructu ra 
economica en un siste ma jerarquico 
mundial que tien e unos co m po ne n
tes que se relacionan de cierta rn a

nera . En econ ornia, la idea apa rente 
mente viene de un aleman nacido en 
Ch ile, Ernst W agem ann, que dirigi o 
el Konjunktur l nstitut en Alem ania 
en la ep oca de Hitler." Publico una 
obra sobre est ructu ra y ritrno de la 
eco nomia mundial donde hacia la 
distin cion entre estructura y coyu n
tura (co rto plaza) . El pumo de parti
da es que hay un sistema que esta 
carac te riza do p or sus co m po ne ntes 
y las in terrelaciones emre sus partes, 
y de eso depende el resulta do, el fun
cionarniento, la coyuntura. Esta idea 
cont rasta co n el pensamiento neocla
sico que co nsi dera que todo es ajus
tabl e, flexible. A rn dt (1985), de algu
na m an er a define bien la idea d e 
"est ructura" cuando cita el libro de 
I.M.D. Little donde dice que el mun

do de los estructu ralistas es m as 0 

men os un mundo de proporcion es 
fijas a la Leontieff, que seiiala que las 
cosas no son m aleables sino que hay 
much os factores inflexibles de tipo 
soc ial, inst itucional 0 tec no log ico .' 
La idea es que hay much as est ructu
ras de tipo m onopolico , du op olico 
o t radiciona les que gene ran "fallas de 
mer cado". D e nada sirve que alguie n 
diga "liberen los precios" en un lugar 
donde no exis te infraestructura de . . . 
cam inos, cornurucaciones, acceso a 
creditos. C uando trabajaba en Pana
ma, recuerd o h aber visita do un valle 
maravilloso donde se produd an un as 
n ar an jas ex t raordinar ias . C ua ndo 
pregunte: "~ Por que no se pu eden 
co mp ra r en 1a ciudad de Pan am a?" 
me co n test aron: "No hay en que 
transportarl as, to do se pudre aqui" , 
No hab ia la in fraestructura Hsica 
para la existe ricia de un mercado. 

]A T: ~Cual es su idea de neoes
t ructuralismo? 

as: Mi libr o Desarrollo desde 
dentro abo rda el terna. Conci bo el 
neoestructuralisrn o co mo una co nti
nuacion de la postura basica del es
t ructuralimo, co n algu nos ajustes 
derivados de nuevas re alidades ta nto 
internas co mo internacionales. Por 
ejem plo, en los aiios 1950-1960 pr es
tamos relat ivarnente poca importan
cia a los fen ornenos m orietarios fi
nan cieros 0 a los desequilibrios rna
cro eco nomicos, Esta falt a relati va de 
ate ncion oc u rrio porque habia un 
m ar gen de m aniob ra mayor en las 
pol iricas n acionales de co mrol de 
cam bios, movim iento de capitales. 
H abia tam bien velo in flacionario (no 
hab ia la percepcion de la inflacio n 
co mo un impuesto). En ese period o, 
elEstado podia ampliar su capac idad 
de inve rs io n y redistribuci on al 
ti ernpo que in curria en deficit fiscal 
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o infl acion. N o es que se descono
ciera la importan cia de la politica de 
co rto plazo, sino qu e los obje tivos 
de las p oliucas e ran d e industria
lizacion, reforrna agraria, infraestruc
tura y m odernizacion. Si para eso 
habia que in currir en inflacion , se 
tomab a el riesgo y se pagaba el costo. 
R ecordemo s que n o habia fu erza 
para disefiar y ope ra r siste mas tribu
tarios para capt ar el exce de nte . Con 
este fin se utilize algunas veces eldife
rencial cam biario . Los econom istas 
actua les creen qu e eso era una estu
pidez, un erro r derivado de la falt a 
de forrnacion profesional. N o se dan 
cue nta de qu e era la co nsecuenc ia de 
una est ruct ura de poder p ol iti co que 
impedia la reforma t ributa ria . Aqui 
en M exico, por ejernp lo , cayero n 
much os secre tar ies de H acienda por 
tratar de hacer ref ormas tributari as. 
(Q ue se had a? Se aplicaba un sistema 
de cam bios multiples y se extraia el 
exceden te gene rado en el co mercio 
exte r io r pOI' medi o de co m p rar el 
dol ar barat o y vende rlo caro . Se re
curr ia a este m ecan ismo como una 
fuente trib utaria, n o pOI' estup idez, 
sino co mo un ata jo p ol itico para 
obte ner recursos. Actua lme me n o se 
puede recurrir a este tip o de subte r

