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El abismo os la baba de la esencia. El mecanismo de lo 

evidente es un maquillaje para In hipnosis de la esencia, 

un acto de prestidigilaciOn para las filosoflas al uso, para 

el aire cerrado de las cuatro paredes. 

David Huerta 

Jncurnble 

Ser moderna es chapucear en lo Incurable. 

E. M. Ciaran. 

Silogismos de la amargura 



lNTRODUCClON 

En 1977, en Venecia, a propbsito de una reunibn sobre "Poder 

y oposicibn en las sociedades posrevolucionarías'' 1 

Althusser sorprendib a su audilorio con una tesis extrema: 

<laleorla marxista del estado .. Es un 'punto ciego', q1Je 

atestigua indudablemente algunos limites teóricos con los 

cuales ha tropezado Marx, como si hubiera sido paralizado 

por la representacUin burguesa del estado, de la pol ltica, 

elc1'tera, hasta e 1 punto de reproducirla solament1:J 1;Jtl una 

forma negativa lcrltica ele su car~cter jur\dicol: punto 

ciego o ~ona prohibida, r, 1 res u 1 ta do es el mismo. y es 

lmpor·tante, porque la tendencia al comunismo se encuentra 

como bloqueada <o inconsciente de s 1} en todo lo que 

concierne a e~tas regiones o estos problemas'' ll>. 

Provocaclon y paradoja. 

Si e:n 1978, recha del debate seguido en 

aflr·mar la "t\nltud" del anblisis de Marx era una vla para 

extender sus posibilidades tebricas y repensar la estrategia 

prJl\t.ica, una apuesta audaz de sa 1 ida a la crisis del 

1narxis1no -reconoci~ndoln!-; hoy, doce ai'\os despuas, no deja 

de ser una tesis paradbjica. 

1 Allhusser, Louis. "El marxismo como teorla 'finita' en 
Discutir el estado, Allhusser, Louis, et al, Folios 
0-aTcToñes-;--,.,·i;.-;¡-;:-co,·-nre0, ra g. 13. 



Cbmo entender que se haga en un momento en que precisamente 

las teorlas del es ta do, el y la po 1 1 ti ca se 

encontraban en franco ''resurgimiento'' ? 

De finales de los sesenta y principlos de los setenta datan 

los textos de Mi 1 iband y Poulantzas, e 1 renovado interés por 

Gramsci, los derivacionistas 

representantes de 1 a escue 1 a de 

a 1 emanes, 

Frankturt, 

los 

los 

nuevos 

autores 

agrupados en los 

pero 

economistas 

neorricardianos y ''fundame11talistas''; lambién los 

los estudios de li< antropologl<l po 1 1 ti ca, de 

institucionalistas, de Foucault y Deleuze, de Bobbio, Rawls, 

y 1 os 1 1 amados "neoconservadores", Bel 1 y Luhman, para no 

dejar de mencionar los inicios de 1 a pol~misa la 

postmodernidad. 

En fin, cómo ent•3nder la tesis de Althusser de "finitud y 

limitación" del mo.rxismo on la teorla del estado, cuando 

precisamente era uno de sus temas mas vivos ? : un 

diagnóstico de la discusibn ?; un llamado de atención ?; una 

fbrmula exegética ? 

A 1 final de una década marcada por el interés, critico o 

positivo, en la teorla marxista del estado y la polltica, 

Althusser sentencia: es un punto ciego, un limite. 

La provocación es una paradoja: por déficit ·¡, por exceso ?, 

por imposibilidad? 

La pregunta 

la exégesis 

sigue abierta a los derroteros del comentario, 

y el anblisis filologico; de hecho se pierde en 

el eterno retorno de las crisis del marxismo. 

10 



La senlencia de Althusser toca e 1 nOc 1 ea del marxismo: su 

cualidad critico-revo\ucio11aria, par t. ir reflAxiones 

tet'Jricas <la negc.tividad critica de las calegorlas 

burguesa5! y poi llicas l la transformacibn del pa.rtido en 

estado, la proyeccibn tangencial y en negativo del programa 

socialista); por eso, a distancia se percibe como una 

reverberacibn de los impulsos que revitalizaron, a 

principios de la dbcada, los estudios que criLica. 

La sentencia es und paradoja. 

Una especie de ajuste o ciel·re de cuentas: no paso nada, 

ningOn aporte 

de ref lexibn ? 

que redujera la brecha, que abri~3ra espacios 

Es imposible "completar", una vez recontJcida 

la 11 finit1.1d 11
, el discurso critico d•3 Marx '? 

La exigenc1a, y asl lo entendieron las intervencio11es en el 

deba te, era un regreso tebrico a Marx para completar 

1 a., critica de la economla polltlca con una critica de la 

polltica, con e 1 ~nimo de enfrentar los 

estrategia para la revolucibn d•?I presente. 

Las respuesl.as 

discusiones que 

son diversas¡ 

precedieron 

afirmacibn de Althusser. 

No habla 1 1 amado Habermas, 

pero en mucho 

la pregunta 

un lustro 

"reconstruccibn del materialismo histbrico" 

re Los ct.~ 1.111a 

reflejan las 

misma, o la 

a una 

Quienes, si 

no 1 os gremscianrJs, repensaron la polltlca del "estado 

11 
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cimp liado" lfo se pl~ntearon, acaso, los derivacionistas 

alemanes partir de 1 a critica de la economla polltica para 

hélCe r l ¡; crllica de la pol!tic¡:., -en el fondo, el r·eclamo d8 

,\ l 1.l11.1sse1· 

La paradoja de Althusser es que ~:iu alirmacilln e i e r f"Ci 

-guerienrJo a.brir- un deba.le a destiempo. Hace un diE1grit'1sl.ico 

o 1 .. t-impora \ de 1 a te o r 1 <·'.1 ma.1·xistt::i del esl.ado. inaugur;;ndo no 

un ciclo nuevo de i11terr·ogacio1·1es, o un camino abierto 

desde la "tinilud", sino un refol·zarnient.o ollptico de las 

cuestiones, un redoble argumental de las aporlas. Ci~mo, si 

110 1 entender las respuestas y los reclamos que 

siguieron ? e;.: 

Quizbs el registro detallado de las teorlas particulares 

permita vislumbrar un estatuto distinto al planteado por 

Althusser -finitud o punto ciego-, y a la exigencia de 

completar un discurso critico ( c1ue siempre refuerza la 

circularidad del paradigma), y nos entregue resultados 

inesperados: el juego, por qui!! no, de enunciados en 

ebu l l icibn, el reclamo de libertad de los concepr.os, la 

contingencia de los lemas. Quizbs en el enredado teOrico que 

configura.n los acercamientos marxistas al estado en la 

do!!carJa pasada, er1contremos lineas de fuga y ruptura cor\ una 

tra.dicU:in que, desde sl misma, se niega, afirm~ndosi--J 8T1 su 

desaparicibn \por otra parte, precisamente la ambiciOn de 

las teorlas de la modernidad). 

2 idem. 



Hay un caso en el que la teorla muestra lo que es: 

acontecimienlo que en el transcurso de Sll existencia 

desarrolla sendtJros de dispersiOn-desapariciOn, de 

conjuncifJn, íl.1ga, rt1ptura y en1ergencia discursiv~. Un c~so, 

probable111enla no 8l ~nico, en donde la fido 1 idc•d de 

interrog<>nles a un nucleo teOrico desemboca en 

indeterminacibn, en la huida de los conceplos hacia 

espacio polis~1nico y et1 expa11siOn. 

No una leor la, un enfoque o una escuela sino un 

1 C\S 

la 

un 

circunscrilo por unas preguntas y un reclamo melodolOgico 

inicial, que en su devenir se desfigura, recompone 

enunciados, ret'ormula i nterroga11les, integra tema~ y 

cal8gorlas de otros ac8rcamientos: eslal 10< q1Jedar 

fragme11tado, disperso y da1· cuenla, en otros niveles, de una 

singularidad teOrica: el universo de las aporlas. 

Es el Có>SO de la escuela de la derivaciOn, o e 1 debate 

alemán. Un esfuerzo teOrico-metodolOgico por partir de 1 a 

crltic"' de la econom la. polltica para hacer la crl ti ca de la 

po l 1 ti ca; una recomposicibn categorial del marxismo que 

integra la economla y la polltica, la base y la 

superestructura, aun desde el reconocimiento de su 

discrecionalidad fenom•nica. 

