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NOTAS Y COMENTARIOS 

LAS CONFESIONES DE DON RAUL. 
EL CAPITALISMO PERIFERICO 

JOSEPH HODARA* 

Advertencia inicial 

Escribir sobre don RaOl Prebisch, en es- 
tos dlas, parece comportar una inclinacibn 
extemporfnea, justificadamente desatendi- 
ble por inercia o por principio. Apenas un 
ingrediente de una arqueologia del saber 
deshecha de resonancias fouquianas. Una 
licencia del tedio en cualquier caso. Consi- 
deraciones iniciales -se 

pensar,- 
que 

podrlan mutilar sin excusas el interns del 
lector por este ensayo. No es mi prop6sito, 
sin embargo. Sl6o procuro apuntar, desde el 
arranque de este ensayo, la deplorable bre- 
cha existente entre los elogios y los en- 
cantamientos rituales que se le prodigan a 
esta figura, de un lado, y la ausencia radical 
de iucidos estudios encaminados a comen- 
tar y discernir sus aportes, del otro1. 

Comprobe esta distancia en un ensayo 
anterior2, sugiriendo alli algunas hip6tesis 
para explicarla. Entre ellas: la frAgil memoria 
de las instituciones argentinas y de las Na- 
clones Unidas, espacios en los cuales don 
Raul tuviera saliente relieve; la banalizaci6n 
de sus ideas por mano de repetidores 
"nostAlgicos" que ain cultivan inocuamente 
tanto las generalizaciones desarrollistas y 
dependentistas como el fervoroso discurrir 
revolucionario; la influencia declinante de la 
CEPAL y, en particular, del ILPES que 
Prebisch fundara para eclipsar las luces de 

Para Gerth Rosenthal, 
con cAndida amistad. 

la primera; y el ascenso de un discurso y de 
una praxis econOmica y politica en America 
Latina que hoy contrastan sustancialmente 
con las creencias prebischianas. 

Profeso sin embargo que esta fisura 
entre la imaginaci6n memoriosa y la des- 
memoria real no es irreparable ni se justifica. 
Por dos razones que estimo importantes: la 
primera, ningOn examen honesto de las doc- 
trinas que han presidido o interpretado el 
desarrollo latinoamericano en el 01timo me- 
dio siglo puede prescindir de una penetrante 
referencia a RaOl Prebisch, como econo- 
mista, ide6logo, cacique y profeta3; y la 
segunda, trastornos y frustraciones de apre- 
ciables dimensiones en la aplicaciOn del 
neoliberalismo ("social" o sin adjetivos) en 
boga podrian aparejar en el futuro cercano 
un precipitado retraimiento en favor de los 
planteos de Prebisch y la pareja percepci6n 
de su "perenne actualidad". 

*Bar IlIn University, Israel. [E-mail: jhodara@ibm.net]. 
1 Un ejemplo de lirismo trivial: "La antorcha de sus 

ideas no se ha extinguido, y ellas pueden contribuir a 
iluminarnos a0n los caminos del futuro", en A. DI FIUPPo: 
"Desarrollo econ6mico y transformaci6n social: el legado 
de Prebisch", El Trimestre Econ6mico, 212, octubre- 
diciembre 1986, p. 886. 

2 J. HODARA: "Prebisch: diez arios despu6s", El 
Trimestre Econbmico, octubre-diciembre, 1995. 

3 Fundamente estos atributos en J. HODARA: 
Prebisch y la CEPAL. El Colegio de M6xico, Mexico, 
1987. 
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La primera raz6n me impele vigoro- 
samente; dejo la otra al hegeliano ardid de la 
dialectica, que ya se ha manifestado con su 
habitual ironla. Aludo explicitamente a una 
compilacibn de buenas monograffas que fue- 
ron reunidas como homenaje a don Raui14 
que, en el estilo y en las conclusiones, con- 
trarian la filosofia bfsica de Prebisch. Tal 
homenaje me parece acertado si sus 
oferentes convergen con 6sta mi bsica con- 
vicciOn: la forma superior de evaluar a Rau1l 
Prebisch es la indagacidn critica. Ignoro cual- 
quier otra modalidad para mirar y admirar a 
un pensador audaz. 

Prop6sitos 

Este ensayo persigue un objetivo central: 
releer El capitalismo periftrico5 conside- 
r6Andolo un texto confesional. Que constituye 
un quiebre con respecto a escritos anterio- 
res de Prebisch ya lo he demostrado en otra 
parte6; en esta ocasi6n pretendo dar un paso 
adicional: las fervorosas apreciaciones del 
autor en torno de la "crisis del capitalismo", 
"la pugna distributiva", "la sociedad pri- 
vilegiada", "el juego de poderes", "la 
transformaciOn", y temas conexos entrahan 
las confesiones intelectuales de un hombre 
que, por encima de los 75 aios, liberado de 
ataduras institucionales y seguro de su gra- 
vitacion personal, ain vital pero huerfano de 
ilusiones, colmado por reconocimientos pero 
esquivado por el premio Nobel, proyecta y 
lanza a una sociedad que no supo acoger 
sus enseranzas. Se trata, a mi juicio, de 
desahogos y exhortos enfilados en parti- 
cular contra su propio pals, el Unico que se 
habria transformado y subdesarrollado por 
propia determinaci6n, ejemplificando -si 
ejemplos le faltaran- "la eutanasia del exce- 
dente"7 

El termino que empleo -"confesiones"- 
puede ser objetado por aquellos que cono- 
cieron el temple de don RaOl, hombre muy 
poco inclinado a la introspeccidn y a los 
escarceos de su intimidad. No dej6 ni me- 
morial ni autobiografia. S61o una nutrida 

correspondencia epistolar que debe ser ex- 
plorada. Difiere Prebisch en esta perspectiva 
del Animo culposo de un San Agustin y de 
los devaneos neur6ticos de un Rousseau, 
que se revelaron ante si mismos y ante la 
historia con radical -aunque no siempre 
genuina- desnudez. Inclinaciones absolu- 
tamente extranas a Prebisch, aunque 
debidamente compensadas por una esplbn- 
dida y privilegiada capacidad de goce8. 