fugios porque el siste ma fina nc iero 
inte rnacio na l esta altarne nte in tegra
do y no tolera desviaciones. P or ot ro 
lado, ya n o se pueden aplica r las po
liticas publicas que generab an dese
quilibrio s m acro econom icos . Sin 
equi librio rnacroeconomico ten em os 
inflacion, desequilibrio externo, des
bandad a d e ca p ita les . Tam bien se 
gene ran reacciones de la gente que, 
despues de dos 0 tres decad as, apren
dio a defender se de la inflacion . 

JAT Los neoliberales sefialan que 
la estra tegia de susti tuc ion de im po r
t aciones (ES1) gene r6 un paterna
lismo esta tal qu e propicio estructuras 
monop oli cas y prctegio la exis tenc ia 
de plantas producti vas in eficiemes, 
(que resp onde usted a este punto? 

as:Eso fue 10 que ocu rrio en 1a 
p ract ica, pero no era la propuest a 
origina l. La teoria era rnantener cier
to grade de prot eccion que permi
ti era la forrnaci on de est ruc tu ras 
productivas industriales y un ernpre
sariado nacional que fuer a la plat afor
m a de lan zarniento de una diver si
Iicacion de la estruct ura expo rtado ra , 
Recordernos que la ESI n o era una 
politica, era una est rate gia . E ra una 
necesidad temporal para monta r un 
apa rato pr oductive nacional que per

mitrera exportar. El argumento de 
Prebi sch era que la relacion de inter
cam bio n os desfavored a porque no 
exportabarnos m anuiacturas. POI' eso 
el esfue rzo de industrializacion que 
se prornovia era par a gener ar expo r
taciones que equilibraran elcornercio 
internaci onal deterio ra do por los 
"rerm inos de inrercambio" . Muchos 
paises, lejos de alcanzar esre objet ivo, 
ge ne raron mercad os prot egid o s 0 

monopolicos. A mediad os de 1960, 
Prebisch cr it ico esras desviaciones de 
la est rategia original . La gente del Pu
bile Choice ti en e argumentos validos 
para evalua r 10 que realmente paso . 
C uan do se inren to aplicar la ES1, el 
Es ta do creo est ructuras que apro ve
charo n los em p resario s priv ad os. 
Algunos paises intemaron m odificar 
las desviaciorie s de la ESl co n m edi
das qu e reduj er an la proteccion (ajus
rc cam biar io gradua l, reduccion de 
ara nce les, promocion de exportacio
n es), pero no co n la pot encia y de
cisio n suficie me de los pa ises asia
t icos . En gene ral, en A merica Latina, 
salvo en Br asil y en algu na m edida 
en M exico , en ninguno de los dern as 
paises se forma una burguesla nacio
n al p ot ente y decidida a sacar adelan
te un sector in du strial capaz de com
petir en el mercado mundial. T odos 
sabem os que en los seten ta vino el 
desasrre co n everu os de naturaleza 
distinta a los in strurnen tos de pol itica 
econom ica : la U nida d P opular en 
C hi le, la revolu ci on bo liviano, el 
peronismo en Arge ntina, la crisis del 
pet roleo . 

JAT Par ece que la realid ad im po
ne sus con dic io nes p OI' igual a neoli
beral es, neoestructuralist as y neode
pendentisras . Las ex per iericias de 
Bras il, F ran cia y, en alguna medida, 
M exico, par ejernplo, muest ran qu e, 
aunque co n difer encias de enfoque, 
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el alcance de 10 posible en unos y 
o tros es muy sim ilar, (que op ina 
usted? 

