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Una de las caracteristicas mas sobresalientes de los dos ultimos siglos de la 
historia mundial ha sido la constante division de los bienes materiales entre 
las regiones del mundo y entre las naciones. Esta diferenciacion es el resultado 
de complejas interrelaciones de fenomenos que se expresan en desigualdades 
de riqueza, distintos grados de estancamiento economico, retraso . de unos 
paises en relacion a otros, diferentes potencialidades productivas y en la 
mayor o menor dependencia tecnologica, economica, politica y cultural. Esta 
division se puede medir a traves de variables que nos muestran los distintos 
niveles de vida: salud, educaci6n, vivienda, ingreso disponible, industrializa
cion. El analisis del conjunto de los resultados obtenidos ha permitido 
referirse a una jerarquia internacional de riqueza. 1 

Al abordar el estudio de esta problematica tan general desde el enfoque del 
analisis de las ideas, y antes de exponer el objetivo delimitado en este trabajo, 
corresponden algunas consideraciones metodol6gicas. Recurriremos para ello 
al planteo de Robert Nisbet. 2 Las ideas - segun este autor- son estructuras 
discernibles de significado, perspectiva y fidelidad a un prop6sito. Como las 
instituciones, las ideas tienen sus propias relaciones y continuidades. Esto 
puede apreciarse cuando se las estudia en el marco de una teoria, o escuela. 
Estas ultimas pierden vigencia cuando dejan de dar respuesta a las 
necesidades de una epoca determinada. Como dice Kuhn, en estos casos se 
produce una crisis de paradigma. 3 Lo que no arrastra a la declinacion 
necesariamente, segun Nisbet, a todas las ideas que lo integraban. Es la 
combinacion de ellas que dio lugar a un determinado ismo, lo que dejara de 
tener interes. Las ideas que per se continuan teniendo vigencia en el presente 
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son el objeto de la historia de las ideas. Como decia Marx, la historia se 
reescribe de acuerdo a las necesidades de cada epoca.4 

l,Que criterios guiarian la elecci6n de las ideas-elementos de una 
problematica? Nisbet sefiala varias. Entre ellas, la generalidad: debe tratarse 
de ideas discernibles en un numero considerable de figuras sobresalientes de 
un periodo, y de distintos circulos; la continuidad: deben aparecer tanto al 
comienzo como al fin de un periodo, y ser tan importantes con respecto al 
principio como al presente; la perspectiva: debe tratarse de un marco de 
referencia donde los hechos, las concepciones abstractas, la observaci6n y la 
intuici6n formen una unidad. 

l,Cuales serian, entonces, las ideas rectoras de la problematica que nos 
ocupa? En nuestra opinion, la de desarrollo econ6mico y su antin6mica, la de 
subdesarrollo. Estan presentes en la historia econ6mica de la modernidad 
-implicita o explicitamente (y con diferentes connotaciones)-, en el 
mercantilismo, la fisiocracia, el liberalismo clasico, la escuela hist6rica 
alemana, la escuela econ6mica nacional norteamericana de filiaci6n 
hamiltoniana y las mas contemporaneas teorias de la modernizaci6n, de la 
dependencia y de la globalizaci6n. 

Como desarrolladas definimos a la generalidad de las economias de los 
paises que con mayor continuidad y desde una misma perspectiva, su caracter 
de industrializados, figuran a la cabeza de la jerarquia de las naciones. 
Subdesarrollados, en cambio, serian la generalidad de aquellos que 
persistentemente ocupan los escalones mas bajos de la piramide mundial y 
que coinciden en el sesgo de economias primarias. 

Para el analisis de esta cuesti6n central, proponemos tres duplas de ideas 
antin6micas: 

- Libertad de comercio vs. Proteccionismo; 
- Economia nacional vs. Economia cosmopolita; 
- Ventajas comparativas naturales vs. lndustrializaci6n deliberada. 

Objetivos 

Nuestra pregunta es por la Argentina, y por el debate industrialista en el 
periodo 1918-43.5 En este articulo, nos ocuparemos especificamente del papel 
intelectual de Alejandro Bunge y de la vinculaci6n de sus ideas con las de List. 
Por ello, pues, haremos tambien algunas consideraciones biograficas sobre 
ambos personajes.6 

Corresponde aclarar que nuestro interes por Bunge fue provocado por el 
Profesor Di Tella 7 y que en lo que hace al periodo hist6rico mencionado, 
tambien tenemos una deuda con Juan Jose Llach. 8 Este ultimo parte de la 
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afirmaci6n de que "la Argentina que no fue" es una sociedad frustrada por 
tantos proyectos incumplidos: 

La Argentina que no fue es la que qued6 sepultada nonata 
debajo de los problemas irresueltos ... es la que nunca pudo 
llevar al exito un programa reformista moderno ... 9 

Destaca, a continuaci6n, que este no seria el caso del proyecto de Bunge y 
del grupo que nucle6 en torno a la Revista de Economia Argentina, 
argumentando que los problemas -segun el- inicialmente planteados por 
Bunge y su grupo continuan irresueltos hasta nuestros dias y siguen siendo 
materia de debate. El hecho de haberlos seiialado hace tantos aiios -opina
s6lo pudo ser obra de una inusual vision del futuro: 