No obstante adhiero a este termino por 
las siguientes circunstancias: 
- El pensamiento prebischiano aflora en 

este libro con particular elegancia y con 
excusables reiteraciones. No es cons- 
trehido por la acartonada sintaxis de los 
organismos internacionalesg9; y cuando 
incurre en ambig0edades, no es movido 

4 L. MONTUSCHI y H. SINGER (comp.): Los problemas 
del desarrollo en Ambrica Latina, Fondo de Cultura 
Econ6mica y Fundaci6n RaOl Prebisch, Buenos Aires, 
1992. Los aportes de W. Glade, J. Grunwald, M. Syrquin, 
K. S. Kim ponen en tela de juicio, sin indicar el hecho 
explicitamente, la filosofia y las orientaciones econ6micas 
del homenajeado. 

5 R. PREBISCH: El capitalismo perif6rico, FCE, Mbxico, 
1981. 

6 J. HODARA: "El capitalismo perif6rico tardio segun 
Prebisch: reflexiones", El Trimestre Econdmico, 219, julio- 
setiembre de 1988. 

7 R. PREBISCH: Contra elmonetarismo, El CID Editor, 
Fundaci6n para la Democracia en Argentina, Buenos 
Aires, 1982, p. 176. 

8 RepArese en esta ironia: el ethos transformador y 
austero que norma a este libro no refleja la vitalidad 
I6dica y sensorial de su autor. En contraste, la CEPAL 
de la Oltima dbcada (1987-1997) ha absorbido 
selectivamente unavariedad de principios (aperturismo, 
desregulaci6n, eficacia y eficiencia, modernizaci6n del 
Estado, aliento a las exportaciones, aprovechamiento 
de los recursos naturales) profesados con acentuada 
arrogancia por las corrientes neoliberales. Sin embargo, 
el Secretario Ejecutivo de este periodo es cblebre por 
su calvinista frugalidad y entregada consagraci6n al 
trabajo. 

9 Este gbnero codificado y esotbrico de lenguaje 
-mecanismo que a menudo disimula trivialidades- tiene 
antecedentes en los foros regionales e internacionales 
que se forjaron desde fines de la Primera Guerra. La 
espl6ndida novela: La bella delsetior, de Alberto Cohen, 
los caracteriza con puntual hilaridad, memorial obligado 
para cualquier estudioso de la cultura interna que se 
forja en estos organismos. 
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por aquella antojadiza polisemia que con- 
duce a neutralizar el significado de una 
frase con otra de signo adverso -cele- 
brada propension de la diplomacia- sino 
por las arduas dificultades inherentes al 
argumento que propone. 

- Los razonamientos de Prebisch se per- 
miten aqui licencias inaceptables en otras 
obras sobre similar temAtica, como la 
ausencia de referencias empiricas y 
bibliogrAficas, la desestimaci6n de 
contingencias y formaciones naciona- 
les particulares, la fugacidad en el 
sedalamiento de hechos verificables. Los 
textos de El capitalismo perif~rico ape- 
lan al "conocimiento tfcito" de audiencias 
intelectuales latinoamericanas forjadas en 
los sesenta y setenta, especialmente 
aquellas pr6ximas o afines a los planteos 
dependentistas y neomarxistas. A un co- 
nocimiento en que Io conjetural era 
entonces mAs claro que lo explicito y lo 
verificable. 

- Sus senalamientos a la "sociedad privile- 
giada de consumo" constituyeron mrs 
una denuncia que un diagnostico. Una 
suerte de indignacibn moral las impelia. 
Y no es dificil adivinar que el marxismo, 
como 6tica contestataria y reivindicativa, 
fascin6 a este hombre en su temprana 
juventud, y que en estas tesis encontra- 
ron un oportuno retorno. 

- Y como es previsible en el gbnero de las 
confesiones, tambien en el caso de 
Prebisch se deslizaron expresiones de 
conversion: de la adhesion al socialismo 
de Juan B. Justo a la colaboracibn estre- 
cha con el presidente Jos6 E. Uriburu 
-pariente lejano por el lado de su ma- 
dre-; de la ortodoxia monetarista al 
estructuralismo; de la provincial Tucum•an 
donde naciera10 a Australia y a los pal- 
ses europeos, con el respaldo financiero 
de la 

aristocr.tica 
Sociedad Rural Ar- 

gentina. Las alusiones de Prebisch a 
estas volteretas de su biografia intelec- 
tual son recurrentes; no cabe desestimar 

su peso en la vitalidad y flexibilidad de 
don RaOl. 

- Finalmente, Prebisch se confiesa en esta 
obra como un economista polftico 

cl.si- co, renuente a adoptar los tecnicismos y 
el lenguaje de su profesi6n y afanosa- 
mente sensible a argumentaciones 
sociol6gicas, aunque sin acabar de en- 
tenderlas en su encuadre original. 

iCu~les son los ejes principales de es- 
tas confesiones? LY qu6 conceptos las 
organizan de manera coherente? 

El andlisis de los contenidos de esta 
obra me conduce a identificar los siguientes 
motivos: 
- la politizacidn radical de la economia 

periferica; 
- la aceptacibn de categorias dependen- 

tistas para explicar el desenvolvimiento 
y la crisis de la sociedad periferica; 

- la condena moral de los abusos re- 
distributivos; 

- la visualizaci6n del excedente como 
principal mecanismo de explotaci6n so- 
cial y acumulacidn productiva; 

- el impulso a la transformacibn; 
- y la narrativa utdpica que propone. 

En las pdginas siguientes se 
abordar.n cada uno de estos aspectos, con base en el 

texto y en las referencias colaterales que 
juzgue pertinentes. 

A la economia a trav6s de la politica, y 
de regreso 

La gravitaci6n de consideraciones o va- 
riables politicas en el discurrir econ6mico de 
Prebisch se manifiesta en tres niveles. Uno 
es metodol6gico: es imposible comprender 
la conducta de los mercados si no se tiene 
presente la configuraciOn de la estructura 
social, y en particular su carfcter heterog6- 

10 Curiosamente, la introducci6n al libro Contra el 
monetarismo, op. cit., estA plagada de errores factuales, 
como decir que Salta tue el lugar de nacimiento de 
Prebisch y que su actividad se inici6 en la CEPAL en 
1953. 
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neo. Es probable que esta vision la haya 
recibido de los trabajos de Jos6 Medina 
Echeverria, a quien agradece efusivamente 
en la introducciOn al libro. Medina ya habia 
comprobado la importancia real de esta va- 
riable en sus primeros trabajos de campo en 
Bolivia (despues de los acad6micos efec- 
tuados en Espatia y MOxico) en su calidad 
de funcionario de CEPAL y posteriormente 
del ILPES. 