as: Co rnpren do el argumento 
porqu e es valido en alguna m edida, 
pero prefiero contestar con el caso 
de Chile , do n de se han hech o num e
rosos ajustes, no obstante mantenerse 
lo s equil ib rios macroeco riomico s. 
Cuand o el gobierno dernocrat ico 
asum io el poder en C hile, 10 prirnero 
que hizo fue una refo rma trib utaria 
p ar a in crementar lo s in gresos del 
Estado co n el o bjetivo de fin anciar 
pro gram as sociales mas am plios que 
lo s ex istences. O t ra cosa fu e una 
revision de la Ley del T rabajo que 
fue ra men os n egativa a los ob rero s. 
U na tercer a fue la reg u lac i6n del 
transporte co lectivo, que los Chicago 
boys habian liberaliza do toralmenr e 
con una logica de mercado que gene 
ra un a congestion y cont arninacion 
extraordinaria en el centro de San
tiago. Ademas se introdu jo seriedad 
y t ranspare ncia en las pr iva tizaciones 
y se crearon nu me rosos o rgarnsrno s 
regul adores. 

.fA T (Que opina de las privati
zacion es de la intraestructu ra basica 
o estrategica? T en emos el ejem plo de 
la privat izacion de las telecomu ni
caciones realizada por un neodepen
den tista (Cardoso) en Brasil para re
ducir el defici t publi co . 

as: No ten go na da pe rs o na l 
cont ra las privatizaciones. No cree 
que el terna sea privatizar 0 no p riva
tizar . C reo que el tema es regul ar. 
En los servicios socia les, por ejemplo, 
tanto la empresa p rivada co m o la 
publica son pesimas si no son cuida
dosarnente supervisadas y regul adas. 

fA T (Es posible regul ar sin in
currir en pate rnalisrnos? 

as:Claro . En los ultimos tiern
pos, hay u na gran discusion en C hile 
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so bre privati zacion de la em presa 
san ita ria de agua pot able y alcan ta
rillado. EI afio pasado se produjo un 
escanda lo porq ue un a empresa sani
taria privada dej6 sin agua a un barr io 
de alt os in gresos en Santiago . La em 
presa decidi6 diversiticarse y dedicar 
recu rsos a la construcci6n de lracc io
narn ientos. N o hizo inversiones en 
la cap tacio n de agua . Cua ndo lIego 
la sequia, los ricos p usieron el grito 
en el cie lo porqu e se quedaron sin 
agua . Otro lado de la historia es el 
siguieme. Desde hace 20 anos ten go 
una casa en la costa, cerea de Santia
go . H ay u na emp resa publica que 
atien de el sec tor. N unca ten emos 
agua , tenemos que co mp rarla en ca
miori es. (Cual ernp resa es mej o r? 
Ning una, ambas so n inefi cientes. 
Luego , el p roblema n o es que sean 
publicas 0 privadas, el problema es 
que no esta n bien reguladas. 

.fA T Algunos autores clasifican su 
t rabajo como parte de la teoria de la 
depe nden cia, (esta usted de acuerdo? 

as: Yo toco el terna de la depen
den cia , pero no en el sentid o d e 
Gunder Frank, sino en la perspectiva 
del estructu ralisrno. Podria decir que 
Cardoso, Faletto, Fu rta do y yo esta
m os en algo muy parecido . EI depen 

dentisrn o de G u n der Fran k argu
menta que el desarr ollo de unos 
ocurre a costa de otros . Mi articulo 
d e 197 1 (sobre la t ra nsnacioria li
zac ion) sefiala que nuest ros paises 
crecen en el contexto de la depen
dencia. EI arg umemo es que las em
presas t ra nsnacionale s d e parses 
desarroll ados que localizan subsi dia
rias en los nuestros gene ran depen
dencia, pero tam bie n crec imiento . 
Q uiza ese crecimiento sea mas rap ido 
aqui que alia y mas lento aca 0 que la 
capac idad de integracion nacional sea 
men o r aqui que alla, Per c n o des
carte la posibilidad de lograr un desa
rroll o nacion al en el co n tex te de la 
dep enden cia, co mo en el caso de Co
rea del Su r 0 T aiw an , siem pre que se 
cu mplan co ndicio nes muy precisas, 
que alla se busca ron yaquI n i se 
in tentan . 

fA T: (Como lograron Corea y 
T aiwan desarro llarse en el contexto 
de la dependencia? 

