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Resumen

Este artículo es un breve homenaje a la vida y obra de Maria da Conceição Tavares, 
destacada economista heterodoxa y figura central en el pensamiento económico de 
América Latina. A través de una narrativa cronológica, se analiza su contribución teórica 
desde su paso por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
hasta su consolidación como profesora en la Universidad de Campinas (UNICAMP) y 
la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), así como su incursión en la política 
brasileña. El texto resalta su papel como pionera del estructuralismo latinoamericano, 
su análisis crítico al modelo de sustitución de importaciones y su capacidad para 
integrar enfoques cuantitativos con perspectivas históricas y sociales. Tavares es 
recordada no solo por sus aportes académicos, sino también por su activismo político 
y su compromiso con la justicia social, y se considera una figura clave para entender 
los desafíos actuales del desarrollo inclusivo en la región.
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I. Introducción

Maria da Conceição Tavares en una jornada de debate a comienzos de la década de 1990.
Fuente: Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), colección histórica del archivo central.

The biggest problem in Latin America is not stagnation, but income distribution, which 
is very bad. That’s the problem. That gives way to structural heterogeneity. This poor 

income distribution creates a structural heterogeneity based on the point of view of 
consumption and production. That is our problem, the problem of heterogeneity,  

not the problem of stagnation1 (Tavares, citada en Fernández, 20212). 

Maria da Conceição de Almeida Tavares, portuguesa nacionalizada brasileña, nació en Anadia el 
24 de abril de 1930 y falleció el 8 de junio de 2024 en su patria elegida, Nova Friburgo (Brasil), a sus 
94 años. Por su trayectoria académica, fue considerada una de las grandes economistas heterodoxas 
del siglo XX, así como la mujer economista más importante del Brasil y de toda América Latina (Arestis 
y  Sawyer,  2000; Pereira de Melo, 2019). Sus expresivas contribuciones teóricas al pensamiento 
económico crítico latinoamericano y mundial tienen su fundamento en los trabajos de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Tavares llegó al Brasil en 1954 con la clara determinación de contribuir al proceso de desarrollo 
de un país de los “trópicos”3. Tras formarse en matemáticas en su tierra natal y graduarse de la 
Universidad de Lisboa, en 1953, encontró en la carrera de economía de la Universidad del Brasil —la 
actual Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ)— un ámbito de expansión académica y nuevas 
herramientas que le permitirían elaborar los primeros estudios y diagnósticos sobre la realidad económica 
y social del Brasil, en particular sobre la extrema desigualdad de la renta y la riqueza del país. 

Su ingreso a la carrera pública brasileña como analista estadística se dio en 1955, tras aprobar la 
prueba de selección del Instituto Nacional de Inmigración y Colonización (INIC). Entre 1958 y 1960, se 
desempeñó como analista matemática y estadística en el Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDE). 
En ese período también participó en la elaboración del Plan de Metas de Juscelino Kubitschek, como 

1 [El mayor problema de América Latina no es el estancamiento, sino la distribución del ingreso, que es muy mala. Ese es el 
problema, que da lugar a la heterogeneidad estructural. Esta mala distribución del ingreso crea una heterogeneidad estructural 
desde el punto de vista del consumo y de la producción. Ese es nuestro problema, el problema de la heterogeneidad, no el 
problema del estancamiento].

2 Una parte de esta entrevista, realizada el 25 de mayo de 2019, fue publicada en Fernández (2021).
3 Así lo expresó ella misma en el documental de José Mariani (2018).
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parte del Grupo Ejecutivo de la Industria Mecánica Pesada. En 1960, se licenció en Ciencias Económicas 
summa cum laude y recibió el Premio Visconde de Cairu de la Universidad del Brasil. En 1961, renunció 
al cargo del INIC para comenzar su carrera docente como profesora auxiliar en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad del Brasil, trabajando en la cátedra de su profesor Otávio Gouveia de Bulhões, 
uno de los principales referentes del pensamiento económico brasileño ortodoxo.