El segundo nivel es sociopolitico: el ejer- 
cicio del poder y su difusi6n relativa entre los 
estratos sociales. Un tema que no le fue 
ajeno, ciertamente, a Anibal Pinto quien ha- 
bria acuirado "el uso social del excedente". 
El chileno Pinto, de periodista y miembro del 
Partido Comunista hasta 1946, se convertirA 
con el tiempo y en CEPAL en uno de los 
colaboradores cercanos de Prebisch11. 

Por Oltimo, el nivel epistemol6gico: las 
ideologias son en Oltima instancia "epifen6- 
menos" de los intereses, y 6stos se valen 
objetivamente de diversos actores para ex- 
presarse. Conjeturo que este hilvanamiento 
entre causal y funcional de lo politico y de lo 
estructural fue recogido por Prebisch en sus 
contactos frecuentes con los dependen- 
tistas de los setenta, quienes a su vez 
transplantaron ideas de Mandel, Baran, 
Wallerstein y Sweezyl2 

Veamos algunos ejemplos de cada nivel. 
Nos dice Prebisch que "lo que importa 

es saber que hay en la estructura social, 
detrts del mercado"13, sugiriendo que la 
composiciOn del tejido social, las tensiones 
que se verifican dentro de l1, y la acce- 
sibilidad social de los actores gravitan 
sblidamente en la conformaciOn de los mer- 
cados y en la insercitn de aquillos dentro 
de 6stos. Los estratos superiores se apode- 
ran de las posiciones claves de la sociedad, 
la competencia es altamente imperfecta, y 
en esta constelacidn son aqubllos los que 
"administran los precios relativos" en supe- 
rior medida que el juego de oferta y demanda. 
Primero, porque "el fruto de la productividad 
se reparte muy desigualmente entre los dis- 
tintos grupos sociales14; segundo, porque 

"el comportamiento del fruto del progreso 
tecnico (el ingreso emanado de la acumula- 
ci6n) es tanto mrs debil cuanto mAs se 
desciende en la estructura social15; y, en fin, 
porque "el excedente... responde sobre todo 
a los intereses dominantes de los estratos 
superiores, dadas la concentraci6n de su 
poder econOmico y social y su considerable 
gravitaci6n politica"16 

En cuanto al nivel sociopolitico -"la de- 
manda en los mercados proviene de una 
cierta distribucibn del ingreso que dimana, a 
su vez, de una determinada estructura so- 
cial y de las relaciones de poder que derivan 
de ella y de sus mutaciones"17. La asimetria 
pronunciada en el reparto de los ingresos 
condiciona una difusi6n regresiva de las 
fuentes de poder. Asi, "el capitalismo 
perifbrico se basa fundamentalmente en la 
desigualdad. Y la desigualdad tiene su ori- 
gen... en la apropiacion del excedente 
econ6mico que captan principalmente quie- 
nes poseen la mayor parte de los medios 
productivos"'18. Con mAs claridad: "el juego 
de las relaciones de poder en la distribucibn 
del ingreso se manifiesta tanto en la Orbita 
del mercado como en la del Estado"19. Y la 
conclusion de este particular eslabonamiento 
entre variables: "una teoria simplemente 
econbmica no nos permite explicar las ten- 
dencias excluyentes y conflictivas del 
capitalismo periferico, tendencias que con- 
ducen tarde o temprano a la crisis del 
sistema"20. En otras palabras, la inviabilidad 

11 VIase J. VALENZUELA: "Anibal Pinto y el estruc- 
turalismo latinoamericano", Pensamiento Iberoameri- 
cano, 29, enero-junio 1996, Madrid. 

12 Vase J. HODARA: El capitalismo perifnrico..., op. 
cit., J. HODARA: "Origenes de la CEPAL", Comercio 
Exterior, 37, 5, mayo 1987. 

13 El capitalismo..., op. cit., p. 17. 
14 Op. cit., p. 53. 
15 Op. cit., p. 55. 
16 Op. cit., p. 113. 
17 Op. cit., p. 16. 
18 Op. cit., p. 15. 

190 Op. cit., p. 76. 

2 Op. cit., p. 96. 
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del capitalismo perif6rico hay que buscarla 
con mayor 6nfasis en las variables politicas 
(c6mo se distribuye y difunde el poder) que 
en las econOmicas (c6mo se conducen los 
mercados). No debe asombrar por lo tanto 
que la inflaci6n no sea para Prebisch un 
fenOmeno puramente econ6mico, tratable 
con los dispositivos fiscales y monetarios 
convencionales. Pues "el juego de las rela- 
clones de poder, conforme avanza el 
proceso de democratizaciOn, Ileva fatalmen- 
te a la espiral inflacionaria"21. No obstante, 
Prebisch se pregunta con candidez: "Por 
que los economistas mejor dotados se ex- 
travian en especulaciones te6ricas que les 
alejan irremediablemente de la realidad?"22. 

Y en cuanto al nivel epistemolOgico, Pre- 
bisch, con apego a investigadores de la 
sociologla del conocimiento, indaga el 
origen y la funcionalidad de las ideas p0- 
blicamente anunciadas. Asi: "en mi larga 
existencia he visto hombres brillantes 
empecinarse en la afirmaci6n de ciertos dog- 
mas. Diria que cuanto mAs brillantes mAs se 
encierran en sus dogmas y mts se exaltan 
en su dial6ctica para afirmar la verdad abso- 
luta que contienen"23. MWs claramente: "una 
teoria se acepta o se rechaza no solamente 
por su valor intrinseco sino por los intereses 
que estAn detrAs de ella"24. 

Cuando hacemos converger estos tres 
niveles, la interpretaci6n de los origenes y 
funcionamientos del capitalismo periferico 
se torna mts transparente. Tambidn su pro- 
bable colapso. La democratizacibn avanza 
hasta cierto umbral; sin embargo, cuando 
los intereses de los estratos superiores es- 
tAn genuinamente en peligro, estos movilizan 
los resortes represivos del Estado. Por tal 
motivo, "los principios neocltsicos sOlo pue- 
den aplicarse bajo un r6gimen de fuerza"25 y 
"en nombre de la libertad econdmica se jus- 
tifica el sacrificio de la libertad politica"26. 