El caso de la Argentina soiiada por Bunge y su grupo de la 
REA 10 es diferente ... La clave esta en el certero diagn6stico de 
Bunge acerca de c6mo y por que comenzaron los problemas del 
desarrollo econ6mico argentino ... La Revista result6 ser la 
principal iniciadora de un prolongado debate de ideas sobre las 
estrategias de desarrollo y las politicas econ6micas capaces de 
devolver al pais el dinamismo econ6mico perdido hacia la 
Primera Guerra. Durante las decadas siguientes, las principales 
cuestiones en discusi6n fueron invariables; las complejas 
relaciones triangulares de la Argentina con Gran Bretana y los 
Estados Unidos ... El desarrollo del mercado interno como 
alternativa total o parcial a la economia abierta; el papel de la 
industria mnufacturera y de otros sectores urbanos; la cuesti6n 
de las economias del interior; el desarrollo capitalista del campo 
y, como tema omnipresente, el de la intervenci6n del estado en 
la economia para resolver este y otros problemas. 11 

Del analisis de estas cuestiones, Llach extrae tres hip6tesis: 

Leyendo la REA, sin embargo, recogeremos tres enseiianzas 
utiles para la reconstrucci6n de nuestro pasado. La primera es 
que todo el periodo de entreguerras constituye una interesante 
unidad de analisis para la historia econ6mica y que en sus 
comienzos deben buscarse los origenes de los problemas del 
desarrollo econ6mico argentino. La segunda enseiianza se 
deriva de la anterior y consiste en desviar nuestra atenci6n 
desde las historiografias unilaterales, sin matices, sobre el 
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periodo 1880-1930 hacia enfoques mas realistas en la evaluacion 
de las potencialidades y las limitaciones del desarrollo economi
co argentino hacia la Primera Guerra. La tercera leccion es que 
las politicas economicas de la decada del treinta y del peronismo 
fueron respuestas no solo a las conmociones de la Gran Crisis y 
de la Segunda Guerra sino tambien, lo supieran o no sus 
autores, a los problemas de mas larga duracion que afloraron 
hacia 1914. 12 

Los antecedentes 
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Para justificar este cambio en las ideas que hipotetizan Di Tella y Llach, nos 
parece necesario revisitar (aunque sea brevemente) el pensamiento economico 
argentino del siglo XIX. Para distinguir el papel asignado a la industrializa
cion, utilizaremos las categorias de "no deliberado - deliberado" de Javier 
Villanueva: 13 

Deliberado en el sentido de que existe una percepcion mas o 
menos nitida de los objetivos deseados y la correspondiente 
formulacion de programas de accion gubernamental destinadas 
a su logro. 

E ilustra, a continuacion, su definicion citando a W. Bauer, Industrialization 
and Economic Development in Brasil (Illinois, 1965): 

Durante el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, la 
expansion industrial fue inicialmente la consecuencia de 
medidas tomadas para hacer frente a dificultades en el balance 
de pagos; y solo, digamos desde alrededor de la decada de 1950, 
estas medidas se han tornado en instrumentos conscientes para 
estimular el complejo industrial. 

En coincidencia con esta posicion, pero desde otro punto de vista, es 
interesante el aporte de Pablo Lacoste. 14 Comienza diciendo que en 1840, al 
revalidar Alberdi su titulo de abogado en la Universidad de Chile, propuso 
una union aduanera del Sur. Pensaba que ya era improbable una intervencion 
extranjera en la region, pero reconocia nuevas formas de penetracion la 
guerra economica: 

La actual causa de America es la causa de su poblacion, de su 
riqueza, de su civilizacion y provision de rutas, de su marina, de 
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su industria y comercio. Ya la Europa no piensa en conquistar 
nuestros territorios desiertos; lo que quiere arrebatarnos es el 
comercio, la industria, para plantar en vez de ellos, su comercio, 
su industria de ella: sus armas son sus fabricas, su marina, no 
sus cafiones: las nuestras deben ser las aduanas, las tarifas, no 
los soldados. Aliar las tarifas, aliar las aduanas, he aqui el gran 
medio de resistencia americana. 15 

lJJ 

lQue inspir6 a Alberdi? Es dificil saberlo con precision. Pero posiblemente, 
ademas de su situaci6n de exiliado en el pais vecino, la polemica entre libertad 
de comercio y proteccionismo que venia desarrollandose en Europa desde 
hacia varias decadas y que tuvo su expresi6n local en el debate propuesto por 
Ferre. Tambien puede observarse en la cita la que va a ser una de sus ideas 
principales, la republica de interes. La racionalidad reducida al economicismo. 

Continua Lacoste, afirmando que esta intuici6n alberdiana con respecto a 
la necesidad de una integraci6n sudamericana no prosper6: 

La linea propuesta por Alberdi se desdibuj6 muy rapidamente. 
A partir de la decada de 1850, la intelectualidad argentina 
abandon6 los ideales de integraci6n americanista, y se orient6 
hacia Europa. En los pr6ximos 80 afios, el proyecto de pais 
alentado por la clase dirigente priorizaba la alianza de 
subordinaci6n con la potencia hegem6nica en ese momento, 
Gran Bretana, la total apertura del comercio con ella, y el 
aplazamiento de toda propuesta de integraci6n con los paises 
vecinos. El mismo Alberdi, al escribir Las Bases (que luego 
inspiraron la redacci6n de la Constituci6n Nacional Argentina 
de 1853) traz6 el ideario que se transformaria en dogma politico, 
con fuerte enfasis en la apertura europeizante. Al decir de 
Arturo Roig, Las Bases fueron el programa exactamente inverso 
de la tesis de 1840. 16 