Este período marcó el comienzo de su interés por el que consideraba el principal problema de la 
economía brasileña, ya que en 1958 realizó para el BNDE el primer cálculo de distribución del ingreso 
en el Brasil y quedó impactada por la extrema desigualdad que existía en este ámbito en el país. Ello 
la impulsó a tratar de comprender el origen del problema y a buscar la forma de resolverlo. Por otra 
parte, la cercanía con Bulhões resultó muy fructífera para su formación, pues le permitió obtener un 
conocimiento exhaustivo de la teoría cuantitativa y de los modelos de la escuela marginalista (denominada 
de tradición neoclásica), que posteriormente pudo refutar a partir de argumentos sólidos basados 
tanto en métodos cuantitativos como en marcos teóricos que incorporaban la historia, la sociología, 
la política y las ciencias sociales en general. 

Entre 1961 y 1974, Tavares estuvo vinculada a la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL)4, organismo de las Naciones Unidas dedicado a la reflexión sobre temas económicos y a 
la elaboración de diagnósticos y propuestas de políticas públicas para impulsar el desarrollo de la 
región. Se integró en la oficina de la CEPAL en Río de Janeiro en 1961, donde trabajó junto con 
Osvaldo Sunkel y Aníbal Pinto y permaneció hasta septiembre de 1968, cuando fue transferida a la 
sede principal de Santiago. Durante este período, Antonio Barros de Castro y Carlos Lessa fueron sus 
colegas brasileños más cercanos y con quienes trabajó en los primeros estudios sobre el Brasil y el 
estructuralismo latinoamericano en Río de Janeiro. Tavares asumió el cargo de directora adjunta del 
Centro de Desarrollo Económico CEPAL/BNDE cuando Pinto regresó a Santiago (Pereira de Melo y 
Moraes da Costa, 2019, pág. 47).

Su contacto y proximidad intelectual con Raúl Prebisch, Celso Furtado y Aníbal Pinto en el 
ámbito cepalino fueron centrales en su trayectoria. No obstante, es posible afirmar que la influencia fue 
recíproca. Desde sus primeros años como economista, estos hombres, que lideraban el pensamiento 
teórico cepalino, tuvieron una influencia notable en su formación profesional, pero, al mismo tiempo, la 
creatividad analítica de Tavares, sus vastos conocimientos de matemática, economía política y teoría 
económica, así como su gran sensibilidad y su compromiso con los temas distributivos, la llevaron 
a convertirse rápidamente en la primera mujer que participó de la construcción del pensamiento 
estructuralista cepalino y, posteriormente, a realizar una revisión teórica crítica, cuyos resultados sirvieron 
para desarrollar la teoría económica a nivel internacional.

Durante su estancia en Chile, además de tener contacto intelectual con el estructuralismo en 
el marco de la CEPAL, también formó parte, entre 1968 y 1972, del cuerpo docente de la Escuela de 
Estudios Económicos Latinoamericanos (ESCOLATINA) —programa de posgrado de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Chile— y de la Escuela Latinoamericana de Sociología (ELAS) 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Ambas escuelas promovían una 
formación con un marcado componente crítico sobre asuntos latinoamericanos y se constituyeron en 
foros de interacción de profesionales de diversas áreas de las ciencias sociales (economistas, sociólogos, 
politólogos o historiadores, entre otros) y espacios de resistencia de los exiliados latinoamericanos en 
Chile. Estos formaban una comunidad de intelectuales con compromisos ideológicos y políticos en 
sus países de origen que los mantuvieron exiliados durante muchos años, pero, de algún modo, fueron 
acogidos por el Chile de Salvador Allende. Es en este contexto en el que, entre 1971 y 1972, Tavares 
contribuyó al sector público como asesora económica del Gobierno chileno (Pereira de Melo, 2019).