Como se verO mAs adelante, si asl son 
las cosas, toda transformaciOn del sistema 
debe ser protagonizada por el Estado y ten- 
drA expresi6n en un reparto diferente del 
poder. 

Dependencia y subdesarrollo 

Prebisch procura deslindar, sin 6xito 
marcado, entre estas dos categorlas, aguijado 
por el deseo de eludir las formulaciones "vul- 
gares" del dependentismo latinoamericano 
conforme a las cuales la prosperidad de los 
centros (dicho sin recato: Estados Unidos) 
emanaria exclusivamente de la explotaciOn 
de los recursos de la periferia. Sin embargo, 
Prebisch no pudo sustraerse al discurso 
ideol6gico prevaleciente en las izquierdas 
latinoamericanas en los sesenta y setenta. 
En otro lugar27 intente demostrar que los 
ingredientes dominantes de las corrientes 
dependentistas se originaron en una inesta- 
ble -a veces peregrina- combinaci6n de 
temas y autores. A los conceptos de "acumu- 
laciOn" a lo Rosa Luxemburgo seinjertaban 
conceptos provenientes de Wallerstein y 
Samir Amin; a los de la plusvalia de Marx, el 
de "excedente" de Baran; los hAlitos ut6pi- 
cos de Bloch se confundfan con las criticas 
de LOkacs al revisionismo social-dem6cra- 
ta. Y este conjunto andrquico de razona- 
mientos fue "latinoamericanizado" con moti- 
vos en parte arielistas y en parte indigenistas, 
que tenlan como coman denominador una 
actitud antinorteamericana, sin duda alimen- 
tada por las recurrentes torpezas e in- 
tervenciones desaforadas de Washington en 
la regi6n. 

Tuvieron las corrientes dependentistas 
el merito, primero, de subrayar el origen es- 
tructural y neocolonial de las desigualdades 
dentro de la sociedad latinoamericana; 
condenar, despues, las influencias desna- 
cionalizantes de las grandes corporaciones 
y enclaves; censurar, en tercer lugar, el regi- 
men consular o de cooptacibn forjado por la 

21 Op. cit., p. 132. 
22 Op. cit., p. 325. 
23 Contra el monetarismo, op. cit., p. 44. 
24 Op. cit., p. 108. 
25 Op. cit., p. 52. 
26 Op. cit., p. 63. 
27 J. HODARA: "La dependencia de la dependencia": 

_El 
fin de los intelectuales?, Universidad F. Villarreal, 

Lima, 1973. 
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asimbtrica relaci6n imperial; y la denuncia, 
por 01timo, de los privilegios y de los meca- 
nismos ostensibles y ocultos que las elites 
dominantes echan mano para perennizarlos. 

Estos m6ritos contrastaron con lamenta- 
bles fragilidades, como el descuido del rigor 
metodol6gico exigido por la investigaci6n; 
los prejuicios respecto a la evolucibn de las 
disciplinas sociales en el "centro" norteame- 
ricano, adonde emigraron desde Europa 
entre las dos guerras; la vivencia intelectual 
disipada y bohemia de no pocos de sus 
representantes que mal convenia a la grave- 
dad de lo que estaba colectivamente en 
juego; las denuncias sin un prolijo basamen- 
to empirico; y la lejania fisica, social y 
ecolbgica de las masas que declaraban fa- 
vorecer. 

AOn se discute si categorlas ya presen- 
tes en el "pronunciamiento prebischiano de 
1949" influyeron en los dependentistas de 
los setenta, o bien si 6stos gravitaron en el 
discurso prebischiano ulterior28. Como quie- 
ra que fuere, Prebisch no fue insensible a 
estas corrientes que mezclaban denuncia 
con diagnbstico. 

A mi juicio, los principales temas que 
Prebisch asimil6 en sus frecuentes contac- 
tos con funcionarios inclinados a la izquierda 
intelectual en ILPES-CEPAL y en algunos 
centros universitarios latinoamericanos son: 
- la heterogeneidad social con fuerte acen- 

to en las diferencias de ingreso, sin Ilegar 
a un 

an.lisis 
de clases. 

- la subordinaci6n "neoimperial" de la peri- 
feria a trav6s de las transnacionales y de 
los medios de comunicaci6n; 

- los obsttculos deliberados, casi perver- 
sos, que opone "el centro hegem6nico" 
al desarrollo constructivo de la periferia; 

- la periferia como victima pasiva de los 
ciclos externos. 

- y por inferencia, la superior moralidad de 
la periferia. 
Ciertamente, las categorlas primigenias 

"centro" y "periferia" ya contenlan nociones 
de un intercambio estructuralmente desigual 

entre el conjunto de palses que conocieron 
tempranamente la revoluciOn industrial y los 
latinoamericanos que se atascaron en las 
actividades primarias. Nociones que son cla- 
ras y explicitas en autores como Manoilesco 
y Wagemann, de quienes, a mi parecer, 
derivaron29. Segin esta perspectiva, los 
palses que participan en el comercio inter- 
nacional no presentan caracteres similares 
ni se benefician en igual cuantia, ya sea por 
razones econdmicas (elasticidad desigual 
de la demanda de los productos inter- 
cambiados), ya sea por circunstancias y 
asimetrias politicas que fueron exploradas 
por Hirschman en su texto primerizo de 

194530. 
De esta tensa disparidad entre centro y 

periferia seguia la idea de los 
obstA.culos que el primero impondria a la diversificaci6n 

productiva de la segunda. Impresion6 viva- 
mente a Prebisch "un representante centrico" 
al objetar el empleo del termino "industriali- 
zaciOn" en 1951, en momentos en que se 
suscribia en un foro intergubernamental de 
la CEPAL un exhorto en favor del desarrollo 
regional31. De aqui la convicci6n de Prebisch 
en torno de la "indole centrlpeta del capita- 
lismo", que habria contribuido a mantener la 
fragmentacidn y la debilidad productivas, 
con muy serias consecuencias32. MWs cla- 
ramente: "los centros no tenlan inter6s en 
promover la industrializaci6n perifTrica y se 
opusieron a ella aduciendo las ventajas de 
aquel esquema pretbrito de la division inter- 
nacional del trabajo"33 

De estas tesis no fue dificil deslizarse a 
proposiciones muy familiares a las corrien- 
tes dependentistas y a los planteos sobre el 

28 J. VALENZUELA, op. cit. 

29 J. HODARA: Prebisch y la CEPAL, op. cit., pp. 
58 ss. 

30 V6ase A. O. HIRSCHMAN: Power and International 
Trade, California University Press, 1945; y J. HODARA: 
"Hirschman y la dependencia", Econornia y Demografia, 
El Colegio de M6xico, mayo-diciembre 1984. 