A es ta posici6n sustentada por Villanueva y por Lacoste ( como dijimos, 
desde diferentes puntos de vista) , se contrapone la de Jose Carlos 
Chiaramonte .. 17 Este autor afirma que alrededor de 1875, y como 
consecuencia de la crisis de 1873, hubo un proyecto industrialista. Segun el, 
ninguna de las manifestaciones proteccionistas anteriores a la de 1875 lleg6 a 
disefiar una politica de desarrollo basada en la industrializaci6n, porque no 
habia ninguna fuerza social en condiciones de hacerse cargo de ese objetivo. 
Luego de resumir los intentos proteccionistas que considera mas significativos 
entre los anteriores al que centra su interes, reitera su creencia en el caracter 



distintivo del movimiento de 1875. Y agrega a su suposicion de que en la 
decada de 1870 habia una base social favorable al industrialismo, que 
tambien contaba con herramientas teoricas apropiadas, mencionando la 
posible influencia de las experiencias europeas y de las ideas de List y de 
Carey. 

En nuestra opinion, y no solo a la luz de la inconsistencia de sus pruebas, 
sino tambien del analisis de los discursos de Vicente F. Lopez y otros 
personajes referidos, no es convincente su afirmacion de que algun sector o 
grupo dirigente argentino conociera acabadamente la teoria de List y de 
Carey. Defender posturas proteccionistas frente al libre cambio propiciado 
por la escuela liberal clasica no es la clave de la teoria del desarrollo 
economico de estos autores. Tampoco era Lopez un hombre de "metodo", un 
cientifico. Su Historia de la Argentina, brillantemente escrita, evocadora, 
imaginativa, pero basada en "recuerdos", es un buen ejemplo. 

Las referencias -ligeras- que hace a la formacion en economia de la clase 
dirigente argentina, reducida como el mismo reconoce a la catedra de 
Economia de la Facultad de Derecho, tampoco son convincentes como 
demostracion. Una prueba de ello es la lectura de los Apuntes de Clase (o 
bibliografia obligatoria, como diriamos hoy) de esa catedra, precisamente en 
1875. Es una melange de referencias oscuras al pensamiento de Roscher 
(Escuela Historica Alemana) y de consideraciones sociologicas precientifi
cas.18 

Mas plausible es el argumento de Chiaramonte acerca del "efecto 
demostracion", es decir, de lo que se conocia de las experiencias europeas y 
norteamericana a traves de la prensa y de los viajeros. 

Con respecto a si habia una fuerza social capaz de sostener una politica 
industrialista en la decada de 1870, los datos estadisticos y la opinion de los 
especialistas no confirman esta presuncion. Mas cercano a la realidad seria 
hablar de una industria temprana muy ligada al modelo agroexportador y 
subordinada a las relaciones comerciales que este suponia. 19 

La especulacion de Chiaramonte en torno a la "burguesia nacional": "Una 
clase social cuyo crecimiento y maduracion fueron frustrados cuando 
parecian poder llegar al punto de lograr mayores frutos por la aparicion 
del capital financiero europeo y su accion sobre paises nuevos tales como la 
Argentina",20 probablemente se vincule mas a los supuestos ideologicos de la 
epoca en que escribia el autor que a la labor historiografica. 

Como dice Llach, la frustracion argentina no es el fruto de la hegemonia de 
un sector, ni de la alianza o la negociacion de varios, sino de las frustraciones 
de casi todos. 

Finalmente, y volviendo al piano de las ideas, cabe distinguir entre 
"proteccionismo", "industrialismo" y la propuesta de una politica indus-
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trialista determinada. La Argentina (al igual que Brasil) realizo tardiamente 
este proceso de madurez conceptual en relacion a paises como Australia, por 
ejemplo. Recien hacia 1940 puede observarse con claridad el debate entre 
diferentes proyectos industrialistas.21 

Alejandro Bunge 

Nacio y murio en Buenos Aires (1880-1943). Su abuelo paterno fue un 
inmigrante aleman que llego a la Argentina a "hacer la America". Se dedico al 
comercio, en el que alcanzo un exito mas que regular y luego, como tantos 
inmigrantes enriquecidos, se caso con una criolla de la clase alta tradicional. 
Abandono para ello su religion, originalmente luterana, convirtiendose al 
catolicismo. 22 Tuvo numerosos hijos, uno de ellos fue el padre de Alejandro. 
Octavio, tal su nombre, estudio abogacia y se dedico a la magistratura, en la 
que alcanzo el mas alto nivel. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nacion durante muchos afios, hasta su jubilacion. Se caso, a su vez, con 
una mujer de una familia muy tradicional pero pobre, con la que tuvo varios 
hijos. Octavio era un intelectual libre pensador, posiblemente mason, y que 
pese al alto nivel que alcanz6 en la jerarquia institucional, vivia de un magro 
salario de empleado publico. Ninguno de los bi6grafos de la familia explica 
por que envio a sus hijos varones a estudiar al Colegio del Salvador y no al 
Colegio Nacional de Buenos Aires, donde se formaba la clase dirigente de la 
epoca. Tuvo hijos brillantes como Carlos Octavio, el filosofo positivista, y 
Augusto, medico y militante socialista. Ninguno de los dos termin6 sus 
estudios en el Salvador, sino en otro colegio, tambien privado y confesional. 
Alejandro, mucho menor, se identific6, en cambio, rapidamente con los 
jesuitas. Pero cuando le planteo a su padre que queria seguir la vocacion 
sacerdotal, este lo envio a estudiar ingenieria a Alemania, en la Universidad 
de Sajonia. Esto ocurria en 1900. Ochenta afios antes, en esa comarca, List 
habia dejado su impronta al fundar en Leipzig la Asociacion Alemana de 
Industria y Comercio. Para la epoca en que llega alli Alejandro Bunge, las 
ideas de List se han transformado en canones de la potencia industrial 
alemana. Sus profesores son el hilo conductor, especialmente uno con cuya 
hija se casaria, abandonando su romantica vocacion sacerdotal de 
adolescente. Luego recorre Europa, estudia el proceso de industrializacion 
incipiente en Catalufia y regresa a Buenos Aires. 