 

4 En aquel entonces, la Comisión todavía no incluía a los países del Caribe.
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En 1972, volvió al Brasil y retomó sus actividades docentes en la UFRJ (ex Universidad del Brasil). 
Inmediatamente obtuvo la licencia para ejercer la coordinación del Postgrado en Economía de la 
Universidad de Campinas (UNICAMP), labor que realizó hasta 1974. En este período, desempeñó un 
papel fundamental en la conformación y consolidación de este centro de posgrado que nació con la 
clara intención de constituirse en un centro académico de excelencia con rigor teórico y una formación 
crítica y heterodoxa sobre cuestiones relativas al Brasil y a América Latina en su conjunto. Durante 
esos años fue profesora visitante en la Universidad de París VII de Francia, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México. 
En 1974, se radicó finalmente en el Brasil, donde trabajó como profesora en la UFRJ y la UNICAMP 
simultáneamente, ocupando diversos cargos de coordinación, dirección y representación en colegiados. 
Su actividad fue clave para la caracterización del perfil de formación de los economistas en ambos 
centros de educación superior y, en especial, en sus Institutos de Economía.

Tavares también colaboró en el desarrollo de instituciones para la representación de los 
economistas, ejerciendo, por ejemplo, el cargo de presidenta del Instituto de Economistas de Río de 
Janeiro durante los períodos 1981-1982 y 1992-1994. Recibió innumerables premios y condecoraciones 
de diversas instituciones —como la Universidad de Buenos Aires, la UFRJ, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Brasil, el Ministerio de Trabajo del Brasil, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico (CNPq) del Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) o el 
Premio Jabuti de Economía, Administración, Negocios y Derecho— y organismos gubernamentales 
—como la Medalla Pedro Ernesto de la Cámara Municipal de Río de Janeiro, la Medalla de Honor de 
la Inconfidencia5 del Gobierno de Minas Gerais, la Medalla de Comendadora del Gobierno de Portugal 
y la Orden al Mérito Bernardo O’Higgins del Gobierno de Chile—.

Su vocación de contribuir a la transformación de la realidad se materializó a través de su participación 
política partidaria. Primero fue afiliada al partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), de cuya 
ejecutiva nacional formó parte entre 1980 y 1988, y en el que desempeñó un papel fundamental como 
activista para la democratización del país. Más tarde, se afilió al Partido de los Trabajadores (PT) y fue 
elegida Diputada Federal por el estado de Río de Janeiro para el período 1995-1999. De su etapa como 
diputada, ella misma afirmaba que, también en este ambiente, su función más importante había sido la 
de profesora, crítica y cuestionadora del statu quo6. Se trató de un período complejo, en el que las ideas 
liberales cobraban cada vez más importancia en el mundo y en el país. La democracia había llegado, pero 
de la mano de las políticas neoliberales. Estas avanzaban en su objetivo de reducir el Estado, espacio 
que, en su opinión, era el más indicado para orientar un nuevo estilo de desarrollo, tras el abandono 
del desarrollismo, más adecuado a las características del capitalismo mundial de finales del siglo XX. 

Aunque, al intentar sintetizar la trayectoria de Tavares en unas breves líneas, se corre el riesgo 
de realizar una enumeración poco justa, cabe destacar su contribución intelectual en tres áreas de 
actuación principales: i) la teórica, por el desarrollo de una teoría económica en el ámbito de la CEPAL; 
ii) la formativa, por su papel como profesora y mentora de grandes intelectuales y políticos brasileños 
en los Institutos de Economía de la UFRJ y la UNICAMP, de los cuales fue fundadora, y iii) la legislativa, 
por su inserción en la política brasileña, consagrada en su labor como diputada federal por el estado 
de Río de Janeiro.

Sin embargo, estos tres ámbitos de actuación fueron meros instrumentos para construir un 
discurso convincente, robusto y contemporáneo, cuyo objetivo era presentar propuestas de acción 
del Estado —es decir, políticas públicas— dirigidas a transformar la realidad de los países en desarrollo 
dependientes y, en particular, a mejorar las condiciones de extrema desigualdad en materia de ingresos 

5 Concedida anualmente en honor a Joaquim José da Silva Xavier, mártir del movimiento independentista del siglo XVIII denominado 
Inconfidência Mineira.

6 Véase Mariani (2018).
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y riqueza en las que se encontraba la clase trabajadora del Brasil y de América Latina en su conjunto, 
a través de las reformas estructurales necesarias para modificar la heterogeneidad del consumo y la 
producción. La dificultad de superar la heterogeneidad estructural de los países de la región radicaba en 
el modo en que se subordinaba el capitalismo brasileño al capital financiero nacional e internacional; una 
forma de capitalismo dependiente que, además de la acumulación de capital, incluía otros elementos 
políticos, sociales e históricos que profundizaban su dependencia de manera endógena. 