31 Contra elmonetarismo, op. cit., p. 66. 
32 El capitalismo, op. cit., p. 179. 
33 Ibid., p. 186. 
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"neoimperialismo", incluyendo la carga emo- 
cional que 6stos sollan almacenar. Por 
ejemplo, "los centros, especialmente la su- 
perpotencia capitalista, emplean estas 
distintas formas de acci6n y de persuasi6n 
de tal manera que los palses perifericos se 
encuentran sometidos a decisiones toma- 
das en aqutllos o se ven constrenidos a 
tomar decisiones que de otro modo no 
tomarian. Tal es el fen6meno de la depen- 
dencia"34. La indignaci6n que Prebisch 
experimenta al contemplar estos nexos des- 
iguales en el plano internacional to conduce 
a personalizarlos con expresiones que son 
infrecuentes en otros escritos y exposicio- 
nes verbales, muy cautelados por las buenas 
maneras. Personalizacidn que era, en con- 
traste, rasgo comon y saliente en las posturas 
de los dependentistas cuando encaraban 
actores y textos considerados -o etiqueta- 
dos- como colaboradores objetivos del 
anudamiento neoimperial. 

Una frase ilustrativa: "algunos economis- 
tas de los centros preconizan la devaluaci6n 
en la periferia, no ya para corregir las conse- 
cuencias de una inflaci6n, sino para 
conseguir la industrializaci6n sin desmedro 
de las leyes del mercado. Esto, 

adem.s 
de 

respetar aparentemente la ortodoxia, tiene 
para aqu&llos la virtud de abaratar sus im- 
portaciones primarias"35. Y de aqul Prebisch 
se desliz6 a un exabrupto excepcional: 
"Friedman no tiene lugar en nuestras tie- 
rras"36, con el riesgo de que algOn "verdadero 
creyente" podria haber tomado sus palabras 
a pie juntillas. 

Las relaciones reciprocas entre los 
planteamientos cldtsicos de la CEPAL 
prebischiana, las posturas dependentistas y 
el ascendiente de categoria emanadas de 
autores de la izquierda radical europea y 
norteamericana constituyen un fascinante 
tema de estudio. Muy pocas y breves ex- 
ploraciones se han efectuado con esta 
intencibn. 

Existla obviamente en los anos setenta, 
particularmente en los marcos de la efer- 

vescencia de la Unidad Popular chilena 
-tema que Prebisch extraiamente elude aun- 
que sf recuerda sus contactos con el "Che" y 
con Fidel Castro-, un clima discursivo que 
estimulaba la verbalizaci6n y las irradiacio- 
nes de posiciones adversas no s6lo al 
PentAgono, como signo emblemAtico del 
"mal", sino a instituciones, disciplinas e inves- 
tigadores conectados con Estados Unidos. 
Don RaOl jamas adhiri6 a desaforadas pos- 
turas, en parte por su mesura personal y en 
parte por los compromisos institucionales. 
Sin embargo, no pudo sustraerse radical- 
mente a este clima que afloraba en ecologlas 
muy pr6ximas a algunos funcionarios-inte- 
lectuales de FLACSO, ILPES y CEPAL. La 
intensidad, las modalidades y los canales 
de estos influjos aOn esperan la atenci6n de 
los investigadores. 

Entre el diagn6stico y la denuncia 

Es legendariamente compleja la perso- 
nalidad de RaOl Prebisch. Considero que 
tres pulsiones fundamentales la marcaron: 
las aficiones del pensador, el gesto autorita- 
rio del cacique y el espiritu fervoroso del 
profeta37. Los rasgos de intelectual y lider 
carismdtico se manifestaron particularmente 
en su trayectoria institucional, incluyendo la 
etapa posterior a su retiro de la UNCTAD 
(1963). Pertenecia Prebisch a la estirpe del 
"Gran Oidor", particularmente atento y Agil 
en los intercambios de ideas que solla sus- 
citar en torno de temas que le concernlan 
apasionadamente. Su estupenda capacidad 
de sintesis, por escrito y en la exposici6n 
oral, impresionaba vivamente a sus audien- 
cias. Y supo a ia vez imponer autoridad a su 
entorno inmediato, incluyendo a los apara- 
tos administrativos de las Naciones Unidas 

34 Ibid., p. 203. 
35 Ibid., p. 272. 
36 Contra..., op. cit.. 
37 Describi estas pulsiones y sus expresiones en 

diversos recodos del desenvolvimiento institucional 
cepalino en Prebisch y la CEPAL, op. cit., p. 28 ss. 
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que, como se sabe, se apegan a una 
normatividad muy diferente a la que rige al 
"personal sustantivo". En El capitalismo 
periftrico sobresale el profeta, afin al temple 
iracundo de un Isalas ("hijos crie y saque 
adelante y ellos se rebelaron contra mi"). El 
encono, los resentimientos, la impugnaci6n 
afloran en este texto al referir el desenvolvi- 
miento' de la sociedad conspicuamente 
consumista, cuyos estratos dominantes no 
vacilan en movilizar el empleo de resortes 
represivos y en contener cualquier demo- 
cratizacion cuando sus privilegios son 
amenazados. Con frecuencia recojo la im- 
presi6n de que la explotacion de las mayorias 
desfavorecidas afecta cuerdas muy sensi- 
bles -acaso sus tempranas predilecciones 
socialistas- de su estructura personal, aun- 
que jamfs se impuso a si mismo -y mucho 
menos a las organizaciones que dirigi6- la 
austeridad profesada. 