De regreso a la Argentina, para la epoca del Centenario, Alejandro Bunge 
obtiene el puesto de director de la Division de Estadisticas del Departamento 
Nacional del Trabajo y luego el de director Nacional de Estadisticas. 
Necesitaba trabajar, y conto con el apoyo de su influyente familia. Pero 
n6tese la correspondencia entre los puestos que le consiguieron y su 
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capacitacion. La estadistica era la tecnica por excelencia de la Escuela 
Historica Alemana. En ella apoyaba su fe inductivista.23 

Paralelamente, colaboro con su antiguo profesor, Emilio Lamarca, asi 
como con el Padre Franceschi en la Liga Social Argentina, y con el Padre 
Grote en los Circulos de Obreros. Ambas organizaciones, surgidas del 
impulso que el Papa Leon XIII le habia dado al compromiso de los catolicos 
con las cuestiones sociales mediante su enciclica Rerum Novarum, estaban 
disefiadas en la practica de acuerdo al patron social cristiano aleman, poco 
ajustable a la realidad argentina. 

En 1918, Bunge funda la Revista de Economia Argentina, que dirigio hasta 
su muerte. En torno a ella se reunio un conjunto de intelectuales, politicos y 
empresarios que compartian la intencion de definir e imponer un modelo de 
desarrollo industrial para la Argentina.24 

Alejandro Bunge era un profesional obsesivo. Toda su obra es rica para los 
especialistas, pero carente de atraccion para los neofitos, incluyendo a sus 
alumnos de la Universidad, donde fue profesor por muchos afios. En 
realidad, a el tampOCO le gustaba la docencia, y SU dedicacion a la catedra 
consistio en la formacion de sus ayudantes y asistentes, con notables 
resultados. Muchos de ellos luego colaboraron en la Revista y ocuparon 
cargos publicos.25 

Tambien desarrollo actividades empresariales ocupando puestos en los 
directorios de varias empresas, algunas de ellas norteamericanas. Su 
vinculacion con los intereses de EE.UU. ha llevado a algunos autores a 
descalificarlo en cuanto "nacionalista". Si por tal se entiende solamente el 
autarquismo economico, Bunge evidentemente nunca tuvo la intencion de 
pertenecer a este grupo. 

Sus elecciones politicas e ideologicas escapan de la misma manera a 
clasificaciones al estilo de la intentada por Nascimbene, a partir de terminos 
como "derecha" 0 "catolicismo"' que pertenecen mas al lenguaje vulgar que al 
cientifico. 

Sus ideas sociales y politicas son mas bien las de un conservador. Pero, 
Como el nucleo central de SUS preocupaciones era el proyecto industrialista 
que aspiraba adoptara la Argentina, aun en este conservadurismo se 
reconocen intersticios. De toda su obra se desprende la critica adversa a la 
CUSpide de la clase alta de SU epoca, los terratenientes rentistas y ausentistas 
que pasaban la mayor parte de su vida entre Londres, Paris y la Costa Azul. 
Estos, en definitiva, son los individuos involucrados en su tesis del 
agotamiento del modelo agroexportador establecido. Por otra parte, esa 
misma opcion industrialista lo inhabilita para clasificarlo como un enemigo 
de la clase obrera. Parecera una perogrullada, pero no hay industrial sin 
obrero. Otra cosa son los terminos de la relacion. Bunge pretendia una clase 
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obrera disciplinada, consciente de su lugar subordinado y por consiguiente a 
salvo de cualquier ideologia que la propusiera como sujeto de la historia; pero 
a la vez reconocida como actor social, organizada y con derecho a ser 
satisfecha en sus necesidades. 

Lejos estaba, ademas, de simpatizar con la demagogia populista de tipo 
fascista. De haber vivido para presenciarlo, seguramente no hubiera 
compartido con su hermana Delfina la empatia poetica que esta sintio frente 
al 17 de Octubre. 

Su opcion politica de apoyar el golpe del 30 y el restablecimiento de una 
democracia "restringida" como consecuencia del mismo, es tambien tipica de 
un conservador. 