as:Prirnero llevaron a cabo una 
profunda reforma agraria que cam
bio las co ndiciones iniciales de dist ri
buc io n del ingreso y del poder (esto 
no oc urrio en A me rica Latina). Y se
gundo , esos paises supieron aprove
char la gra n oport u nidad histo rica 
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qu e se les preserit o cu an do ern pezo 
el boom de la electro n ica en los se
senta. Con el apoyo del Est ado qu e 
prornovi o el capita l y el em p resa
riado n acional, se em ba rcaron con 
todo. Se disefiaron p oliticas selectivas 
p ara promover gran des grupos em
presari ales nacionales que no fue ran 
su bsidia ries de emp resas t ransn acio
n ales, con posibilidad de adquirir 
capacidad tecnologica para com petir 
internacionalmente . En America 
Latina los emp resarios n acionales 
op eraron de m an er a inehciente co n 
la proteccion del Est ado y fueron in
filtrados por el capital transnacional 
qu e, a su vez, tambien opera inefi
cienternente bajo el amp aro de los 
gob iernos na cionales. En los paises 
asiaticos hubo una decision nacional 
de desarroll ar grandes gru pos indus
tri ales qu e fueran cap aces de producir 
autornoviles, refrig erad ores, te levi
so res , cornp uta do ras y t od a la para
fernalia elect ro nics que se expan dia 
co losalrnente en elmercado mundial 
en la decada de los afios sesenta y 
sete nta. Al efeeto rnantuvieron po
[it icas macr oeconornicas muy cue r
das. N o perrnitieron inflaci6n y el 
Estado apoyo la fo rrnac io n y desa
rroll o de los gru pos de emp resarios 
n aci onal es com pe t i tivos. Esto es 
precisamente 10 que p ropongo en mi 
articulo de 1967 ("PoHti ca n acional 
de desarroll o") . En el hay una parte 
que se intitula "Ex porter 0 rnorir." 
El argumento es que nos estabamos 
haciendo mas dependientes porque 
requeriarnos fin anciamiento y capi tal 
ext ran jero; po rq~e el proc eso d e 
sus ti tucio n de imp o rtaciones n o s 
llevo a sus titui r bienes de co ns umo, 
p ero no insumos ni bienes de cap ita l 
y tecnol o gia . Pasamos a producir 
lo calmente p roductos final es irn
portando bienes de cap ita l e insumos. 

C uando llegamos a1 limite de este 
proceso, em pezamos a endeudarnos . 
La integracion lat inoame ricana p o
dria haberse pensado co mo base para 
grandes co n glo me rados indust ri ales 
latino am eri can os qu e empezar an a 
exportar manufacturas. 

fA T- <Que responder ia a quien es 
sefialaran qu e el n eoestructuralismo 
es solo un instrumento al servicio del 
statu quo? 

as: D iria que es una caricatura. 
En primer lu gar, si n o nos gusta el 
n eoliber alism o , preguntaria, (cual es 
la alte rna tiva? N o cree que digan que 
la alte rna tiva es el soc ialismo, sim ple
m ente porque n o h ay bases para 
elabora r una p ropuesta socialista en 
much o tiem po. A lgunos sefialan que 
n o h ay alternativas al neolib eralismo. 
Estoy en profundo desacu erdo . El 
neolib eralisrno es in aceptable porqu e 
ti ene efectos soc iales espantosos y no 
ti ene destino en cu an to a gene ra r 
creci rniento suficiente. Por otro lado, 
si los criticos so lo se limitan a la de
nuncia, cont esto qu e yo n o estoy en 
la denuncia, estoy en la propuesta. 
Asi que el n eoestructuralisrno es la 
Mica alte rna t iva neosocial-dernocr a
ta que Yeo. Con ello se bus caria el 
reconocimiento d e una eco no mia 
am pliarnente basada en el mer cado , 
en la em presa y el capital privado , 
en el capital ext ran jero yen un papel 
reducid o pero efect ivo del Est ado . 
<Cuales son las tareas posibles y n ece
sarias en este co ntexte? H ay muchas 
cosas, co mo el disefio de pol iticas 
publicas, prornocion de inve rsiones 
de rnejoramiento regional, de indus
t rias, de apoyo a los sectores soc iales 
desprotegidos, de evitar la dualiza
cion en los servicios sociales entre 
privados y publicos, En esto estan 
trabajan do dirigentes internacionales 
del calibre de T ony Blair 0nglaterra), 