Incurriendo en una visible tautologia, 
Prebisch vincula el r6gimen institucionalizado 
de privilegios con los estratos superiores38 
latinoamericanos, aunque su genealogia es 
muy antigua: "Privilegio caracteristico de to- 
dos los tiempos. En la larga trayectoria de la 
existencia humana, la vida afortunada de 
unos pocos se ha asentado siempre sobre 
el trabajo extenuante y la sujecion social de 
los muchos, apenas aliviados por una tecni- 
ca rudimentaria de muy lenta evolucin"39. 
Pero su reflexi6n se contextualiza en el es- 
pacio y en el tiempo contempor;neos de 
Ambrica Latina. Advierte y censura la falta 
de racionalidad tanto formal como sustan- 
tiva, excepto en las intenciones y menesteres 
de los sectores dominantes. "Se trata de un 
fen6meno de irracionalidad por el cual nue- 
vas capas t6cnicas eliminan prematuramente 
capas tbcnicas precedentes en desmedro 
de la ocupaciOn y del producto global"40, 
irracionalidad que se complica y acentoa 
por la ausencia de un espiritu austero que 
estaria presente, por ejemplo, en la econo- 
mla japonesa 

contempor.nea41. 
A un 

periodista argentino que le preguntO por que 
Jap6n se habia desarrollado sin recursos 

naturales en contraste con la Argentina que 
rebosaba de ellos, Prebisch le contestc ta- 
jantemente: "iPorque alli hay japoneses!"42. 
Un alfilerazo que emanaba probablemente 
de la postracibn econ6mica que Prebisch 
contemplaba entonces en su pals, muy poco 
agradecido por los servicios que le habla 
prestado en diversas oportunidades. 

Se 
comprobar, 

mAs adelante que racio- 
nalidad, concertaciOn y hLbitos austeros -el 
tipico paradigma weberiano del Occidente 
capitalista- es lo que Prebisch reclamard en 
Ambrica Latina si, en respuesta a su crisis 
estructural, pretende la transformacidn. 

Los fueros y desafueros del excedente 

Categoria central de este escrito. El hilo 
que vincula con todas las argumentaciones 
y denuncias prebischianas. Prebisch usa 
este termino con enigmAtica ambig(edad. 
No es original, por cierto. Se inscribe en la 
semibtica de Marx, Rosa Luxemburgo, 
Hilferding, Baran, S. Amin. Y no es cristalino 
su significado y nivel de aplicaci6n. A me- 
nudo "el excedente" parece constituir un 
concepto microecondmico, como si sinteti- 
zara la ganancia empresarial con el inter6s 
al capital invertido y la descontada amortiza- 
ci6n. Y en otros pasajes alude a un agregado, 
que fluiria de la productividad incremental y 
sumada de los factores. Y cuando Prebisch 
escruta el origen del excedente y lo relacio- 
na con la expoliaci6n laboral suele confundirlo 
con el concepto clAsico de la plusvalia. Sea 
como fuere, se trata de una noci6n estrategi- 
ca del razonamiento prebischiano y del 

tr.nsito 
hacia la transformaci6n cualitativa 

del sistema latinoamericano. 
Al intentar una definicion, Prebisch dice: 

"en primera aproximacion, suficiente por aho- 
ra, podriamos suponer que el excedente se 
identifica con la ganancia de las empre- 

38 El capitalismo...., op. cit., p. 42. 
39 Ibid., p. 331. 
40 Ibid., p. 72. 
41 Ibid., p. 75. 
42 Contra el monetarismo, op. cit., p. 135. 
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sas"43; pero enseguida arade: "el exceden- 
te es aquella parte de los sucesivos 
incrementos de productividad que no se 
traslada a la fuerza de trabajo por virtud de la 
hete-rogeneidad de la estructura social... y 
se apropia y retiene por los propietarios 
de los medios productivos de las empresas 
gracias a la expansion continua de la de- 
manda"... Atento a los cambios que vienen 
ocurriendo en el control de las empresas, 
Prebisch hace hincapie en que "el propieta- 
rio sigue apropidndose del excedente 
aunque no desempenie funciones empresa- 
riales"44. Sin embargo, el no repudia a la 
propiedad privada; al contrario, como Adam 
Smith y Locke, la considera garantla de la 
libertad individual. ConvicciOn que algunos 
miembros de la izquierda ortodoxa latinoa- 
mericana habrAn de reprocharle, traybndola 
como prueba del "carActer pequehoburgu6s" 
y de la insensibilidad al "andlisis de las cla- 
ses" que caracterizarian a don Ra0145. 

SegOn Prebisch, el excedente arrastra 
efectos econbmicos y sociales contra- 
dictorios. Si 6ste falta no se produce la 
indispensable acumulaci6n productiva: "El 
crecimiento continuo del excedente es una 
exigencia dindmica esencial del sistema y 
de este crecimiento depende fundamental- 
mente la acumulaciOn de capital"; pero 
agrega de inmediato: "...y tambidn el desen- 
volvimiento de la sociedad privilegiada de 
consumo"46. Advibrtase el contrapunto de 
estas frases: "el excedente constituye la ex- 
presi6n conspicua de la forma desigual en 
que se distribuye el fruto de la creciente 
productividad", pero "la dinAmica del siste- 
ma se basa en el excedente y en su aumento 
incesante"47 

Prebisch hace 
m.s 

densa la confusion 
conceptual cuando atribuye al excedente 
un origen premoderno y una indole no mo- 
netaria: "antes de la revoluciOn industrial, el 
excedente se concretaba en la tenencia del 
suelo, sea por el poder econ6mico, militar o 
teocrAtico; y a partir de la revoluciOn indus- 
trial, como resultado portentoso del progreso 
tecnico, gracias al mecanismo de la apro- 

piaci6n, (el excedente) se capta sobre todo 
por los propietarios de los medios producti- 
vos en los cuales se manifiestan las 
innovaciones que acrecientan de mAs en 
mAs la productividad"48. No obstante, su ca- 

r.cter 
monetario es subrayado en cualquier 

caso: "el alza de los precios permitird a las 
empresas recuperar el excedente mientras 
no vuelvan a subir las remuneraciones"49. 