II. Etapas del pensamiento de Tavares

La vasta obra escrita por Tavares tiene momentos bien definidos que se enlazan con los espacios 
académicos e institucionales en los que fue actuando a lo largo de su vida: la CEPAL, la UNICAMP 
y la UFRJ. Bielschowsky (2010) define una periodización histórica (estructural) de dos etapas en la 
producción intelectual de Tavares: la primera, desarrollista (hasta aproximadamente 1980), cuyo objetivo 
era entender la lógica del crecimiento brasileño, y la segunda, posdesarrollista (con la ascensión de las 
ideas neoliberales), cuyo eje era el estudio de los elementos causantes de la ausencia de crecimiento 
y la estanflación. 

A partir de estas dos grandes etapas, es posible agrupar sus contribuciones teóricas según el 
lugar en el que se estaba desempeñando profesionalmente en cada momento, pero sin perder de vista 
el hilo conductor de su pensamiento, que era entender, explicar e intentar modificar el subdesarrollo 
periférico del Brasil y de América Latina; los engranajes del proceso de industrialización por sustitución 
de importaciones; los nexos con los elementos endógenos de la acumulación de capital, el consumo y 
la distribución de la renta, y la dinámica capitalista de un país dependiente y periférico como el Brasil. 
Posteriormente, se añadieron a estos temas las alteraciones de la dinámica capitalista global a partir del 
(des)orden económico internacional, la recuperación de la hegemonía norteamericana7 y la supremacía 
de la economía financiera sobre la real. 

De la etapa desarrollista, destacan las publicaciones elaboradas durante su fase8 cepalina, en 
primer lugar, y su fase en la UNICAMP, posteriormente. La primera obra que la coloca en el debate del 
estructuralismo latinoamericano es “Auge y declinación del proceso de substitución de importaciones 
en el Brasil” (Tavares, 1964), en la que caracteriza y critica la industrialización como un proceso de 
sustitución de importaciones en el Brasil y América Latina, y expone el mecanismo de funcionamiento, 
la expansión, el auge y el agotamiento del modelo. Sostiene que la industrialización no resolvería per se 
el problema de la escasez de divisas en los países periféricos, y en particular en el Brasil, porque el 
proceso de sustitución de importaciones, si bien transformaría la estructura productiva de algunos 
sectores más calificados, se vería limitado por el estrangulamiento de la balanza de pagos, ya que la 
producción para el mercado interno (hacia adentro) implica una demanda de bienes de capital extranjeros, 
lo que termina sustentando el desequilibrio de la balanza de pagos, una característica estructural de 
los países de la región. Ello revela una dependencia estructural que perpetúa el subdesarrollo9. Así, el 
crecimiento industrial en los países periféricos tendría una dinámica particular, en la que la absorción 
de mano de obra y consumo que acompañaría el proceso de sustitución de importaciones acabaría 
modificando la composición de las importaciones, sin reducirlas (Bielschowsky, 1998, pág. 22).

7 En su escrito “A retomada da hegemonia norte-americana” (1985), Tavares se refiere a la política del dólar fuerte implementada 
por los Estados Unidos, que permitió a este país recuperar su hegemonía económica y política.

8 En relación con la periodización de la obra de Tavares, Andrade y Silva (2009) definen tres fases (CEPAL, UNICAMP y UFRJ) y 
las demarcan según las distintas revisiones teóricas y contextos. Possas (2001) y Robilloti (2016) también hablan de tres fases 
(cepalina, revisión teórica y economía política internacional) y las relacionan con sus publicaciones más destacadas. 