Lionel Jo spin (F ra ncia), Ger hard 
Sc h roede r (A lem ania) , Lamb erto 
D ini (Ita lia), Bill C linton (Esta dos 
U nidos) . Tarnbien esta la propuest a 
de la CEPA L de tran slorrnacion pro
ductiva con equidad. 

fA T (Cua l es el balan ce de c ua
renta afios de trabajo so bre el desa
Ho11o econo rnico latin oam er icano de 
car a a1 siglo XXI? 

as: H oy en dia es m as difi cil ser 
progresist a. Las p ro puestas de antes 
(pla nificacion, reformas agrarias, 
nacionalizaeiones) 0 so n inviables 0 

la practica h a de rnostrado que n o 
funcionan . En el fondo hay que reco
n oc er que estarrios en una especie de 
pro fu n d izacio n del ca p it al isrn o . 
N uestros p aises no era n realmente 
capitalistas, n i soc ialistas , n i total
m ente liberales. Los ejem plo s que 
sefialo para el caso ch ileno son reac
cio nes a los ex ces os del neolibe
ralism o , son acciones para restablecer 
algun equilibr io . En eso cons iste el 
neoestructuralismo . C reo qu e se pue
de h acer mucho , pero es precise 
alcanzar p ri mero las cond icio nes 
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para recu perar la vision estrateg ica 
de m edi an o y largo p laza. 

fA T: En su t ra bajo rec iente h a 

vuelto al tema del media am biente, 
(cuan do ernpezo a estu diar este t em a 
y por que 10 ret orn o ? 

as: Empece el l de julio de 1978 . 

Pued o sefiala r la fecha exact a po rque 
yo esta ba en la U n iversidad de Sus 

sex . E n 197 4, yo h a bia d ej ad o la 
CEPAL y estaba en la U nivers id ad 

de C h ile, en el lnstituto de Es tud ios 

In ternacionales. D espues de l go lpe 
rrulitar , el nuevo go bierno nornbro 

rect ores miiit ar es en las universida

des . Re nu ncie inmediat ament e. M e 

invi t aro n a va rias panes y escogi 

Su ssex , d onde m e quede di ez afios . 
E l afio de 1978, m e invitarori de la 
C E P A L a encabezar un p roy ecto 
inter esant e. E ra so bre un tema total

mente nuevo par a rn i, pero ace pte 

po r dos raz ones. P or un lad o , la gente 

q ue m e invito hi zo un buen t ra ba jo. 
Sablan que estaba trabajando el tema 
de la t ran snacionalizaci 6n en 10 que 

ll arnab amos "estilos de desarro llo ". 

M e co nvencieron de q ue era una en 

trada muy importance para est udia r 
la rel aci o n entre el desarrollo y el 
m edia am bie nte . P ar ot ro lad o , el 
te rna m e fascino y m e di cuenta de 
que la vi nc u lac io n n ecesari a en tre el 
m edio ambierite y la problernat ica 

de l desarro llo era un asurito muy 
importante. E n 1980-1981 o rgan iza

m o s un a conferc ncia d e l a q ue 

surgieron d os t ornos volu m inosos 
que se pu blica ron en la Serie de Lee

turas del Fondo de C u lt ura Econo
mica (Esrilos de desarrollo y medio 
ambieme). A h l entre a fo n do en el 

tema. Trabajamos mucho y apre n

dima s mucho sobre los ecosistemas 

an dinos de altura, las gra n des o bras 

de infraestructura hidraulica (rep re

sas), temas urban os (congestio n, con

tami n aciori , deterio ro de la calidad 
de la v ida urban a) . E ra un tema int e

r esa n t is im o , p e ro gene ralme nte 
igno rado por los go biernos. Pe r otra 
p arte, a m ediad os de lo s ochenta me 
di cuenta de que era necesaria u n a 

refo rrn ulacio n del est ruct uralisrno; 
abandone el medio am bien te p ara es
crib ir D esarrollo desde dentro, C u an

do se rest ablecio la democ raci a en 

C hi le (199 1-1992), la universidad vo l

vio a tener un r ector dernocrati co. 