Este es un texto sobre el destino del debate, sobre e 1 

incierto recorrido critico de una preocupacion y 

comunicaciones que configuran un espacio discursivo 

varias 

mlis o 

menos delimitado: sobre el debate de la derlvacion del 

13 



est>1rJo él pa.r t l r d" la Critica dG la Economla PollUc'3. Se 

trata de reconstruir l8- dis:cusibn, d•3 (re>estruct1Jrar las 

proposiciones enuncia l .. l vas para orJ8nar 1 ns tipos de 

soluciones adelantadas, para establecer nivel ti!::i de 

jerarquiza.cibn, de contingencia, 13me1·gencia y piJrentesGo de 

los enunciados: de reordenar el discurso. 

Es un texto sobre el destino incic:rto del debat8, sobro las 

estrategias de una fUgB tebrica, de un trazado 

areumentalivo en espiral, de las transformaciones y 

mutaciones de los enunciados: puntos de una 

curva, de unB l'egularidad discursiva sólo para captar el o 

los momentos en que se dispBrB, en que estalla 

conceptuaimerlt~ en paradojas y conceptos novedosos. Por eso 

lo organizamos en cinco apartados-momentos del trayecto 

narrativo, y en un capllulo final que se propone recuperar 

~1gunos l.entas y preocupaciones pat·a teorizarlos en et n1argen 

del debate, en el afuera, en un espacio que prefigura, pero 

c¡ue no corresponde 

elementos par;; una 

relaciones estatales. 

a su reterencia 

teorla de 

paradigmatic«: 

reproduccion de 

los 

las 

A cada capitulo le sucede una noticia: un Bviso que tuncionB 

como resumen teorico, cifra analltica y clave 

para el siguiente momento del debate y al siguiente apartBdo 

del texto. La noticiB finBI se propone retomar la discusion 

de lB crisis del marxismo pBra intentar, desde la teor1B del 

estado, 

teorice. 

(relformulBr· su estBtuto critico y horizonte 

14 



CAPITULO l. LOS INICIOS 



l. LOS 1 N l C l OS 

Todos los inicios son inci12rtos; pero de esa nebulosidad. de 

esa incertidumbre que remite la mitologl.a, aun pueden 

encontrar·se los trazos de relbmpagos primigenios. Hay 

todavla rastros del "ahogue de las espadas" c¡ue 

Nietzche produce al conocimiento. Y no lo olvidemos, el 

enrrentarniento es contingente, resulta del l!b1'e albedi·!o de 

Jos instintos. 

Hay temas, ideas, conceptos, de novedad anamn~sica: son 

reminiscencias del paradigma perdido. Entonces, surgen voces 

que claman por reordenar el discurso~ redirigir las 

prbcticas, r8cuperar los propbsitos. Son grilos de alerta, 

de reclamo o de denuncia, que en su elaboracibn analltica 

lreldescubren perspectivas, disenan estrategias, forman 

leor!as para la agonlstica social y la disputa polltica. 

(Precisamente, poder y saber entrelazados) 

La unif icac!On dial~ctica del poder y el saber se da en el 

marxismo mediante la critica. 

Sin romper sustancialmente con una tradiciOn que concibe la 

pr~ctica como instrumento de legitimaciOn enunciativa, 

marxismo genera una vertiente negativa de lo rea 1. 

el 

El 

ant<Iisis marxista es una investigacibn de lo existente, pero 

sobre todo de sus limites y contradicciones. En cuanto 

16 
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discurso crltico, que habla tambi•n de lo posible dentro de 

lo existente, es discurso de la revolucion 111. Es, por asl 

decir lo, el olro tt':?rmi no de 1'1 pr·oposicibn cisnllf ica 

mr;derna, el "lado morjdor" de la. modernidad. 

Por otra parte, la teor1a critica, cu~11do sa aplica a si 

mi Slll8, no pueda sino desenvolverse como g i !'OS de una 

espiral, como critica de la crlt.ica, como ct'lt.ic<'l redobla.cla 

ele 1 o rea 1. Los debates que suscita inician desde la 

analogla o la anamnesis, y el fina 1 no puede s8r sino 

1·eforzador o apor•tico. 

El "choque de las espadas", en el debate que esludiamü=-;, es 

e 1 producido por 1 as armas dr~ I~ modernidad marxista: el 

programa y la teorl" de la revolucion. 

El debate sobre la derivacion del estado es uno de esos 

ejemplos de n1doblamiento crltico de la Leorla. Se plontea., 

" pesar de su alto grado de abstraccion, desde una doble 

coberlura, o mejor, desde una perspectiva que ataca el 

nilcleo de la unidod leorla-pr~ctica del n1ovin1iento obrero, 

para luego formular alternativas en las interrogantes 

te>!>ricas y metodicas. En el trayecto, la discusion recupera 

del olvido o la mal-interprelacion, acercamientos similares 

y Lembticas inspiradoras. 

l. La critica poi ltica 

1 Segiln la expresion de Bollvar Echeverrla en "Discurso 
critico, discurs•::i de la revoluci~n". 



En 1970, cuando se inicia propiamente el debate de la 

derivacibn del estado con el articulo de MDel lar y NeusUss 

sobre la ilusion del estado de b i i=nG-s L¡:¡..r y las 

conlradicciones enln• el capilal y el trabajo, la revolucibn 

en Eu1opa Lodavla parecla posible 121. 

Se vivlan las secuttlas de irrupciones si:1oiales 

general izadas de los anos anteriores, que si bien no habl¡¡n 

terminado en asaltos al poder, si impulsaron una revision de 

las pollticas seguidas por los partidos marxistas y 

socia 1 is Las durante la posguerra, espec\ficamente e I 

periodo in111ed1alo e>nlerior. 

Entonces, el destino de la rüvolucibn estaba basado en una 

t'eformas legales, tomas de posici~Jn en el 

apa1·alo eslalal, parlicipacion electoral y parlamenla.r·ia, 

pollticas econbmicas ben8ficas; en fin, en una estrategia 

groduo l isl~o hacia la conquista del poder del estado. Sin 

embargo, lo que hablan mostrado las revueltas del 68 era, 

enlre o l1·as cosas, la profunda conexion entre las tesis 

reformistas y el discurso del poder, que lambien hablaba de 

reformas, de solucibn de conflictos, de in te res 

adem~s, no gobernaban ya en Europa parLidos socialistas y 

socialde1nbcratas, pcrticularm1:-nte en 1869 la coali•;ibn 

socio-1 iberal en Alemania Federal? Y dbnde habla quedado la 

revolucibn de todos tan querida? 

2 "The 'weltare - stat.e illusion' 
between waee iabour ande capital", 
marxist debate. John Holloway, Sol 
Arnold Publishers. London, 1978. 

and the contradiction 
en Sta te and ca pi ta 1: a 
Piccioto, eds. Edward 
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La corriente polltica radical enfrentaba en •?I post-68 los 

retos de una irrupción social que no se transformó en 

revolucibn y, por t8.n to, los cLiestionamientos propios de 

una mela111ortosis trunca. úos de ellos eran centrales para 

cualquier estrategia de Ja revoluciOn en el tuturo: 

a) Ja cr1tjca a Ja polltica de Jos partidos comun is t.as, 

socialistas y socialdernbcratas; y 

b > la critica a Ja integracibn del movimiento obrero e 11 el 

sistema polltico burgués, 

La primera, 

burguesa; Ja 

como denuncia 

segunda, como 

de 1 revisionismo y colaboraciOn 

esfuer20 para comprender las 

fuentes de Ja social izaciOn y al ienaclbn capital is tas. Un 

doble requerimiento critico de la pollt1ca, 9ue envuelve 

tanto la desviacibn respecto a p1·i11cipios fu11da111e11tales tque 

no se entienden pollticamente como actos sacrilegos, sino 

como estrategias erra.das, por. ejem, el parlarnenlarismo vs 

la extinciOn del estado), es decir, Ja critica del pasado 

inmediato; como la cor11prer1sibn de la realidad co11temporAnea 

de la inlegracibn Cilusibn) social y polltica del movi111iento 

obrero en el esf:.r:.1do tpor. ejem. las corporaciones), es 

decir, la critica del presente. 

Alguien dir.!t que son la.s preguntas de siempre, las secuelas 

de todas las revuelta~; inconclusas; pe!'o en esta caso, guiza 

también como siempre, Ja revisibn es una crllica a la 

revisibn, una revisibn revisada: una v1Jelta a los orlgenes, 

o al engarce clclico. 

19 



La revisibn reformista del marxismo habla conducido a un 

impasse polltico del n1ovimienlo socialista, en donde la 

colahoracibn de clases pasaba como estrategia gradualista de 

tom<i de 1 poder y las retormas pollticas y economicas eran 

las ventajas de la legitimacil.m, o las conquistas socic\les, 

seg(Jn si se es taba b no en el poder. Lci condicibn para 

superar el 

lebrica de 

reformismo era, consecuentemente, una critica 

las bases yue lo fund<imentan y un an¡!;.lisis 

critico de las condiciones materiales que lo hacen posible, 

ambos mediante un regreso a la metodologla utilizada 

Marx en El Capital y los Grflndrisss, sus obras mayores. 