9 Prebisch (1949 y 1963) ya había expresado su preocupación por la sostenibilidad de los desequilibrios en sus escritos fundacionales 
de la CEPAL, pero entendía que ello terminaría cuando se completase el proceso de sustitución de importaciones. 
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La segunda obra que la colocó en el centro del debate cepalino fue “Más allá del estancamiento: 
una discusión sobre el estilo de desarrollo reciente”, elaborada en la sede de la CEPAL en Santiago, en 
coautoría con José Serra, y publicada en 1971. Este trabajo fue fundamental, ya que ayudó a formular 
argumentos para interpretar los posibles “estilos” de desarrollo de los países de la región, tema que 
constituyó el eje analítico de la CEPAL en la década de 1970. Asimismo, atacó con fundamentos sólidos 
la tesis del estancamiento difundida a lo largo de la década de 1960 sobre el agotamiento del modelo 
sustitutivo en la región; en particular, la tesis de Celso Furtado, uno de sus grandes maestros, quien, 
en 1965, publicó “Development and stagnation in Latin America: a structuralist approach”. En “Más allá 
del estancamiento: una discusión sobre el estilo de desarrollo reciente”, Tavares analiza e interpreta el 
proceso de crisis y recuperación de la economía brasileña de mediados de los años sesenta y, a partir 
de ese análisis, destaca algunos aspectos particulares del estilo de desarrollo económico brasileño 
de los que se derivan formas específicas de funcionamiento de una economía capitalista que crece y 
se desarrolla de un modo extremamente desigual. En ella se dan procesos de expansión, difusión e 
incorporación del progreso técnico y, de manera simultánea, concentración de la renta y profundización 
de diferencias en materia de consumo y productividad, que, paradójicamente, constituyen estímulos 
internos al dinamismo del sistema. Con este texto se inaugura un debate en que el crecimiento 
concentrador se enfrenta a la tesis del estancamiento, que aún continúa vigente10. 

Durante este período, Tavares también se dedica al estudio del financiamiento para el desarrollo. 
Influida por Ignácio Rangel, quien creía necesario incorporar variables financieras en el análisis del 
estructuralismo latinoamericano, en 1967 presentó sus “Notas sobre el problema del financiamiento 
de una economía en desarrollo: el caso de Brasil”, en el marco del Seminario de Programación 
Monetario-Financiera de Corto Plazo; en 1971 publicó “Natureza e contradições do desenvolvimento 
financeiro recente” (Tavares, 1972) y, en 1978, presentó la tesis para el concurso de Profesor Titular 
de la UFRJ “Ciclo e crise: o movimento recente da industrialização brasileira”, cuyo cuarto capítulo se 
denominó “O sistema financeiro brasileiro e o ciclo de expansão recente” (véase Tavares, 1998b). Estas 
investigaciones constituyeron un esfuerzo novedoso en el ámbito de la CEPAL por articular el análisis del 
movimiento de la economía real, el movimiento del capital financiero y la dinámica capitalista periférica. 

Con respecto a las obras publicadas durante su fase en la UNICAMP, se puede observar como 
nexo entre ellas su interés por la dinámica capitalista, la acumulación de capital y la distribución de la 
renta. Se trata de una fase de revisión teórica del estructuralismo latinoamericano y de su propia obra 
y, sobre todo, de diálogo crítico con los autores de la economía política, especialmente Marx, Kalecki, 
Keynes y Schumpeter, aunque también se incluyen Steindl, Bain y Labini. Utiliza los esquemas de 
reproducción de Marx divididos en departamentos (productores de bienes de capital, bienes de 
consumo capitalista y bienes de consumo de masas) para estudiar la dinámica capitalista de la economía 
brasileña. De esta fase de su trayectoria intelectual, surge la idea de “ciclo endógeno” en relación con la 
economía brasileña (concepto que ya se presentaba de manera muy incipiente en “Auge y declinación 
del proceso de substitución de importaciones en el Brasil” y en “Más allá del estancamiento: una 
discusión sobre el estilo de desarrollo reciente”), pero que ahora se amparaba en el uso teórico de los 
esquemas trisectoriales departamentales de Kalecki, inspirados en Marx. 