Podrla conjeturarse que el nexo entre 
excedente y consumo conspicuo es causal. 
Sin embargo, Prebisch anota una tesis que 
fuerza a pensar que la relaci6n entre ambos 
es mrs compleja. Dice: "No hay tal austeri- 
dad en el capitalismo perif6rico... Y aunque 
lo hubiere, no serla posible avanzar en el 
compartimiento del excedente m6s allfS de 
un cierto limite critico"5s. Esto es, no se elude 
ni la pugna distributiva ni la "inflaciOn social" 
que le sigue aun en marcos de contenciOn 
del consumo, pues en tal situaci6n los estra- 
tos superiores latinoamericanos recurren al 
empleo de la fuerza para retener el privile- 
gio. Recurso que faltarla en una sociedad 
francamente austera, por razones ajenas a 
los mecanismos del excedente. 

La transformaci6n: ni socialismo 
ni liberalismo 

El an.lisis prebischiano explicarla el "eter- 
no retorno" de la sociedad latinoamericana, 
zarandeada por el incesante 

tr.nsito 
de acu- 

mulaci6n y paralisis, de democratizaciOn y 
43 Ibid., op. cit., p. 25. 
44 El capitalismo..., op. cit., p. 56. 
45 V6anse los comentarios de I. Parra Peha repetidos 

en Comercio Exterior, 29, 11, noviembre 1979; Desarrollo 
Indoamericano, 56, XIV, marzo 1980; y Economia 
Colombiana, abril-mayo 1980. Parra Peha sugiere que 
si Prebisch hubiese utilizado "plusvalia" en lugar de 
"excedente", despojo como sin6nimo de "apropiaci6n", 
y "crisis por superproducci6n" como equivalente de 
"contracci6n" habria cristalizado una concepci6n 
genuinamente revolucionaria... Juicio que no fue 
excepcional en su momento. 

46 Op. cit., p. 103. 
47 Op. cit., pp. 91 y 107. 
48 Op. cit., p. 115. 
49 Ibid., p. 130. 
50 Ibid., p. 61. 
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ruptura institucional, de optimismo y colap- 
so. La lucha por el "compartimiento" del 
excedente allana el camino a la inflaci6n 
social, y 6sta es resuelta a travcs de la repre- 
sibn politica o militar. Aqui estaria el origen y 
la explosi6n de la crisis51. Para salir de este 
mal6fico circulo, Prebisch apremia a la "trans- 
formacidn estructural", esto es, "una sintesis 
entre liberalismo y socialismo. Socialismo en 
cuanto serAn materia de decision colectiva 
el ritmo de acumulaci6n y la correcci6n de 
las disparidades estructurales en la distribu- 
cion del ingreso. Y liberalismo en cuanto la 
asignacion de capital para responder a la 
demanda se realizarA libremente en el mer- 
cado seglOn decisiones individuales"52. 

La transformaciOn cualitativa es indis- 
pensable, pues "comprendese que para 
comprimir el consumo privilegiado serd ne- 
cesario un cambio muy importante en la 
estructura del poder politico. De 10 contrario, 
la resistencia seria muy fuerte y el Estado 
tendria que limitarse a tomar una parte mo- 
derada del incremento de la productividad"53. 
Por Io demAs, si el Estado, tal como se con- 
figura de momento, procede a reducir los 
privilegios, corteja su radical desmante- 
lamiento: "cuando el Estado acude a 
impuestos que gravan directamente el ex- 
cedente, sin que ellos recaigan en los 
costos, estos impuestos tienen tambi6n efec- 
tos que impulsan en una u otra forma la 
tendencia hacia la crisis"54 

Parece obvio que el Estado debe ser 
recompuesto y conquistado desde dentro si 
se pretende una genuina transformacibn. 
Pero este requerimiento, en el que Lenin 
puso 6nfasis en su contingencia revolucio- 
naria, es desestimado por Prebisch. El 
impugna la violencia en todas sus formas. 
Impugnacidn que suscita filosas preguntas: 
Transformacidn Lde qu6 y en que? LQuie- 
nes son los actores de ella? ?Cdmo habrA 
de modificarse el alcance y los equilibrios 
de los poderes constituidos? ,Qub serf ttc- 
tica y qu6 estrategia en la transformacidn 
aconsejada? &Se trata de un trdnsito 
voluntarista, impelido por una 6tica supe- 

rior? LO de un viraje estructural, forzado por 
circunstancias objetivas? iQue reacciones 
suscitardn en "los centros", comprobada su 
renuencia secular y pertinaz a mudanzas 
relativamente menores como la industrializa- 
cibn o el incremento de las exportaciones? 
LY por que habr nn de aceptar los estratos 
privilegiados, sin resistencia armada o civil, 
la extincibn de la sociedad que tanto los 
beneficia? 

Prebisch esquiva o desconsidera estos 
interrogantes. Se limita a anticipar linea- 
mientos generales que recuerdan el socia- 
lismo constructivista que un Karl Mannheim 
predic6 al cobijo y con la hospitalidad de la 
mesurada sociedad brittnica55, sociOlogo 
que Prebisch conoci6 probablemente a tra- 
vbs de su buen amigo Jos6 Medina. Asi 
profesa: "el uso social del excedente no sig- 
nifica transferirlo a manos del Estado sino 
dedicarlo racionalmente a la acumulaci6n, 
el consumo y los gastos del Estado, de 
acuerdo a un plan concertado t6cnicamen- 
te y aprobado democrnticamente"56 

No sOlo la 16gica y los tiempos de la 
transformacibn permanecen inescrutables. 
Es cierto: no es fdcil atenderla ni descifrarla. 
Ni convenia al prestigio personal de Prebisch 
embarcarse en exploraciones empiricas en 
torno de significativos intentos transforma- 
dores, como en la Cuba de 1959 y en Chile 
de los '70. Sin embargo, contaba Prebisch 
con la posibilidad de cotejar diferentes va- 
riantes del capitalismo y del socialismo 
democrftico, por ejemplo en los paises es- 
candinavos, en Nueva Zelanda, Israel, 

51 No asi para P. Vuskovic, quien pone 6nfasis en la 
excesiva concentraci6n del ingreso como factor 
precipitante del descalabro. VWase "Raul Prebisch y su 
teoria del capitalismo periflrico", en Comercio Exterior, 
37, 5, mayo 1987, p. 413. 