2. La cl'ltica tebrica 

La crltica polltica evidencia la complicidad y 

par<ilelismo hislbrico entre la estrategia reforrnlsla 

desarro 11 o del es lado capitalista hacia el estado 

bienestar, o sea, en tl!rminos pol!ticos, e 1 momento 

por 

el 

y el 

de 

de 

integracibn de 1 movimiento obrero en la poi !lica estatal. La. 

crltica teórica revela la armazbn conceptual y metodolbgica 

que permite el discurso 

col aboracil.m. 

de 1 a reforma y la practica. de la 

La critica tebrica se despliega en dos direcciones 

complen1entarias: por un 1 ado, la cr!ti<;a a las teorlas 

'
1 revisionistas' 1 del estado, en sus ver·tientes conternpor~neas 

20 



(3) y, poi' el otro, la critica de las l8orlas 

"burguesas" (4). Ambas impulsan el debate inicial, pues 

comparten una misma conceplualizacibn del estado, aunque las 

conclusiones pragmaticas difieran. 

Lo gue tienen en con1ün es considerar al eslado como una 

inslilucibn neutra con acciones delerminadas por u11 proceso 

particular de decisiones pollticas. El contenido de tal8s 

acciones es indistinto y si.> lo depende de los agentes 

comprometidos en la loma de decisiones, de sus ir1lereses, 

fuerza y posicibn social. Por eso, al estado pueden 

imbulrsele politices socialistas o capitalistas, es sb lo 

cuestil.>n de acceder a los pues tos clave dr, poder. En este 

punt.o es dond8 las l~cticas revisio11istas y burgues¡;¡s se 

separan: para unos se trata de alterar-modificar las leyes 

del capital mediante una serie de reformas graduales que 

beneficien a los obreros; para otros, de maximizar la 

legitimidad de la dominacibn burguesa. Es decir, para unos 

la estrategia del socialismo mediante reformas; para otros, 

las reformas para legitimar el capilal ismo. 

3. Alternativas 

3. 1. Las preguntas 

3 MOeller y NeusOss 1791 mencionan expllcitamente a Habermas 
y Offe y a los lebricos del capitalismo monopolista de 
estado. En Telas No. 25 de 1975 puede encontrarse la 
polémica respuesTa de Offe. 
4 Hirsch 143) lo sef1ala sin indicar especlficamente autores. 

21 
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La slntesis de la crllica teorica y pol!t.ica, como 

l•Jda s l ntes is dial~ctica, lleva el debatt=: mas a 1 1 a de 1 as 

(11Jservcic i 011es punt.ut:1les, los comentarios i:-ldv1?rsos o la 

denuncia. Abre un nut1vo cicJQ Ue inter1·ogant·~s. repla11t1~a lét 

discusilln. Empie~".:a pregunt~nclose lo 9ue crl 1.i ca: si •3 1 

osl<idr:i ca pi ta 1 i sta ha 1 o grado incorporar 1 as de111a ndc1 s y 

luchas de los trabajadores hasta lr·aducirlas en progra111as de 

bienestar social que al imenlan las ilusiones de una 

estrategia retor1nista y crean consenso sociril, cuti.tes son 

los 1 !mi tes de la intervencibn estatali', cu~• 1 es sus 

posibilidadas't, c1ue contradiccio111?s generan? 

Por ot1·a parl.e, el estado es una instituciOn 1'j1Jnto y al 

margen de la sociedad 11
, como decla Mai·x, por eso aparecr~ a 

traves de 1 nt.erve1\ci on1?s exógenas cuyos l lmi tes y 

fJOEi i b 1 8 df-1l'8t1E:.1flde1·, se 

etecUJan en el proceso ele reproducciOn de capital y éste se 

desc.irrol la a parlir de leyes y Lendencias discernibles. De 

ahl que el problema de los llmite::; de la intervenci,~n dirija 

la invest1gacion hólcia las posibilidades de 13xisti;ncia de 

unrJ ir1stiLucitJn particular, autonornci y, sin embargo, 

vinculada al capi ta 1: hacia e 1 es ta do, sus funciones y su 

f or·ma. 

3.2. El 111~+.odo 



Ignorar la int luencia del apara lo eslatal en 1 a 

contormaclón histb1·ica del capital, 1 levO a una concepci6n 

lécnico-inslrurnental del est;;do en las versiones 

revisior1is1.as del marxismo. La investigacibn de su tor·1n~ y 

11m1 t.e:; d8 intervonci6n debo parl1r, i:;intoncFJs, de la unir.lar:! 

<.;onlradiclor1n e11 t. re el y la 1·eproduccibn del 

CClpi t.<.> 1. En vez de suponer co1110 dada urla separacibn eslado-

8COTIUl\lta, dondH ésle cumple tune iones compi3\lsator i1:ts-· 

ca1nple1118nlarias en ¡1quul Ja, en vez de una interve11citJn 

s 1; j e l.;;. i.::I 11 i n g 1~1r1 l ! m i t_ e m ~ ·,; 9 u 13 ¿_.¡ 1 u s p ro f·' i os de 

la. loma de decisiones; la cuesli6n es 1:n1t.ender coma se da Ja 

parlicularizaoibn del estado, su presentaciOn fo1·n1al com1J 

f:!nt.idad particularizada, "junlo y al margen" de le socit:-dad. 

Pai·a esto hay que reg1·esa1· a Marx. 

En la Contrl/Jución c1 Ja. Crl ti ca de Ja Ecorwmla Fui! tic.;,, 

CUé.ll1do !·\ar K planleaba un esqu1:?ma de sus t-~sludios de 

econom\a. habla sef~alado qlJe formas po 1 i ti ca s y 

jur1dica.s r1Q dep8nden de sl mism.Js, o del o.l>?sa1 rol lo del 

1:,.i~plritu. ~ino 1..tue i;mergen de las condic::io11es matGrioles rJe 

existencia de la sociedad; pür tanto, los fenómenos 

pollticos -y la int.1?rv+?11ci6n est¿¡t_aJ lo es- l i enr.:?n que 

in·1r-Jsli garse f-;l par l ir· dod desarrollo del capital, per·o 

pr·ime1·0 hay que e11Lender po1· ql1b ap~r@cen co1110 fenómenos 

cJiscl'eLos, parLjculares. 

Los objetivos 

consisten en 

i nves ti gac i bn cpJe inicia el deba le 

mosLr·a1· Jos 11mi\.es y posibi 1 idad1:s de 1 a 

inlerv8ncibn •:?sta l.á. I, para lo que h;;y qui: es tab l ece1·, 
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pr1mHro, lds razonus de su principio forrna l -repelimos, su 

p1·esr:11laci~n como insli luci6r1 sepc.1radd de la sociedad- y, d1~ 

111111..;1u11,:is que desarr·olla e11 1 a rE•prOdlJCC i !~•IJ 

Crlpi to 1. St~ t. ra Lr.i f:!r1 f,rJ11ces d1~ /1ace1· 

c..¡11e tu rruas polltic;;s 1 t1 s ~=conbm i ca.s y 

vicev+.:?rsB., para encontrar tanto la separaci6r1 coruL) la u11idad 

de ClJlltJ8S; y, en esCJ, p . ._.rlicularidad inl.e1sljc.:ial, encontrar 

sus !Imites llistó1·ico-pul!Licos. 

No licia 1. Las reglas del debate 

La cr 1 t. i ca po 1 l t. i ·~a orienta la disc•.1sd:>n hcicie< los limites 

ele la inlervencib11 estatal. es una intr?rrogación sobr8 i;, 

pert.inencia y e 1 el e s t_ i no d e 1 8. s •.? s t r c... l e g i r.i s r F.· t i:.• r· rn i s t ;_~ s . La. 

e r 1 t. i e a le ti r i e a d i r i ~ ~ 1 ~ a t. e 11 e i 1~.1 n so b r e 1 ;:, s e ei r a 1~ t. ~ r 1 •; t. 1 e d s 

sobl'C su pr8Sf)n tac i ón apar~to 

tecnico, como i ns ti t1Jc i On a1.1tC1noma. par t. i 1:-u 1 a e iza da: es una 

prei;;un lrJ sobre 1 ~ mortolrJgla del estado. sob r •? 5U 

ti i s t. o r i e i dad. 

Asl, en un dol)le movimiento te•~rico-pollt.ico -justo 1;omo lo 

reclama ep1st.e111ologla marxista- se establecen las 

condiciones de desenvolvimiento del debate; las reg 1 é.lS de 

tormaci611 de enur1ciados y de presentacibn de las solticiones 

adelantadas. 