Este es un punto de inflexión importante en la obra de Tavares. Como señala Nogueira 
da Costa (2019, pág. 17), en sus escritos de las décadas de 1970 y 1980, Tavares rompe con la visión 
cepalina de los determinantes externos y pasa a basarse en los esquemas de análisis sectoriales 
desarrollados por Kalecki para comprender la dinámica de las economías capitalistas en desarrollo. 
Esta ruptura es muy significativa, ya que da pie al debate crítico sobre los principales fundamentos 
teóricos de la CEPAL. Asimismo, este momento de inflexión lleva a Tavares a una discusión teórica 

10 Este debate también fue abordado por Aníbal Pinto en 1976, cuando, en “Notas sobre los estilos de desarrollo en América Latina”, 
deja claro que es posible que se produzca un proceso de industrialización sustitutivo de importaciones sin que se mejore la 
heterogeneidad estructural de las economías de la región.
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que posibilita el análisis del capitalismo de una manera más general, a través de la abstracción, pero al 
mismo tiempo rescatando elementos históricos estructurales para entender cualquier caso específico. 
Es este análisis el que aplica al caso brasileño. 

Su primer trabajo en este sentido es un artículo teórico, que se publica en una recopilación 
destinada a analizar la controversia sobre la distribución de la renta y el desarrollo en el Brasil, en el 
contexto de la difusión de los datos del censo nacional de 1970, en un momento en que se percibía 
que, tras décadas de crecimiento económico e industrial acelerado en la etapa desarrollista, el país 
había empeorado en términos de concentración del ingreso. El libro se publicó en 197511, pero 
el artículo teórico de Tavares se presentó en 1973 en el primer encuentro anual de la Asociación 
Nacional de los Centros de Posgrado en Economía (ANPEC) del Brasil. El ensayo original se tituló 
“Distribuição de renda, acumulação e padrões de industrialização: um ensaio preliminar” y fue la base 
para el desarrollo de su tesis de libre docencia “Acumulação de capital e industrialização no Brasil” 
y de profesora titular “Ciclo e crise: o movimento recente da industrialização brasileira”, presentadas 
en 1974 y 1978, respectivamente (véanse Tavares, 1975, 1998a y 1998b). Por lo tanto, a pesar de 
que los textos fueron escritos y debatidos teóricamente con sus colegas de la escuela de Campinas 
—Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, João Manuel Cardoso de Mello, Luciano Coutinho y Carlos Lessa 
(también profesor de la UFRJ)—, se presentaron en la UFRJ, y durante una época en que su vínculo 
con la CEPAL continuaba activo12. 

Sobre ese período, Bielschowsky sostiene que la manera ingeniosa de Tavares de incorporar el 
análisis cíclico de Kalecki a la economía brasileña tiene dos componentes. Afirma que, en primer lugar, 
los auges cíclicos son intensos, pero cortos, y están condenados a un rápido agotamiento, porque el 
tamaño de los segmentos que producen bienes de capital y consumo capitalista es, en el “capitalismo 
tardío” brasileño, pequeño en relación con la economía en su conjunto. En segundo lugar, el sector 
industrial y, en particular, los sectores productores de bienes de capital y de consumo capitalista son, 
al mismo tiempo, los que más crecen en la economía y los que tienen mayores márgenes de beneficio. 
Esto implica un aumento de la participación de los beneficios en la renta y, en consecuencia, la exigencia 
de que, para que se “materialicen” dichos beneficios, las inversiones deban acelerarse continuamente, 
lo que es imposible que ocurra indefinidamente (Bielschowsky, 2010, págs. 198-199). 

Con respecto a la etapa posdesarrollista (época de la ascensión de las ideas neoliberales), 
se desarrolla fundamentalmente en la UFRJ, a partir de 1985. Esta nueva etapa de pensamiento 
comienza con la publicación de “A retomada da hegemonia norte-americana” (Tavares, 1985), se 
difunde desde el Instituto de Economía Industrial de la UFRJ y se mantiene presente hasta sus últimos 
escritos. Es importante destacar que, a pesar de que esta fase se caracteriza por los debates sobre 
la economía política internacional y las transformaciones del orden (o desorden) económico mundial, 
y presenta una “visión geopolítica para entender mejor la formación de los centros hegemónicos” 
(Nogueira da Costa, 2019, pág. 17), también incorpora un análisis de los impactos en las economías 
nacionales y de los ajustes o desajustes macroeconómicos en variables clave como la inflación, la tasa 
de interés, la tasa de cambio y la relación entre dichas variables y el salario y la distribución de la renta 
(Bielschowsky, 2010). Finalmente, la publicación, en 1986, de “Problemas de industrialización avanzada 