52 El capitalismo..., op. cit., p. 49. 
53 Ibid., p. 135. 
54 Ibid., p. 98. 

55 V6ase K. MANNHEIM: Libertad y planificacidn 
social, Fondo de Cultura Econ6mica, M6xico, 1942; y 
Estado y planificaci6n democrdtica, Fondo de Cultura 
Econ6mica, M6xico, 1945. 

56 El capitalismo..., op. cit., p. 292. 
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Inglaterra o Francia. A la especificidad de la 
periferia latinoamericana debi6 seguir, a mi 
parecer, el 6nfasis en la pluralidad de las 
variantes de la transformaci6n, tal como se 
institucionalizaron en sociedades moder- 
nas, sin excluir desde luego "el socialismo 
real" sovietico que don RaOl impugn6 -valga 
la paradoja- con apego a las sesgadas evi- 
dencias proporcionadas por "el centro 
hegem6nico...". Paradoja y enigma que de- 
ben estimular la curiosidad de futuros in- 
vestigadores. 

Los indiscretos encantos de la utopia 

Prebisch esboz6 a fines de los '70 un 
conjunto de tesis y convicciones que ni las 
elites latinoamericanas ni la CEPAL acepta 
en los '90. "Declamos en la IntroducciOn [al 
Capitalismo perif~rico] que dos grandes mi- 
tos del capitalismo se desvanecen. El de su 

expansion planetaria, que Ilevaria a todas 
partes las ventajas del sistema. Y el otro mito 
del desarrollo periferico a imagen y seme- 
janza de los paises avanzados"57. Clara- 
mente: situados nosotros en la America Lati- 
na de fines de siglo, el desvanecimiento 
anunciado parece de momento fantasioso. 
Tampoco es hoy aceptable el interven- 
cionismo estatal predicado por don RaOl: "A 
fin de responder a las exigencias de una 
racionalidad colectiva, el Estado deberA de- 
terminar c6mo ha de repartirse el excedente 
entre acumulaciOn, consumo y servicios del 
Estado"58. Y este exhorto de don Raul ya no 
se inscribe, a mi ver, en las narraciones 
utOpicas de la juventud latinoamericana, cas- 
tigada como fue y es por el indiscreto enga~o 
propinado por politicos e intelectuales de 
todo g6nero: "La transformacion no es una 

operaci6n tecnica y politica, sino que debe 
ser esencialmente moral, y tiene que bus- 
carse la compatibilidad entre el interes 
personal, que tiene un gran sentido dinAmi- 
co, y el interes colectivo, entre decisiones 
colectivas en materia de ritmo de acumula- 
ci6n y distribuci6n y decisiones individuales 
en el mercado. El Estado debe ser el regula- 
dor fundamental pero sin estorbar el 
crecimiento de la economla"...59. Una exhor- 
taci6n etica reminiscente de los "incentivos 
morales y psicol6gicos" que la revoluci6n 
cubana predic6 en los '70; sin embargo, 
Prebisch nunca los difundi6 ni en su entorno 
institucional inmediato ni en las pr6dicas a la 
sociedad latinoamericana6? 

Debe ser materia de futuras incursiones 
si este hAlito ut6pico prebischiano es un 
producto de la desesperanza o de su inque- 
brantable optimismo. Y si al cabo constituye 
una floraci6n extempordnea del "discurso a 
la juventud" que pensadores decimon6nicos 
gustaban enhebrar61, o si es un ingrediente 
que todavia 

ser. 
reclamado por la moder- 

nizaci6n enajenante y la cultura de la 
impunidad que hoy caracterizan a la condi- 
ci6n regional. 

57 Ibid., p. 179. 
58 Ibid., p. 311. 
59 Ibid., p. 86. 
60 Obs6rvese otro ardid de la dial6ctica hegeliana 

que de ninguna manera almacena un reproche personal 
o una infidencia. El hijo Onico de don Rafl es hoy un 
ciudadano norteamericano que est& forjando su carrera 
pOblica y profesional en California. Tal es el peso de la 
enigmatica raz6n hist6rica. 

61 V6ase al respecto J. HODARA: 6EI fin de los 
intelectuales?, op. cit., especialmente el ensayo dedica- 
do a la sociologia del "pensador". 
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científicas y tecnológicas. Creemos fundamental la recuperación no solo de la dimensión            
conceptual de estos/as autores/as, sino también su posicionamiento ético-político y su           
compromiso con proyectos que hicieran posible utilizar las capacidades CyT en la resolución de              
las necesidades y problemas de nuestros países. 
 

PLACTED abarca la obra de autores/as que abordaron las relaciones entre ciencia,            
tecnología, desarrollo y dependencia en América Latina entre las décadas de 1960 y 1980. La               
Biblioteca PLACTED por lo tanto busca particularmente poner a disposición la bibliografía de este              
período fundacional para los estudios sobre CyT en nuestra región, y también recoge la obra               
posterior de algunos de los exponentes más destacados del PLACTED, así como investigaciones             
contemporáneas sobre esta corriente de ideas, sobre alguno/a de sus integrantes o que utilizan              
explícitamente instrumentos analíticos elaborados por estos. 
 
Derechos y permisos  
 

En la Cátedra CPS creemos fervientemente en la necesidad de liberar la comunicación             
científica de las barreras que se le han impuesto en las últimas décadas producto del avance de                 
diferentes formas de privatización del conocimiento.  

 
Frente a la imposibilidad de consultar personalmente a cada uno/a de los/as autores/as,             

sus herederos/as o los/as editores/as de las obras aquí compartidas, pero con el convencimiento              
de que esta iniciativa abierta y sin fines de lucro sería del agrado de los/as pensadores/as del                 
PLACTED, requerimos hacer un uso justo y respetuoso de las obras, reconociendo y             
citando adecuadamente los textos cada vez que se utilicen, así como no realizar obras              
derivadas a partir de ellos y evitar su comercialización.  
 

A fin de ampliar su alcance y difusión, la Biblioteca PLACTED se suma en 2021 al                
repositorio ESOCITE, con quien compartimos el objetivo de "recopilar y garantizar el acceso             
abierto a la producción académica iberoamericana en el campo de los estudios sociales de la               
ciencia y la tecnología".  
 

Ante cualquier consulta en relación con los textos aportados, por favor contactar a la              
cátedra CPS por mail: catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar  
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