EJ objeto de la investigaciOn propuesta -y el marco del 

debate en consecuencia- consiste en el ana 1 isi s de las 

condiciones de posibilidad y existencia de una instituciOn 

''junto y al margen'' de la sociedad: el estado. Pero no del 

estado en general, no de la esencia transhistOrica del 

estado, sino de su presentaciOn formal en el modo 

capitalista de producciOn: del estado burgu~s (51. 

Los objetivos proceden directamente de la doble critica al 

retormismo estatizante: encontrar lb~icamente las 

pos i b i 1 i dadas, 1 imites y contradicciones de la intervencibn 

p{Jb 1 i ca a partir de las leyes y tendencias de la 

reproduccibn del capital 16); es decir, contrastar la 

tunciones del estado con la acumulacion de capital. 

EJ propósito central es desmitificar al estado, 

desfetichizarlo, denunciar las ilusiones del estado social 

y, as l, la hipocresia colaboracionista de los partidos 

comunistas y socialdembcratas de Occidente. 

En adelante se exponen los primeros acercamientos, las 

soluciones iniciales al problema del principio formal del 

estado burgu1'!s y sus 1 imites de intervencibn; o a la 

morfolog'ta del estado y su funcionalidad reproductiva; o, 

Lambi•n, a la derivacion del estado a partir del capital. 

5 Come li;> 1'1&f\al111n rG1itel·E1.d11mente Hlrlloh (45), MUeller y 
NeusUss <79l, Altvater <4l y Blanke, et. aJ <13l. 
6 iclem. 



C A P 1 T U L U J 1. EL DEBATE ALEMAN 



l l. EL DEBATE ALEMAN 

La rormulacibn del d1?bate, la delimitación de sus rt~glas 

de desarrollo, interrogétntt?s que pl<tnlearon los 

problem.:i.s y s u g i r· i e r· o n 18 met0Jol1JJS\a de aproxim~cib11, 

apa1·eci8ron ir1icidlmenl.u entre los radícal1::is 11niversilarios 

de Alemania Feder<tl y Rer·l!n Occidental a principio~ de la 

de los sel+=nta. Revistas corno 

f'o 1 i Li f;, inauguraron el ciclo de 

con1u11icacior1es q1Je r1oste1·ior111~11te ser~ cono1_:i do comu 81 

debate de la derivaci~n del astado o, por r.;1:::ones 

r;eogrtJficas, el debate alom~n (1). 

En una primera etapa, que podr!a techarse de 1870 ¿, 1975, 

el inter!?s y lo. animación se circunscribieron 

exc1usiva1r1e11Le a esta 1·egíC11 europea; sin embargo, la 

publicación de L'Etat cuntempor .. :iin et le 111.:1r.visme ( 1875) y 

State and capital: a marxist debate (1978), no s1Jlo traducen 

y r·ecogen las pt·eocup~clones &lomanas. SLl10 e}{panden e 1 

horizonte geogrttf i co d<? 1 debat.1~ y, como lo 111-::i remos 

posl12r1ormenle, el tiorizonl.e t1?matico y narrativo (2,), 

virJ. Hol loway y Picciotto tL19) pb". <: y Flavio Beo.erre< 
( 12) pb g. J 
2. La recepcit..111 c.h:ciJ debdte en 1·1,~xi1:;0 ha siclo muy limit'-:i,dc:.. ~l 

1 Jegb 1~rincipaln1er1t.e por vla írancesa, ~ lr~v~s ~1~ l~ 

1·ev1sLa c.1_lticas d.e la EcqnO!ll~~-.r·oitti.q&, donde se hicieron 
\as fJC'lHl&"f·as·-··rr"~Cc11JcciúYl13·s--·de·-Hirs-ch~-·sftlama, Wí1·lh, y otros 

¡:iartic1pa11les, tts1 com1J dE.' las investigaciones c:icadl>micas 
vinculo.das con el GREITD y Pierre Salama, por ejemplo las 
de Jos1' Luis Solls Ratciel Pani<;gua Rui:: \57). y el libro 
de Jaime Slinche20 Sussarrey ( 102). Anteriorment>J, C,_u¡¡,_cler.n.o.s 
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l. Primeras respuestas 

1.1. Regular las condiciones de expl1ltaclOn 

En 1 os escritos de "juvenlud", Marx habla opuesto las 

concepciones idealistas del estado que lo transformaban en 

un sujeto socl~l aut01101no, e11 u11~ e11Lidad dolaJa de pí)deres 

a discr·ec10n. una 11oci1~1n extrema: "el comit,~ de n .. JG•J•::ios dH 

la bu1·gUF!Sla". Es como aparece en El /''laniiie:::;lo i:f1}/ F'aTtido 

Comunista, y larnbi/::!n en La ldeolugia Aleman_,: 8l l'.1 sl.arJo "no 

es m~s gue la forma d~::.1 oreani::aciOn 9ue la. burgu~isla 21dopt,;:i., 

con propbs i tos externos e internos, par¿¡ J<J. 15a1·etnt.lei comt1n 

i:Je sus in te 1·es(-:>S y proµiBdades" (3). Es la v121slün 1:.i,ue 

past.er j ormi=:.nti:-~ l'ecoger~n todas las i 11t1Erpr•? t.aciones 

reducLivas del marxismo, .:is1 como sus crlt.icas 111~15 comunes. 

SegfJn esLa, la preoct1pacib11 sob1·e el fetict1ismo esta tri I, 

sobre lo 8Scisi6n del espacio social en Llnrt estera pi'Jblica y 

otra privada que habla sido exp11esta. en La Crltica a Ja 

filosof!a del derecho de Hegel, quedaba relegada r,n f¡;¡vor de 

una iclenLit1cacllJn cu¡;¡si-total del estado y el capital. 

Pollticos habla publicado el articulo de Alt.véd.er, que 
ap.:n:·e·crTa···en la compi laci1->n de Valeci 1 los y Sonnt<ig \4). 

Tilman Evers \31) hizo una reseha crltica en Sll libro sobre 
el estado en el capitalismo perif~rico, aparecido en 1979, 
eri el mismo ano del Coloquio de Puebla sobre el estado, y 
poste11ormente el de Cl&udia von BraumOhl (16). 

3 vid. pág. 45 y p.lo.g. 'ló. 



S111 embargo, el estado no es e 1 capi ta 1. La identi f ic;;cibn 

enl1·~ C:t11dJos i::s posible s ll l C\ ~;; i se conciben como sujetos, 

como ent1dodes pe1·sor1ific8das, na con10 relaci,3r,es saciales 1 

110 como fortnas histOricas de la r8tlcula social. 

La pr r.:iocupac ión sobre 1 a i l 1.1s íOn 13stata l, sobr·e e 1 

fetichismo del eslado, reapar,ece como invesligaciOn sobre 

l é:f.S c:;r..1usas escisibn, sobro la particularizaciOn del 

eslado, per'o ya no en la forma. de critica a Hegel, sino de 

critica a la i11tervenciOn del eslado de b i errns l" r y las 

p1Jllticas retorn1istas; y, e11 ol1·0 nivel, de posibilíd.c:. ... d da 

1nlegracibn de le. critica de la economla polltica con la 

cr\licc. de la poi ltica. 

El estado, en cuanto institucib11 particular, es u11a novedad 

capiLalisla. En formaciones sociales anterío1·es 1 la 

comunidad era una realidad inmediata inditerenciada. Las 

caracterlsticas de las relaciones product.ivas -por e jl3m. 

propied;;ld, usufructo- y sociales -miembro de la 

comun i d;;d, adscripción es t.amPntd 1 - , propici<=lban una 

11 pol i tizacibn" priori, tant•) ele las 1110Ja 1 i c.lades de 

exp 1 o tacibn de la tuerza de trab24.jo ~4), como de i?Xistr-J"ncia 

de l8s instituciones de dominio. Entonces, la nacibn erd el 

estado, y las clases domin&.ntes 1 a personificaci611 del 

estado (.5). 

4 Las distintas formas ele servidumbre en el feudalismo, o 
tributación en las sociedades antiguas. 
5 vid. La Ideo/og!a Alemana, cit. por MUel ler y NeusOss 179) 

pt.g. .37 
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Es con la desvinculacibn del productor d8 sus mr::id i os de 

produccibn y subsistencia, con la privatiz~ci~n de la 

pl'opieda.d, con I~ pdrlicibn del t.ien1po er1 tie1nF10 ,j~ lralJajo 

y t.1r~mpo l1br·1~, con Je 1 cuerpo ;:i i ue r·.::a. d1;J 

tr~bó jo, cuélndo es posible y necesaria la existencia de una 

lnstitucibn poi ltica particular, cu;:-.ndo aparee>? el es~ado 

como lorma escindida de la socier:Jr-1d. 