11 En este libro, A controvérsia sobre distribuição de renda e desenvolvimento, coordinado por Ricardo Tolipan y Arthur Carlos Tinelli, 
los dos primeros artículos son trabajos teóricos con una metodología basada en Marx, el primero escrito por Luiz Gonzaga Belluzzo 
y el segundo, por Maria da Conceição Tavares. La lectura de ambos artículos hace pensar que se elaboraron de manera 
conjunta o muy debatida entre ambos. Se trata de un esfuerzo teórico de abstracción muy preciso llevado a cabo por Belluzzo 
y Tavares para entrelazar las variables distributivas con las de la estructura productiva y la dinámica de acumulación del Brasil. 
En el resto de los capítulos, los datos del censo de 1970 son presentados y analizados por autores con perspectivas críticas 
y posicionamientos políticos diversos. La presentación del libro fue preparada por Fernando Henrique Cardoso. 

12 De hecho, en su tesis de 1974, Tavares agradece a Fernando Fajnzylber, que se encontraba en el CIDE de México, por sus 
contribuciones sobre la acumulación oligopólica en las grandes empresas, en especial las internacionales (véase Tavares, 1998a, 
pág. 19).
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en capitalismos tardíos y periféricos”13, que fue divulgada por el Instituto de Economía Industrial de la 
UFRJ, pero pertenece al cuerpo teórico desarrollado en la escuela de Campinas, completa el debate 
sobre el ciclo endógeno. 

III. Vigencia del pensamiento de Tavares 

El pensamiento de Tavares, su desarrollo teórico y sus provocaciones dirigidas a incentivar la reflexión 
sobre el camino del desarrollo inclusivo del Brasil y del resto de los países latinoamericanos se mantienen 
plenamente vigentes. A partir de las reflexiones extraídas de una lectura profunda, aguda y activa 
de sus escritos, que se convirtieron en clásicos mientras aún estaba viva, es posible definir cuáles 
son los problemas actuales del desarrollo dependiente y periférico de América Latina, así como las 
posibles maneras de resolverlos. En al menos tres temas, su obra continúa siendo relevante para los 
desafíos actuales: el impedimento de la mejora distributiva sostenida, subyugada por la heterogeneidad 
estructural; la controversia sobre el crecimiento concentrador como estilo de desarrollo de la región 
frente a la tesis del estancamiento, y la nueva configuración mundial multipolar, que cuestiona pero no 
deslegitima la hegemonía norteamericana.

El primer tema tiene que ver con el debate cronificado en torno a su inquietud inicial sobre la 
cuestión distributiva, en particular sobre la concentración de la renta, la riqueza y la propiedad y su 
vínculo con la heterogeneidad estructural en términos de consumo y producción y como límite al 
desarrollo de la región. En el pensamiento estructuralista cepalino latinoamericano, podían encontrarse 
distintas propuestas de reforma estructural para superar estos problemas ya desde la década de 1960 
y, más recientemente, se reforzó su relevancia en las publicaciones elaboradas para los períodos de 
sesiones de la CEPAL de la década de 2010. El tema distributivo pasó a situarse en el centro del debate 
para orientar las políticas desde un enfoque de derechos, dados sus efectos sobre la productividad, 
la sostenibilidad ambiental, el desarrollo de la sociedad del conocimiento y el fortalecimiento de la 
democracia y la ciudadanía plena (Curado y Fernández, 2019).

El segundo tema, la controversia relativa al crecimiento concentrador como estilo de desarrollo 
y la crítica a la tesis del estancamiento, se relaciona con el primero y se plantea como una controversia 
más que como una contraposición, ya que ambos fenómenos ocurren combinados en la actualidad: 
la reducción de las tasas de crecimiento (sin llegar a un estancamiento) y la mayor concentración de la 
renta, la riqueza y la propiedad. La expansión de la economía financiera en detrimento de la economía 
real y la concentración de la producción mundial son factores que podrían reforzar esta situación, y el 
complejo y robusto cuerpo teórico diseñado por Tavares puede servir de base para analizarlos. 