En lo que respecta a su "catolicismo", tambien nos caben dudas. 
Comulgaba con el Catecismo de Trento, era un practicante asiduo del culto 
y su vida personal se ajustaba a los parametros cristianos del "padre de 
familia". Pero su pensamiento sociol6gico explicitado tiene escasa relaci6n 
con el tomismo instalado a partir de Leon XIII como doctrina filosofica 
oficial de la Iglesia Cat6lica. Su darwinismo social, abonado por las 
interpretaciones biologistas de la SOCiedad en boga en SU epoca, es Un 
ejemplo.26 

Friedrich List 

La vida de List difiere completamente de la de Bunge. Asi como este era 
met6dico, rutinario , constante, siempre vinculado al establishment y 
pragmatico en sus opciones politicas, List, en cambio, tenia una personalidad 
extrovertida, variable, inestable, nunca tuvo una formacion academica 
sistematica y se enfrent6 toda su vida a los limites de hierro de la burocracia 
alemana. 

Naci6 en 1789, en un pueblo de la region de Suabia, por entonces bajo el 
dominio del ducado de Wurttemberg. Su padre, un comerciante, advirti6 
pronto que no tenia predisposici6n para acompafiarlo en su negocio y lo hizo 
ingresar a la Administraci6n. Es imposible suponer que hubiera sido List de 
no mediar esta circunstancia. Lo cierto es que su experiencia en esa 
burocracia inflexible en sus procedimientos y con un sistema jerarquico 
fuertemente estratificado, que solo permitia el ascenso de los "adaptados", 
incentivo sus rasgos contestatarios. Adhiri6 al movimiento politico liberal 
que buscaba democratizar en alguna medida el abosolutismo imperante en los 
distintos estados germanicos, pero que, precisamente por la division que 
imponia la particularidad de cada estado (Alemania todavia no era un estado 
nacional), fracas6. Paralelamente, List se embarc6 en la defensa de los 
intereses comerciales; no solo redacto, a pedido de los comerciantes de 
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Frankfurt, un petitorio para solicitar la abolicion de las aduanas interiores, 
presentado en la Dieta imperial, sino que alento a los comerciantes a 
organizarse corporativamente en defensa de sus intereses. Tambien fundo un 
periodico para difundir estas ideas; este es otro rasgo caracteristico de List, 
queen cada una de sus etapas funda un periodico. No funda publicaciones 
cientificas, sino periodicos. Era un polemista. 

Sus acciones finalmente lo arrastraron a la carcel y al exilio. Perseguido 
sistematicamente por el gobierno de Wurttemberg, emigra finalmente a los 
EE.UU. en 1825. Notese que es la misma epoca en que Tocqueville visita 
aquel pais. El impacto es similar, pero los aspectos que interesan a uno y otro 
son muy diferentes. List, instalado en Pensilvania, casi enseguida funda un 
periodico para la colonia alemana, se vincula a la Sociedad de Fomento de la 
Industria de Filadelfia ( que habia sido fundada a fines del siglo XVIII por 
Alexander Hamilton) y participa en los negocios mineros. Pero, principal
mente, este es el momento de su "descubrimiento" del ferrocarril como medio 
de integracion. Unos afios despues, habiendo participado en la campafia 
electoral de Jackson, decide regresar a Alemania, donde el gobierno 
norteamericano lo designa consul. Ningun estado aleman lo · acepta como 
tal y recala en Paris, donde desarrolla la mayor parte de su obra clave: el 
Sistema Nacional de Economia Politica. Vuelve a Alemania, recorre toda la 
Europa Central, publica su obra en 1841 (pronto traducida al frances), vuelve 
a Paris, insiste en regresar a Alemania, donde sigue siendo perseguido por los 
burocratas que lo consideran un peligro para su status quo. En todas estas 
idas y vueltas continua fundando peri6dicos de escasa duraci6n. Finalmente, 
en 1846, se suicida. 

Fue un suicida comme il faut , porque no olvido la carta a los que lo 
sobrevivirian. El traductor de la primera edicion en castellano de El Sistema 
la glosa en una suerte de prefacio. 

Las diferencias psicologicas con Bunge no pueden ser mas marcadas, pero 
debe tenerse en cuenta que nacieron con un siglo de diferencia, yen ambientes 
completamente diferentes. List es un tipico ejemplo del personaje romantico; 
Bunge, en cambio, es un victoriano o -si se prefiere- un guillermino, que es 
lo mismo en version alemana. Por eso no debe perderse de vista la opinion de 
Nisbet; si el objetivo central es estudiar las ideas en si, las biografias no son el 
mejor camino. Las ideas tienen sustento propio, como dijimos mas arriba, 
prescindentemente de los individuos que las pensaron o compartieron. 

Las ideas 

A pesar del hiato temporal y espacial que separa sus existencias, puede 
legitimamente considerarse a Bunge como discipulo de List. De ningun modo 
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se trat6 de una asimilaci6n acritica: cada una de las posiciones sostenidas por 
el maestro aleman es sometida a revision. Analizaremos, entonces, los t6picos 
mas relevantes de este vinculo intelectual. 