La separación estatal es el res u 1 ta do y 1 ;~ to r ma de 

apr-Jr1cib11 dr:i las contradicci1Jnes del modo dt-! p1·oducc i 1~11 

(.:r.ip1talisla. En purl.i.cula1, las que c~.i1·.:-:jct~.:.'J i::an su r0lociOI1 

tunda.mental: la rt-laci?Jn capita.l-1.rabcijo. 

En 1;; urger1cia ele 111axi111izar· el p 1usva1 01· e 1 capilc<lista 

individual pone en pl~ligro 18 rue11le del mismo: t~ l'Uí~rz.a dl~ 

tl'abajo. Corno Marx lo sei'iala en El capit ... 1i, mejor 

puede moslra1· e\ ca1·bcter del n1odo de prod1J~ciOr1 capit~lista 

que la ncicesidad du fo r "ª r, por las /\e las del t)a.r lamento, 

las mhs simples dis¡Josiciones para mé:i.i1tener lci salud y· la 

En e 1 c.i.ns i a plusvalor. el capital 

te11dencial1nente acarrea ~-;u rui110. al l leva1 lc1 ex1,Jot.ac:illn a 

los l\mile::; f1sicos y mental8s di::~ Jos obrr~ros; pr:ir lo que Si3 

1·eg11ier-e dB la inle1·vencil.111 de una inslitucibn a.jena al 

p1·oceso inmediato de produccibn, una 

r:c:c1nl1mica. poi lticc:., ··.¡u•? reg1Jle lüs condicio111?s 111is111r.1s d+-? J;;i. 

explotacibn, qui? l l líl l t.1;.i 1 a. jornada de tralJajo y e11 ~e11eral 

los el8n1entos del proceso de t1·abajo ~7>. 

G ci l. en iciem. (la Lraduccibn ••S mla.l. 
1 Es la posicibn que ca.ra.cteriza los tr<>bajos d•? Müel ler y 

l•eusllss. op. cit. 



Sin e 01 b a r g o , estb necesidad regulado1·a no es un proceso qlJe 

se imponga inexorablen1ente; p1)r el contrario, aunqu1? 

i-tdmin1stra lé1 t 1.1i:nle de p 1usval1Jr· -os dt~cir, no cuestiona 

los rundamentos explotacitin, sólo los modulcl-, es un 

príJcesiJ plagado de cont 1 ictos, cJe batallas, de catastrLJfes, 

de victor1<Js y derrotas, en que los difer·entes capitales, 

asl como Jp tu1?rza de trabajo, i11tervie11en para tormular la. 

poi 1 tici3 pt'.Jbl ic<:i, pa!''3 torzar la vigilancia y el control rJe 

tos co11d1ciDnes d~ ex.¡1lot.acib11 ((j), 

Es\.a es 1 a. 1 éi zón ~io r la '-11.18 H l r~stado aparc:;c'c•? s t l1.1::·di:i por 

ene i1t1a de la socieciocl -·Jale decir, por sobre fi!I c8¡.illal-, 

como un arbi t.1·0 ele 18 cjjspula social. Es el teti•:hismo del 

estado, la i. 1 u s l O 11 que a l i me n l 8 a 1 es ta do ~ IJ e: i a.. 1 . a. { r~ ":...; -t, a.do 

d8 bienesta.r, 

As l como el dinr~ro expr·esa y 1'€'SU!J l •Je la co11tr~dicciOn 

inmanente rJe la merca..ncl<l - valor y valor de uso-, como el 

valor de cambio se aut.onoin iza y 

dinero, el estado expresa y resuelve las c.:onl1·odiociones 

inmanentes de IB t·elaci.bn capitalisti:l, co1110 ~Jn et contiicto 

¡;ntre la explolacilln y la extinc1t'.Jn d·• la tuerza de tr;.bajo, 

e 1 es t.aclo se aulonomi za. y regula las condiciones y 

a11ti11omias de la reproduccibn del capital. 

El estado es e 1 copit.a.listi1 colectivo idea 1. Forma 

parlicularizada de las relaciones capital islas, de las 

contradicciones del capital. 

B Y aunque pueda hace.se en forma de leyes y decretos nada 
asegura que se apliquen efectivamente, idem. 
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l. 2. llclminislr<1r el lnler·~s genera 1 

La neutral ictad c¡ue revisle al estado en las interpretaciones 

ºburguesas" no es, como creen los marxistas 1'dogmhticos'1
, 

una mera. cor1cepcibn idool~gica, lielle bases ma.Lr=rialt3s dt-:! 

sustentación 19¡, nc:?utra.I icl0d estala l. SI) r:ip~!lPllCiéJ 

léc111co-instr1J111ent.~I 1 de r i vr;1 du 1 as cz..i.ract~?r l s t l ce:1s 

s1Jpr3r J 1 et él les -e11 el sentido lopolOgico del ~.Ormino- de l<:J 

sociedad capilalislo. La estera ele la superficie coruprencle 

los procesos circulalorios de: 1 capital, ·= 1 111ti::·1 c:...:i.mb i o 

mercanlil, la re2.1lizdció11 Uel p!11sva\or, la dist.ribuci1~n de 

Jos in~r1-:;1sos, etc. 58 di í erenci a ele la estera p1·ofur1da del 

capital en que aqul se g•=nera el p 1usva1or 1 es el campo de 

la explotC;Lción, la desigualdad y el dominio, en tanto q1.1e la 

superficie circulatoria lo igualdad ele los 

propietarios. la 1 ibert.ad de los individuos y la •;oluntacl 

contrBr::tua 1 rle l ;:-is pJ?rsonas: el retno de los derechos 

humanos, como decla Marx en El CaPital. 

En 1 a circulaciLln los individuos tienen el interés común dr3 

mantener 1 a f uen l:e de sus ingresos -su propiedad-, de 

obtener el m~ xi mo inr,reso posible y d~J garantizar 51) 

continuidad. En la superficie capitalista se desarrolla, 

entonces, el interés genera 1 de la sociedad, de la comunidad 

8 Es la critica con que Huisken y von Flatow inician su 
ensayo (97l. 



de 1 os propietarios; un interés general d l t e I' en t. e el o los 

int.ereses parlicul.::1rf~S ele los individuos. 

Deaqul, que 1 a. posibi i idad dr.:i exist.encio del es t'3do 

resulte dr::Jl desdoblam1enlo de los 1 ntereses sociales en 

gener-ales y p<:.-trliculares, y la autonomizaciOn del intu1·8s 

general dr,:1 los propiet.C:lrios. La.. necesictad de pxjstencia ciel 

esl.ado se deriva lügicarni:nt.-~ la ímposíblidad de ( 1JS 

particulares de garantizar la consecucíon rJHI int.e1·es com(Jn, 

de vi g i 1 ar el in terl!s gen(~ral de la sociedad de 

propietarios 1101. 

La ad111i11istracibn del interles gen~ra.I la sociedad 

capilalisla es la razón de la part.iculari2aciOn d<:I <:stado, 

pero ta.mb1én el punto de partida de sus funciones concrf~t.as, 

as\ 001110 de sus llmites y contradiGciones. 

El mantenimiento de la continuidad de los ingresos, la 

proleccion de su iuente -la tierra, el tr<Jbajo y el capital-

y la maximizo.cibn de la renta, el salaria y el beneficio, es 

posible sblo si e 1 proceso de acu1nulacibn transcurre sin 

sobresaltos, alejado de las alteraciones clcli~as o las 

interrupciones violentas. La administracibn del interés 

generc-J 1 demanda una acumulaciOn stn crisis: eso es l<.:i tareEi 

principé.il d8l esl.etrJo; y sus tunciones concretas son ac1uellas 

que saltan las bi:1f'I'E"I'as de la acumulacibn, que res¡:,uard;;;.n la 

reproduccion de 1 os sobresa 1 Los crisis. Poi· eso, no 

pueden deriv~r~e en ge11eral la.s funciones del estado, se 

imponen concretamente aguellas re 1 evantes para e 1 interés 

10 ibiclern. PP· L¡3-L!9. 
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general y que resullan de las contradicciones del capílal. 

Las funciones concretéis del estado pasan por el L1míz del 

i nter~s com1Jn y de su ~decuacibn a la 

ce; p1 Lc1. 1. 

Las dt?rndndas suciétles son recupe1·adas 

que si? para ,., 1 

por el es t.d.dü un.3 vez 

interf..::s g1.:111eral de Jos 

propiel~rios y10 Uesb 1 o(¡uean 1 éJ r;.cumulacibn, el imi1~an los 

obsl~1~ulos de la valorizacibn. 