M e invito a organizar un p ro gr ama 
de desarrollo suste ritable co mo p arte 

de un Centro de Politicas Publicas en 

forrnacio n . En el Programa de Desa

rrollo Sus te n table q ue dirijo pu blica

m os un libro que h a t enido mucha 
rep ercusion : La susteruabilidad am
biental deLcrecimiento economtco chi

leno . Es un lib ro q ue co ntiene di ag

nosticos p ro specti vos que sugie ren 

una agen da de p ol it icas publicas p ara 

la sus te ntabilidad. 

t.15 

1 Este dialogo forma parte del text o en 
prepara cio n Cienctas sociales y ne
goeios(conoersaciones). EI aut or agra
dece al Dr. Ca rlo Brurna t, directo r 
acadernico de D uxx (Graduate Schoo l 
of Business Leadershi p) las facilidades 
brindadas para realizar esta entrevista . 

2	 EI brasi leiio Celso Furtado fue mi
nistro de Planeacion en el gobierno 
de j oao Go ulart (1961·1963). En agos
to de 1997 , a sus 77 afios, Furtado fue 
electo para ocupar la silJa nurnero 11, 
que pert eneciera a Darcy Ribeiro , en 
laAcademia Brasileira de Letras(ABL). 
Furtado, refirie ndo su pertenencia a 
la ABL, sefialo: "Tuve dudas sa bre mi 
candidatura po rque siernpre fui un 
hombr e de pen samiemo y no de 
letr as." La tr ayectoria publica y el per
fil int electual que asoma en esta entre
vista ca n Sunke1 mu estran a Fur tado 
no solo como un hombre de pensa
miento. sino tam bien de accio n. 

lEn 1929', a los 30 aiios, Lionel Robbins 

Ec nom/a In rnecione! 

(1898-1984) asurnio la direcci6n de la 
London School ofEconomics. A dife
ren cia de los economistas de su tiern
po que sim pa t izaba n con Marshall, 
Robbins p refirio los puntos de vista 
de Jevons y Wicksteed. Llevado por 
su simpatia h acia eco no rnistas como 
Walras, Pareto, Bohrn-Bawerk, Wie
ser y Wickse ll, Rob bins co ritrato a 
Friedrich A. vo n H ayek , que inspire 
y alirnento a una nu eva generacion de 
econo mistas co nt inent ales, ent re los 
que destacan Hicks , Lerne r y Kaldor. 
A unq ue en 1947 mo dero su pos tura 
cont ra la revo lucion keyn esiana, sus 
ana lisis de 1934 so bre la gra n de
presion es una muestra de su vision 
neoclasica en los afios tr eint a. Puede 
consultarse mas info rmacion so bre 
Ro bbi ns en Int ernet (hup:llwww. 
econ .jhu.edulPeoplelfonsecalhetl 
robbins.htrn}. 

+Erns t Wagemann curse sus primeros 
estud ios en Valparaiso, Chile. Ocupo 
diversos pu estos publicos en Alerna
nia, ent re los qu e destaca la direcc ion 
de la Oficina Alemana de Esta distica 
(1923). Despu es de la segunda guerra, 
a mediados de marzo de 1949, acepto 
un a invitacio ri para ser profesor de 
econo mia pol itica en la Universidad 
de C hile, en Santiago . D e su cajon de 
n umerosos trab ajos cie nt ificos, el 
Fo nda de C ultura Eco no mics (Bre
viarios, 136) publico en 1958 £1nume
ro detective (publ icado origi na lme n te 
en alem an en 1952), donde rnuestra 
su ingenio para realizar estimaciones 
estadis t icas en los afios de guerra, 
cua ndo los datos eran mas escasos que 
nunca. Wage ma nn murio el 20 de 
marzo de 1956, a la edad de 71 afios. 

5 Arndt (1985: 151), citando un libra de 
LM.D. Little , escribe. "El estructura
lista ve el mundo como alga infle
xible. O bstac ulos , cuellos de botella 
y restricciones inhiben el cam hio. La 
gente ve dificil moverse a adaptarse, 
y los recu rsos tienden a quedar como 
antes . En ter rni nos econo rnicos, la 
ofen a de la mayoria de las cosas es 
inelasti ca. . . Si las ofertas y demandas 
so n mu y inelasti cas, se requieren 
cam bios de precios mu y grandes para 
lograr peq ueiios ajustes cuantitativos . 
Los cam bios grandes en los p recios 
son perturbadores porgue repercut en 
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