Para List, la economia debe estudiarse a partir de la realidad nacional. 
Desecha de plano los esquemas cosmopolitas de Adam Smith y la escuela 
clasica; subraya -a partir del analisis historico- las falacias de SU 

argumentaci6n: el libre cambio, aplicado a la economia de mediados del 
siglo XIX, solo puede conducir a la hegemonia del pais que lleva la delantera 
en la industrializacion-Inglaterra: 

En cambio, una union universal basada en el predominio 
politico, en la riqueza predominante de una sola nacion, es 
decir, en la sumision y dependencia de otras nacionalidades, 
traeria como consecuencia la ruina de todas las caracteristicas 
nacionales y la noble concurrencia entre los pueblos; contradiria 
los intereses y los sentimientos de todas las naciones que se 
sienten llamadas a realizar su independencia y a lograr un alto 
grado de riqueza y de prestigio politico; no seria otra cosa sino 
una repeticion de algo que ya ocurrio en la epoca de los 
romanos; de un intento que hoy contaria con el apoyo de las 
manufacturas y el comercio, en lugar de utilizar como entonces 
el frio acero, no obstante lo cual, el resultado seria el mismo: la 
barbarie. 27 

lCual es el camino elegido por List para criticar el modelo de crecimiento 
propuesto por la escuela clasica? La respuesta la encontramos en la propia 
historia de la industrializacion britanica, basada en una serie de decisiones 
politicas de caracter mercantilista y antiliberal. Entre estas decisiones, el 
economista aleman menciona el Acta de Navegaci6n -que limit6 la 
participaci6n de los holandeses en el transporte de bienes ingleses- y el 
acuerdo de Methuen con Portugal, que les asegur6 el mercado de las Indias 
Orientales y el Brasil.28 

Propone entonces aplicar en Alemania el proteccionismo, como herra
mienta necesaria para lograr la industrializacion. La protecci6n arancelaria 
debe ser moderada y transitoria; en ningun momento se postula la necesidad 
de cerrar el mercado nacional a la competencia extranjera: 

Lo mas pemicioso y reprobable es el aislamiento repentino y 
absoluto de una naci6n mediante prohibiciones. Estas son 
justificadas cuando, separada la nacion de otra a causa de una 
prolongada guerra, se halla en un estado de prohibicion 
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involuntaria de los productos manufatureros de otras naciones, 
yen la absoluta necesidad de bastarse a si misma ( ... ) Cuando 
los aranceles a la importacion, con los cuales trata de eliminarse 
la competencia extranjera, son demasiado altos, perjudican a la 
nacion que los establece, ya que desaparece el afan de 
competencia de los industriales nacionales con el exterior, y se 
fomenta la indolencia.29 

E.I.A.L. 

Los aranceles aduaneros no pueden ser aplicados de manera abusiva; su 
objetivo es lograr la "educacion industrial" del pais, es decir, la articulacion 
de la economia a nivel interno y la adopcion de las tecnicas necesarias para el 
crecimiento de la actividad manufaturera. Para apoyar este razonamiento, 
critica la teoria de los valores de la escuela clasica e intenta reemplazarla por 
la nocion de "fuerzas productivas". Mas importante que las riquezas que las 
naciones han acumulado es el desarrollo de las condiciones necesarias para 
producirlas: 

Es cierto que, inicialmente, los aranceles protectores encarecen los articulos 
manufacturados; pero igualmente cierto es, y hasta ha sido reconocido por la 
escuela, que, con el transcurso del tiempo, una nacion capacitada para 
instituir una perfecta energia manufacturera puede fabricar, en la propia 
nacion, mas baratos los productos que importa de fuera. Asi, pues, si con los 
aranceles protectores se exige un sacrificio de valores, esta perdida esta 
compensada por la adquisicion de una energia productiva mediante la cual se 
asegura a la nacion para el porvenir no solo una suma infinitamente mayor de 
bienes materiales, sino tambien la independencia industrial en caso de 
guerra. 30 

Finalmente, List critica la aplicacion de cualquier tipo de proteccion 
arancelaria para el sector agricola. La razon de esta excepcion en su esquema 
proteccionista es que la agricultura de un pais ya recibe suficientes beneficios 
con la industrializacion. Esta le proporciona un mercado interno mas 
desarrollado, estable y con demanda creciente. Ademas, el encarecimiento de 
las materias primas y alimentos perjudica a la industria y - finalmente- en 
este caso si se puede hablar de division natural, dependiendo los cultivos del 
clima y la fertilidad de las tierras. 31 

La lectura de Bunge 

Describiremos brevemente el contexto historico en el que Alejandro Bunge 
desarrolla su tarea. La economia argentina de principios del siglo XX puede 
ser encuadrada claramente dentro del denominado modelo agroexportador, 
que se caracteriza por los siguientes elementos: 
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• El crecimiento econ6mico se relaciona con la exportaci6n de bienes 
primarios; 

• Un grupo reducido de terratenientes concentra la mayor parte de la 
riqueza y controla el aparato del estado; 

• Las inversiones extranjeras se dirigen principalmente a la construcci6n 
de la infraestructura necesaria para permitir el traslado de las materias 
primas a los puertos de exportaci6n; 

• El pais se muestra fuertemente dependiente del capital britanico, con el 
cual la clase dirigente asume una actitud de franca colaboraci6n; 

• La politica econ6mica es ortodoxamente librecambista. 

La enunciaci6n de las caracteristicas anteriores no debe hacernos olvidar 
ciertos elementos de la economia argentina que la diferencian de buena parte 
de America Latina: las tasas de crecimiento de los indicadores econ6micos y 
sociales son espectaculares y ademas existian algunas actividades industriales 
que, a pesar de su escaso grado de integraci6n, atendian distintas necesidades 
del mercado nacional. 32 

Estas industrias eran un apendice del modelo agroexportador y habian 
crecido para complementarlo. Un buen ejemplo es el de los frigorificos, que 
permitian la venta de la came argentina hacia los mercados de ultramar. 
Otras actividades, como la fabricaci6n de dulces o la elaboraci6n de vinos, se 
conformaron gracias a la protecci6n "natural" que ofrecian la distancia y el 
significativo peso de los fletes sobre el costo del producto. El crecimiento 
sostenido de la economia y la incesante llegada de inmigrantes europeos no 
permitian a la clase gobernante tomar conciencia de las debilidades del 
modelo, completamente dependiente de las fluctuaciones de los mercados 
mundiales de bienes y capitales. 