1.3. Garantizar los elementos de la reproduccibn 

La rel;,cilin derinítor1a. del capitalismo HS la d<?I c3p1tal 

con el trabajo asalariado; ambos 5011 1 a expr·es lbn 

di te1 r~11c1élcla 1 o los polos, del proceso de acumu l ac1 On 

or1g1naría. Es en esta relacibn donde se encuent1·an la.s 

cor1tr~diccionas y tendencias b~sicas del modo de produccibn 

ci.lpitdlis1.a .. Es en este nivel donde 11arx desarrolla los dos 

primeros volbmenes de El Capital~ lo que l~osdo!sl~Y dDnomina 

el nivel del "capital en genenil" (ll!. 

en general es u11a abstracción que se reci 1 iza. 

concr1~ tc:Jment.e en 1 as transacciones de los capitales 

indi 11iduales. En (~ 1 mercado capital is ta conviven 

confl iclivamenle "numer·osos capilales 11 , y lo ~1nico que todos 

Lienen en comün es precisainenle ''ser capital 1
' 1 perseguir el 

11 (100) pp. 67-79. 
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m6ximo plusvalor posible. El problema gue a9ul se plantea es 

la rela.citln del capit;;J en general con los capitales 

individuales, o cllmo se generan 1 cts leyes del cap ita 1 en 

par t t r r.le la asocial idad inmanente de los 

capitales¡ cbmo se ga1·at1l:iza. la re¡Jroduccilin social a po.rtir 

de 1 a multiplicidad de capitales; o cbmo se genera. 1 a 

socializacibn capilalista y se da. contenirJo a la nocibn de 

capital en general. <1:?.l 

La respuesta se organiza con base en doti el em1~n tos 

centrales: la competencia y el estndo. 

Las transacciones inmediatas e11tre los ditere11tes capitales 

son el mecanismo por e 1 cual se cumplen y generan las 

tendencias del ca pi ta 1 1:=n general. Con el tJ.nitno de pr•JdtJci r 

y10 apropiarse el mayor monto de plusvaior posible, los 

capitalistas individuales introdL1cen rnodificac1onGs en e 1 

proceso productivo para 1·educi1· el tiempo de trabo;.io y as\ 

obtener temporalmente plusvalor extraordina1,io: con el 

tiempo los dem.'is los seguir~n y asl alt.er<;rhn teint:o el v¿¡ lor 

socia 1 rJe l&s mef'canctas c1Jmo 1 a composícibr1 ortibnica del 

cc.pit¿¡J. Un proceso relacion.::1do, o concomitante, es la 

tendencizt a la perecuac1bn ele la las3 de ganancia i:.1- trav~s 

de 1 os precios de produccibn y la movilidad de capitales. 

Estos casos ejempl ii ican c¡ue en la competencio. por e 1 

plusvalor, los capitalistas individuales "realizan" el 

capital en general, en el sentido de procesar las tendencias 

12 Es la pregunta gue ordena la solucibn de Altvater 
las interrog¿¡ntes del debate alembn: la separacibn 
estado y los 1 lmil.es de intervencion. 

\ 4 '! a 
del 
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gue se imponen a sus espaldas, inconscientemente. Las Jeyt?s 

del capital St? rer ieren, por tanto, s1~lo éf) capital total, 

social o general, y no a los capitales individuales. 

Sin embz.-trgo, no todos los elementos necesarios para la 

acumulaciOn y 

los crJpitales 

reprodl11~ci611 del e a p i 1. a 1 so•:: i ,::1 l p l' tJ v i 1) n 12 n de 

individuales; su pr·opia naturaleza im¡Jide que 

etectiJen r;ictividi3des de baja o nula retribuci1~n de 

plusv.::.t.lor: entonces, se r·equ1ere una i1v,;tit.ucíttn r.1j1?ní:t a la 

lb~ica individual d1?\ piusvalor c¡ue realic•? esas i-!Ctividc1des 

- .va SE'C'I p o r b a j ~ 1· e n t. H h i 1 i d r-J d • 111 n n l. CJ a e re e:~ n t B do de e .si p i t. a l 

inicia 1, largos periodos de recuperacibn, o senci ! lamente 

tuerél del mer·cado y ser, sin embar-eo, r·equisitos 

indispensables dl? la reproduccibn socia.!. 

Es precisamente el r.onten1do de las tuncion1?s de~! astarjo. 

El esté.ido junt.o a. l c;:ipital al provi:=.·e1· G l 1::rnc•11 t.os 

necesarios c.101 la reproducción so1~1a 1 y, a 1 margf-?r1 dA ~si.e, 

por pHrmanecer ajeno la l Ó¡~ i G3 la ~a.na.ne i a.. Su 

condicib11 de E<xislencíi3 es ser una insti t.ucibn no 

en un enlorno caµitalista: el capitalista 

colectivo ideal, pues garantiza la r1~produGcibn~ .Y IE1 misma 

rec:tlización. dP.1 capit.l:--1.I 1?n gener·r:.I, si11 subnr·d111<.:1r::>~-? d los 

t.::..:Jpiln\es indiv1cl1.1.;i les. 

Lo compe tencic:t '../ i:: I est<=ldo son. asl, 

sociEt.l idad capitalist¿i; el proceso 

1 Rs tor111as 

inmanente 

de 

y 

la 

la 

inslilucibn necesaria para que la multiplicidad de capitales 

devengan capital social. 
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E 1 es l.ddo existe junto a la compel1?ncia, r1ropor (: l (Jf)é.J e 1 

marco instilucional su el es a 1· r o 1 l •) , y 1~0111¡.1 \ emf:>n t M sus 

tu11ciones¡ pt:r'CJ no la sust.iluyf?, no la hocf:;' redund3nte, se 

alin1?a junto a el 1 a, mod i t t ca o compens;:;. sus Lend•2nciCtS, 

pero no elimina la ley del valor. 

del aparato esl.al~,¡ es a ni•;el df~l capi.la.J en 

gent.1 réJ l, 1 os capilales individuales r·esienten s1J aclu~ciOn 

por ser 11 un ll111ile 11egativo e11 la ior111aciOn de valor'' ll3>. 

El J?stado demanda una tracciUn del plusvalor sociétl en la 

1 orma de l 111 puf'..' s t_ os , sus l rae !"UPf;!Cl de trab~jo ~1Jscept.ible 

de explotación, 1 imita 1 a jornada de traba .io, 1·egu 1 a las 

condiciones de ex8ccil1n del excedente. Frente a los 

cap1t.8l 1stas 1nrj1vidUEJies apa.rece como una coacc.:iün a 

producc1bn y aprop1aci6n de plusvci..lor; una barr1:11'a de 

'JA-lor1zdci1~n lei a.cum11 l aci tJn copi t.a 1: 

cor1trad1c:r::iOn entr•? el int .. ::ires del c<>pilal en genera 1 c.1ue 

provE.n~ las cond i e iones generei l 1:s de reproduccit111, '/ los 

inl.eros8s de los cdpitales individuales por ac11?cenlar la 

producci011 y ap1·opiaci011 de valor. 

La.s funciones que clesempena el estado no le son inhere11les, 

se desarro 11 an 1·11stbricamente en un marco de cuntlictos, de 

co11tr21dicciones i nt. ra e interclci.sisla.s. La 

conror111aciOn histbrica de las ft111cio11es estalales r~3sulla 

del proceso c.18 acumulc-..1ci~J11 -t.1-Jnd•?11Cié1 decreci~.:·nte de l<J tasa. 

ex l.ems ion de relaciones de capital, 

13 La expresión es de Altvater «+) pág. 101, y es el nl_icleo 

de su leor1'3. de los limites de la i11tervenci1~H1 8st.ata 1, 
si 111 i 1 ar a 1 a rJ e 11a. l ti e k r 7 ll 



ampl iac Um de I mercado mundial, desarrollo de las ru8rzas 

productivas- tamizado por la lucha de clases, por eso no es 

posible torrntJlar un listado a 11riori 1jerivado exclusiva1ne11te 

de las tendencias abslraclas rJel capital. 

Por su incidt?ncia en Ja determinación de las funciones 

estatales, la clases se convierle en utl elen1ento 

central para el mantenimiento y la estabi 1 id;;.d la 

sociedad capital isla l;:. pard.cJOjét m.:!Jx ima de las 

conlréold ice iones del capital, de las resistt:ncias a su 

dominio: ser resurnicle1s y asumidas por el es lado. ser· 

indexadas en la del~rrninctciOn de 1 a poi ltica p(•bl ic:::i: 85 

precisamente el cl>n i t dod estado burgues: el 8stado de 

b1eneslar. 