El último tema hace referencia a la discusión sobre la hegemonía norteamericana y la configuración 
de un mundo multipolar, donde la presencia de China y los demás países del BRICS, así como de las 
economías en desarrollo de Asia, resulta cada vez más importante en lo que respecta a la inserción 
internacional de los países de la región. Las monedas fuertes, la capacidad de realizar inversiones 
internacionales en sectores e infraestructuras estratégicas, la nueva demanda de recursos naturales 
y tecnológicos y la expansión de la acumulación de la economía financiera en detrimento de la real 
caracterizan esta nueva época y restituyen a los países de la región sus antiguos lugares en la división 
internacional del trabajo. Todo ello plantea interrogantes fundamentales acerca del tipo de dependencia 
que presenta en la actualidad la región y que incide en su desarrollo. 

13 Este artículo fue escrito para el Seminario sobre Políticas para el Desarrollo Latinoamericano, organizado por el Centro de 
Capacitación para el Desarrollo (CECADE) de la Secretaría de Programación y Presupuesto del Gobierno de México y realizado 
entre septiembre de 1980 y junio de 1981 (véase Tavares, 1986).
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IV. Reflexiones finales

Maria da Conceição Tavares fue una pionera del pensamiento estructuralista latinoamericano y 
ocupó un lugar destacado en las discusiones fundacionales de la teoría del desarrollo estructuralista 
latinoamericano, que nació en la CEPAL de la mano de Raúl Prebisch y sus maestros Celso Furtado 
y Aníbal Pinto, entre otros. Llevó a cabo una revisión crítica de ese cuerpo teórico y avanzó en la 
consolidación de los Institutos de Economía de la UNICAMP y la UFRJ. Tavares fue una fuente de 
inspiración, a través de su palabra enérgica, combativa y discrepante. Fue un referente femenino en 
un ambiente predominantemente masculino como el de los economistas; acostumbrada a ir más allá 
del orden establecido, sus afirmaciones eran vehementes y estaban cargadas de una dialéctica que 
buscaba ofrecer una mejor versión de la realidad que analizaba, tanto en el plano intelectual —en su 
labor como economista y profesora— como en el plano político. 

Tavares no solo fue una brillante economista, sino también una profesora incansable, una crítica 
feroz y una visionaria que nunca perdió de vista la lucha por transformar la realidad. Su capacidad para 
integrar las matemáticas complejas con la economía política, para desafiar los dogmas establecidos y 
para nutrir a generaciones de pensadores críticos constituye un legado incomparable. Desde sus años 
en la CEPAL hasta su valiente incursión en la política, pasando por la consolidación de los programas 
de economía de la UNICAMP y la UFRJ, cada etapa de su vida estuvo marcada por su pasión, rigor 
intelectual y compromiso social. Tavares no solo pensó en un “estilo de desarrollo de los trópicos”, 
sino que lo vivió y lo enseñó con paciencia y audacia. 

Por otra parte, no solo teorizó sobre las desigualdades, sino que luchó para reducirlas, tanto 
desde el ámbito académico como desde la política. Como ella misma decía: 

A formação analítica de um economista, sobretudo a de um professor e pesquisador, 
deve passar por todas as tradições e guardar delas a distância necessária, para não ser 
aprisionada, pelo seu método. Cada um deve refazer por si mesmo, com paciência e 
audácia, o estilo de análise que lhe parecer mais conveniente na luta pelo conhecimento, 
na luta por “conhecer o mundo” e “tentar mudá-lo”, na medida que lhe permitirem as 
suas próprias forças e as forças sociais ante as quais se situa14 (Tavares, 1998b, pág. 12).

Hoy, su pensamiento sigue vivo, recordándonos que es posible combinar la teoría con la acción, 
la crítica con la esperanza y la economía con la humanidad. Maria da Conceição Tavares fue y seguirá 
siendo una maestra imprescindible para entender y transformar nuestra América Latina.
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