Las propuestas industrialistas de Bunge se enfrentan, entonces, al ambiente 
intelectual de SU epoca, que creia tan firmemente en los beneficios del 
librecambio como los contemporaneos de List y, por lo tan to, consideraba 
innecesaria la introducci6n de cualquier ti po de protecci6n arancelaria. 33 

A pesar de la oposici6n del establishment - al que Alejandro Bunge 
ciertamente pertenecia-, el ingeniero argentino expresa sus ideas claramente: 

La mayor parte de las rebajas de derechos de aduanas que han 
perjudicado al trabajo nacional se han establecido en la 
Argentina al amparo de una frase magica, mitad politica, mitad 
ingenuidad: "hay que defender al consumidor". Esta frase vino a 
prolongar la vida de la politica econ6mica pastoril que tanto 
mal esta haciendo a nuestro pais. La defensa del consumidor es, 
pues, una pamplina econ6mica o una estratagema politica para 



embaucar al pueblo consumidor. Yo prefiero la defensa del 
"pueblo productor" unico que tiene derecho a consumir bueno y 
mucho. 34 

Como en el caso de List, cree que carece de sentido disfrutar de una ventaja 
inmediata -el bien manufacturado, importado a bajo precio- hipotecando 
el desarrollo nacional; la evaluaci6n costo-beneficio debe realizarse de 
distinto modo: 

Los que sostienen doctrinas internacionalistas en nuestro pais · 
suelen simpatizar tambien con la producci6n uniforme y simple 
y con el libre cambio y resultan colaboradores con la politica de 
los estados astros. Ellos dividen al mundo en zonas: esta es apta 
para el trigo, aquella para el algod6n, la de mas alla para el 
hierro, etcetera. El bienestar consiste para ellos en que las 
poblaciones respectivas se dediquen a producir muy barato 
algunos articulos y los cambien con los de las demas zonas. 
lQue naciones practican esta doctrina? Solamente las mas 
atrasadas ( .... ) Hay zonas extensas y paises enteros que, 
efectivamente, Se dedican a recoger de los arboles SUS bananas 
y sus naranjas ya embarcarlas en los buques extranjeros que los 
van a buscar. Con el dinero que obtienen compran los mismos 
articulos manufacturados que esos mismos buques les traen. 
( .... )Pero nose podra citar un solo pais adelantado que no haya 
multiplicado los objetos de su producci6n y de sus industrias. 35 

Nos encontramos en la senda del pionero aleman: la economia cosmopolita 
de la escuela clasica no fue la que permiti6 el despegue industrial de los paises 
centrales; solo la protecci6n aduanera que permita una "educaci6n industrial" 
posibilitaria el cambio de rumbo. 

lQue caracteristicas debe tener esta protecci6n arancelaria? En este punto 
podemos advertir la influencia de las ideas de List y de la escuela hist6rica 
alemana: es necesaria una protecci6n moderada de las industrias nacientes 
como unico mecanismo de defensa ante otras economias desarrolladas que 
realizan practicas de dumping. Asi, en 1926, sostenia que era preciso 
establecer aranceles del 26% al 50%: 

Con caracter de derechos proteccionistas, a fin de defender a 
aquellas industrias nacionales convenientes para la economia 
del pais, de la competencia de salarios y monedas inferiores, de 
la eficiencia excepcional para cuya obtenci6n necesita la 
producci6n nacional de un plazo prudencial. 36 
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Sin embargo, en ciertos aspectos de la politica economica, Bunge 
discrepaba con el economista germano, particularmente en la politica 
arancelaria del sector agricola. Sus ideas se aproximan mas a la practica 
concreta de la Alemania finisecular que a la teoria. Bismarck habia 
propiciado proteger no solo la industria sino tambien la agricultura, 
respondiendo a la peculiar coalicion que sostenia la unidad alemana. 37 En 
la Argentina, el proteccionismo agricola era necesario, especialmente para la 
defensa de aquellas producciones regionales que favorecian la integracion 
territorial argentina: arroz, yerba mate, tabaco, entre otras. 

lC6mo podemos explicar esta posicion? Por un lado, debemos recordar 
que, desde el fallecimiento de List, la corriente proteccionista continuo 
sumando adherentes: podemos mencionar a varios integrantes de la escuela 
historica alemana y algunos economistas norteamericanos. Entre estos 
ultimos destacamos a Patten, profesor de la universidad de Pensilvania y 
citado con frecuencia por el propio Bunge. Las ideas de Patten se dirigen al 
logro de la autarquia: un pais solo es independiente cuando produce dentro 
de su territorio todos los bienes que necesita. Portavoz de un nacionalismo 
acentuado, el economista estadounidense propone cerrar la importacion y 

reemplazarla con produccion local. 
Alejandro Bunge combina las ideas de List y de Patten: la solucion de los 

problemas economicos argentinos comprende la proteccion de la produccion 
agricola nacional aplicando aranceles aduaneros moderados. De ninguna 
manera postula la autarquia, pero considera deseable la diversificacion del 
sector primario. 