1.'I. Institucionalizar el movimiento del valor 

La socialidad capitalista, es decir, la integracUin y 

vi.nculaciOn de productores privados independientes, es un 

proceso mediado por las 

r·elacio11es de mercado. 

transacciones merca.nli 1 es, por las 

El inlerce;mbio de mercanclas es el modelo material de 

socialización burgu•~sa .. El 1Jalor 1 por tanto, es un;;. rt:lacibn 

social con 

cosas. La 

dos asp~ctos: e 1 de las personas 

relacion de valor, concentrada en 

y el de 1 as 

el val ar de 

cambio y posteriormente hipostasiada en la mercancla-dinero, 

1'1 vid. Al lvater op. cit. p~g 101. 
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es 1 a parte m;;,ter· ia 1 del inler·cambio. La ley del va 1 o r, 

perspectiva t~ti•~hista, es el movimi1?11tei y la 

tasación de 1 ~t5 cosas; sin embargo, en el a.et o de 

inLeT'Ci-tmb10 1nle1·v1enen tan1bién sujetos: las mercanc1as son 

llevadas al merc.:1rJo por sus pr·opietar ios, y en ~I 

comportan como individuos libres y soberanos para realizar· 

las transacciones. 

El movimiento de valor contiene u11 doble ¡Jroceso relacional 

-entre las cosas y entr·e las merc~inclas-, y conro1~ma dos 

íurmas pz:>rliculElres d~· las relaciones mercant.ilE·s: p\ valor 

y su E?xpresion dine1·arté:t como r~laciün de los objetos: y la 

ley, como intersubjet i11a de la 1 i ber t:ad la 

voluntad de los sujetos morcan1.iles <15). 

El mercado en su aspecto objetivo es captado por las 

rel&c1ones mer·conti les, econtJm i cas; y en e 1 aspecto 

subjetivo, o inte!'subjetivo, por l "s relaciones 

conl r·ac tua 1 es, 1e15a1 es o pollticas. En una primera ras». la 

ley es el campo de la polltica, el uni•1erso de lss personas 

t16), de los participantes en El Contrato Social. 

El contrato es la categorla fundadora de la ley. El contrato 

es un acto de voluntad, de reslriccibn de voluntad1~s: el 

acuerdo comfJn de obligaciones mutuas ~17). 

15 Esta recuperac1ó11 de la dual iijcid del inf".13rcambio es lB 
ccirac1.eristica sobr-esal ient.e de la pos1cibn de Bla.nke, 
Jl)rgens y V.ast~·ndiek, \l.;,>. 
16 En su acepc16n jurid1ca, es decir, como individuos libres 
y soberanos, dotados de voluntad. 
lí' vid. Blanke, et ai, op. cit. pt1g. 23, 
ln1br,.jos de 11[¡,ille t74!, Osear Correas 

as i como 
(24). 

los 
y la 

asociaoibn Critique du droit, contenidos en la revista. 

f_r:.gc:~s_ ( 75). 
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El mercado es el campo nF.tLUr&I ele 1 os conlr&t.os, Bt11 los 

individuos i ntHr·cctrnbié.ln 1 i bre y vol unta1 lamente las 

mercanclas; as l, la ley del valor cu ns l. 1 t1.1y1~nclo y 

co11slil.u.v8ndos~:? por lr.1 l0y 1je los contratos. 

L.a torma-valo1· y 1 a tormd.-ley son, pUt'S, el dc·sdoblami0nlo 

mú1~to!Ogico de las rf.?laciones de mercado. '1', sin embai·go, si 

i;;, for111,.-valor se rr:.)gu 1 a en léi compel1::1ncia ( 181. quibn 

adrninislra la iorma-ley·:, cbmo se garantiza la normalivideid 

contr·actuol -que por· detinici6n es g1311eral-, s1 sr_.l di) entre 

sujetos pr1vddos lndepe11d1enlos': 

Se requiere de una tuerza de coercibn extraeconomica para 

garantizar el cumplimir;;0nto dt.· la norma, la obediencin cJe la 

ley, asl como su generación y vigilancia <191. 

El movimiento del valor se real i Zd en el mercacJo, por la 

competencia, y s1? i11st1tuc1onct\iza en el estado, po1· 1.:1. ley; 

sin ernba1·go, ~ste loJ,.vla 8S el nivel de lci Gi rc11 i ac10n 

mercantil, y lo especifico de las relacion1?s capitalistds es 

la valorización d81 valo1·, li:i ccinjunciOn de lé.1 circulaciOn 

-momento del inlerc¡;mbio de equivalenles, de I;;, libertad y 

la igualdad-, y la produccicn de plusvalor -momento de la 

e >< p 1 o l. r:t e i b n • d 13 J B e x a i::; e i •!J 11 el e p 1 u s t r a. b a. jo . 

18 En e 1 p r i 111 e r e a p 1 tu 1 o de 1 os ,; r O n el r i s se, s o b re e 1 d i ne ro, 
pueden encontrarse un conjunto de desarrollos interr·umpidos 
que 1nuestran que incluso Ja sepa1·aciOn de l1na mercancla 
particular pa1·a que tuncione co1no equivalente general -el 
di11ero-, requiere de una instituci6n •?xtraecon~mica. vici. mi 
Trabajo, ciineJro y estado (111irneoJ. 
19 En este n101nento de la argume11taciOn conceptual aunque la 
torma de la ley es pol!Lica, su contenido es econOmico 
lo~~vt~; y 110 obstante ya se encue11t1·a determinad~ Ja 
division t.ripart.it.a del poder est.1'1.tal: ejecutiva, 
l"'gislativéi y jucllcial. 

40 



En esta transicib11 capitalista. 1 a. fuerzz,. dl3 C08CCi0n 

extrot1co1t6mici::' el 8C t1~1;, un afl;ldidc1 tuncioni;ll a. sus 

d8lermin&.ciones: no solo garantiza la i~u~ldad de los 

p1opJel8rios ante I" ley -rte medios de prod1Jccibn o fuer=~ 

rJe t1·atJajci, lo 1111smo da.-, sino que protege el derecho de los 

cap1tol1stas sobre sus l'~oductos -a11egados de plusvalor. 

Por 1 a institucional i::acion del mom•311to circulatorio -Marx 

decia. "el reino de los derechos del hombre"-. e 1 estado 

adquiere su neutralidad o aulonon1la social; 1nientras q\Je ¡~or 

el r:le1ei::.t10 del propi~Jt.E.Jrio sobre su propi eclt;d -e 1 reino rJe 

la desi,¡ualdad y la explotacion-, el estado (:•ncu..::·11t.ra su 

carb..cter de e 1 a.si"?: es el secreto dei esla.d•J bur¡~u¿·F.; E1 S la 

duplicidad del cdpilBI -s1ntes1s de la produce: 1 ón y la 

c:irculacibn- trasla1:lacia a 1 a rorm:..1- ley: !oyes pt'Jb 1 i C3S y 

leyes pr1vt.tdas, as\ como :; la torn1a y el conte11ido de la 

inslanc1a. extrC:1econt11111co: particular1zacibn soci~l por 

del v1nculacibn 111ediata cu11 el 1::apítal. Es la pa10<doja 

estado burgués: aparece como i11slilucibn neulr~I pa r::t 

ocul Létr sus l ig¡;.s con ¿, 1 C3[' i \.a 1 es e 1 felich1smo, r; 1 

camoufiage capital isla del estado. 

Ante la ley. los individuos son iguales en tanto 

pr1Jp1etarios. sujetos abstractos del intercambio rnerc;;nti 1, 

pero en la cotidianidad de sus V Í dé.tS, existen como 

capitalistas y proletarios. Hay u11a conl1·adicciOn enlre el 

obre i·o del proceso de produccibn ca pi t..a.I i sta, y e 1 

propietario de la fuerza de trabajo: son y no son la misma 

persona. La igualdad, la libertad y la voluntad se terminan 
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~h\ donde empieza Ja produccii~n inmediat.~ de plusvalor como 

dice Marx, la prJl1tica. no enLra en lo f~bri<:a. 

La r~lacibn C~4-pitol-trabajo -una. rela.c10n con l. r CJ et_ Ud 1 - , 

l ne l uvo los dos Etspeclos, el de I" 

sor1 gi:l..1 ¿1r11 .. iz.::tdos fJf.II ir; ley >' lr.i tue1·::::8 del estcJdü. [1e ah1 

LllJ8 co11 l. r ad i i::c 1 or112s uel se conv1erlc-in en 

res1st•?ncias y bc.:ttal las en la i11lerpretacibn y aplicaciOn 

d8 l de rt•c1"10, por 1 r.. t 1 Ja e i ó n de l d s no l' mas de 1 i n ter e c1 m b t o, 

la. d1?L~11111naci~1n di:! valor de la t"uer:.:a de Lra.ba jo 

-que no es una variable económica, sino po l t tiGa-, en la 

amplit.ucl del mercado laboral, o en las condiciones del 

proces1J de Jl1'oducciOr1. 

f'or los conrlictos, las resiste11cias y las contradicciones 

en la administrbción de la 1 ey, la 1nstit.ucion 

ext:raecon6m1ca su particulari~acibn social, SIJ 

neutralidad, pero parad!Jjicamente también descubre en cad¡, 

decis10n su caract.8r de clase t2~)). 