Para explicar su posici6n, debemos sumar a las influencias mencionadas su 
procupacion por otros aspectos de la realidad social: los problemas de la 
poblacion, de la vivienda urbana y el desequilibrio regional. Si las provincias 
del interior no se dedican a la producci6n de uno o varios cultivos propios, la 
consecuencia sera el desempleo rural y la migracion hacia los grandes centros 
urbanos: Gran Buenos Aires, Rosario, Cordoba. La consecuencia final es 
previsible: hacinamiento y dificultades en el transporte ciudadano, en la zona 
metropolitana; desnutrici6n y analfabetismo en el interior despoblado. 38 

Desde esta perspectiva, resulta comprensible su defensa de los aranceles 
proteccionistas para las producciones agricolas regionales. 

Las relaciones internacionales 

Los puntos de vista de List y de Bunge respecto de las relaciones 
econ6micas internacionales revisten gran interes, no solo por su contenido 
hist6rico. El realismo de su apreciacion, combinado con la vision de conjunto 
sobre la economia mundial, invitan al analisis de este tema. 
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El economista aleman es, indudablemente, un precursor valioso en la 
comprension de las posibilidades de complementacion entre paises. Desdefia 
por irreales las ideas de Smith y la escuela clasica; un sistema internacional 
basado en el libre intercambio entre los estados no es posible: guerras, 
conflictos etnicos y apetencias imperiales atraviesan el pretendido eden. 
Reconociendo esta realidad, List propone partir de la existencia de la nacion 
como realidad politica y social; a partir de ella, debe buscarse la coexistencia. 
No culpa a Inglaterra por su predominio, porque su accion -que impide el 
desarrollo industrial aleman- responde a una voluntad nacional. El mismo 
afirma que: 

El autor no siente la vanidad de contradecir viejas autoridades y 
de fundar nuevas teorias. Si fuera ingles, dificilmente hubiera 
puesto en duda el principio fundamental de la teoria de Adam 
Smith.39 

Desde esta perspectiva, propone un sistema economico mundial que, 
reconociendo la legitimidad de la dimension nacional, permita la armoniza
cion entre los diferentes paises. De esta concepcion se deriva su critica al 
proteccionismo agricola y al prohibicionismo arancelario; todas las naciones 
deben acceder a mercados extranjeros, especialmente aquellas que, por 
condiciones naturales --clima y suelo-, dependen para su subsistencia de los 
cultivos tropicales. 

Se postula entonces una nueva division internacional del trabajo, con un 
criteria mas amplio que el formulado en Inglaterra: por un lado, se ubicarian 
los paises que tienen un clima templado, especialmente de Europa y 
Norteamerica; a ellos corresponde el desarrollo industrial (protegido) y la 
produccion agricola acorde a su situacion geografica, sin aranceles 
protectores. Cada uno de estos paises debe proveerse de productos tropicales 
en sus colonias, a las que -pretextando razones climaticas- la industria les 
era vedada. 

Mas alla de la justicia de esta division internacional, por cierto discutible, 
sorprende en la misma su caracter profetico: se encuentran delineados 
claramente los caminos de la historia economica mundial de la segunda mitad 
del siglo XIX. Basicamente, el desarrollo industrial de Alemania y los Estados 
Unidos, el reparto imperial del mundo y la competencia por las colonias. 

Es destacable tambien la viabilidad del sistema: reconoce, por lo menos a 
los que llamariamos actualmente paises centrales, el derecho al propio 
desarrollo y a la defensa del mercado interno. Se contemplan los conflictos y 
guerras internacionales e intranacionales; se llegara en algun momenta a la 
armonia universal cosmopolita, pero no en el corto plazo. 
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Alejandro Bunge, por otro lado, comparte una serie de elementos que se 
encuentran destacados en List: la dimension nacional como base del analisis 
economico de las relaciones exteriores, el realismo y la busqueda de la 
armonia sobre estas bases. Como en su maestro, no existe denuncia del 
comportamiento de los paises que poseen la hegemonia; resulta natural que 
cada nacion defienda el propio interes. En cambio, critica elocuentemente la 
escasa vision de los gobernantes argentinos y de buena parte de la 
intelectualidad, que pretenden descargar en otras naciones sus propias 
debilidades. La clase dirigente argentina protesta contra los aranceles 
prohibitivos que fijan los EE.UU., pero abandona el propio mercado a la 
competencia internacional.40 

Asi como List vaticin6 las tendencias fundamentales de la economia 
mundial en el siglo pasado, Bunge prefigur6 ciertas lineas de las relaciones 
comerciales internacionales del siglo XX. La percepcion de la division del 
mundo en bloques economicos y la necesidad de conformar un mercado 
comun en el Cono Sur de America41 anticipan realidades actuales. 

Se adelanta, asi, a la creaci6n del Mercado Comun Europeo y la 
conformacion de los EE.UU. como potencia claramente hegemonica. En 
ese contexto, los paises latinoamericanos deben unirse, no por razones 
sentimentales ni por su comun herencia cultural: simplemente, actuando en 
forma aislada, tienen una dudosa viabilidad economica y serias dificultades 
para lograr el desarrollo industrial. 
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