El principio forma 1 del estado burgués es un r·roceso 

permanente de a1Jtonomizacibn social. L1a i11st1t1Jcibn estet8\ 

codifica la relac10n capitalista en un proceso continuado de 

aclua.I i:::ación¡ forma en procesrJ, una r orma de 

ri::-moznmiento p8r·manenle de lcts contradi c:ciones del cai:1 i la 1. 

Por 121 administración de las tormas b~Jsicas de la. socialidad 

capitalista -el dinero y 1 a 1 ey·· r·egula externamente la 

reproducci011 social, sea por Ja i11tervenci~n dir8cti:' 8n las 

20 Poslerior·mente .3alama lo 
telichizacion-desret1chizacibn del 

llamar~ 

estado 
un 

( 10•1 J 

pr•Jceso 
pág. [i¿l.5. 

de 
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cond1cior1os gener~1les 111a.t.e1·1ales de la reproducción, por la 

sanciOn Je norma de intercambio, por la regulación 

v10 l en1.t.1 d8 los contlictos de clase -'1 el monopolio de la 

violencia le~1tima.", o por la servicios 

necesarios -sa 1 ud, educacibn, ele. 

La inst.ilucibn extraecon6mica q1Je 1 1 amamos est:ado se 

cont or'md pot unci multiplicidacl de tunciones interconectadas 

'~n 1 a reproducción del capitci.I, a iormas 

mP.dicJdas ele la socializacibn c~1pit.alista. En el p1·oceso, se 

dulonon1iz~n algunas de éslas r •Jrmas funci•)na 11.::·s y 

co11sl1tuyen diferentes aparatos de estado: las lnslituc1ones 

est3Lales. 

Los 1 l m 1 t es dí? l i01 i n t 1? r •;en e 1 O n 0 s t_ ;:;i. t ;;. l r es 1.1 1 t a n p re• e i s ;::1 rn en t. e 

de 1 as caraclerist1cas da las relaciones capit.al1st·.os. cisl 

como de los medios de inler·venciOn -repet.imos, dinGro y ley. 

Habr la <{U•? difera11ciar entre los 1 Imites de acc1ón del 

estado, derivados de 1 a administracibn de las medi8ciones 

rJinerar ias y legales -restricciones p r· esupues lar i as, 

normatividad co11stitucional e institucional, anarqula 

capitalista, etc-, y 1 lmi tes de 1 a forma-estado. derivados 

de la particularidad de las relaciones capitalistas -defensa 

de la propiedad privada, garantla ele la explotaciOn, ele. 

Las posibilidades y las contradicciones de la inler·venciOn 

estalal se desar1·ollan en la historia de las contr;,clicc:iones 

enlre ambos limites, que son, a fin de cuentas, los limites 

del capital. 
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l~otic1a 11. Las runciones del est.ado 

Las a 1 os p~obleinas planteados 011 el 

dt-bate alemt>n mu1s.ist.ran una multiplicidad de aproximaGiones 

a 1 objeto, una selecciOn variada de 

ir1lerpretac1ones posilJles para explicar· el principio tormal 

del estado burgu~s, sus 1 1 rn í tes y contradiccio11es. Las 

i·espuestas se 

e.a pi t:~ 1 i sta: 

ior·mulan desde distintos ¡:.Janes de J ü real 

atendiendo la relacitin c~pit;;ilísbi 

rundamenl.al (J1Ue l 1 er NeusO.ss J, a la 

interc8pilétl 1sta (Al t.\léllf:f"J, en la estera de ln ctrculaciOn 

tHuisken y P 1alow1. 1ne1 uso en la c1rculaciOn 1nerca11lil 

simple IProjecl Klassenanalysel, o también, en el movimiento 

contradictorio del '-'ª 101· (Blanke, e r a/!. Las soluciones 

recuperan Ja contrad1cc!On entre 81 maximo de explotaciOn 

posible y la reproducciOn de la ruerza da trabajo \MUeller y 

l·Jeusllss l, el interés generC\ l de los propietarios por 

ingresos (Flatow y Huiskeni, los 

déficits de lntegraci6n social de los capitales individuales 

\AllvaterJ, la contradiclorledad inmanente entra producclon 

y c1rculaciun de c2'pi ta.l <JUr-gens, et a/). S.ln embBrgo, la 

h"'1..erogene1dcid topolOgica y la variedad explicativa se 

CUI'VB.O en una regular· i dad ana 1 11; i ca, en un mismo 
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proced11111e11lo al·gumer11.8l: las primeras resp1Jestas derivan la 

rorma-estado a partir de sus (unciones: y t\\~S aun, las 

identifican la derivación 

con l~ pr·1Jebc1. de s1J part.icult-:iTiz.a.t.:ibn social. 

r·uE•de es la.b l ece1 st! un l is ta do general de tune iones 

eslatales, c:omo el que propone Altvater:" lJ la creacibn de 

las concticiones generBles mair:!riales de 1 a producción 

linfr<iestructur·a1; .:'.! la delerminaclbn y 

stst.em.:-t legal en BI cuét l ocurren 1 CJ.S r· e la e i o ne s los 

suJ>'>tos l 1ega1 es J en la sociedad capitalista: la 

regulacibn de los contliclos entre trabajadores 'f capitales, 

y, de Sf:!f necesaria, la opresibn polllica de la e\ FJ se 

ob1·era, no sblo por medios po 1 1 t. i cos y mili t_ o res¡ y 

4) gar antla y expansibn dt-?l capital ndciona.I t?n el mr.:ir·carlo 

int..ernacionol 11 <211; puede establecerse una tunaitin bbsica 1 

como \'11)e 11 er cuanrJci sena.lan 

1;na inslitucitJn é1ut.bnoma regule 1 as condiciones 

expl0Lac1ón; puede, incluso. negar·se la pertinencia de uno 

regla general de derivacibn Ut· func1oni:s, corno lo haoen 

Flalow y Hu1sl<en al iguo.lar el inler!ls gener:-1, 1 con e 1 

es ta.do; se puede decir. como Kastendiek, et a J, que no es 

una tuncion solamente lo que caracteriza la torma estado, 

sino muchas inlerconecladas en la. reproducciOn: se puede 

decir cualquier cosa., el procedimiento es el mismo: explicar 

al estado por los d~tic1ts de socializocion del c:apil.81, por 

los 1 tm i tes y ci:111tradicciones de lo reproduccion del 

21 (4) pbg. 94. 
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global por la intervenciOn de una instituciOn autbnoma; asl 

se cumplen los dos propbs i tos del debate: mostrar la 

parl1cl1l~ri=~ci611 el 1?st:a.do, y una der1Yadas sus 

l UllClürlC'S de la reproducción del cap i té\ 1, encont.r.::.r los 

la intervenc10n, que resul t.an 

Lanlo de Jéls leyes y tendencias del cap1Lo.I, como de las 

ra::ones tunc1011ales de la diferericiacilin del esl(;1do. 

Y, sin embargo, esla co ns t r·ucc i tJ11 0nal1~lt;;ica 

responde a 1 planl.eo n1elodol6g1co i n i e i a 1 , a 1 p f' o et-? 1j i m J en t. o 

111<:1rxist.a de especiticdciOn co11ceptual d1? l cd pi t<:i 1 :, : r~s ciue 

dCéiSO en lrJ consl.rucci6n de la cr\tica ele la E·conom ta 

pulll.ica 58 procedió d delimitar· las tuncion(~S del coo•p1l.cil 

pa1·H 1 U8go ccins trui r su 1 orma ~1 ; primero las tuncionr.=s .Y 

despuo!os 1 a t orrna o, mejor, csp1?citicar 1 a 11101· 1oJog1c1 del 

capital -del esl.é•do- por sus tunciones'i 

No, el procedimiento m<.~r-xist.a es el inv•?rso. E11 Ei c··¿¡pitdi, 

por ejemplo, e 1 a n<'.I 1 is is se inicia por ur1a especiricación 

hislllrica de la !arma de rir:¡ue:::a capilalist~:1. -la mercancl.:.c.-, 

pCA.r a luego moslrctr sus clete1'minr:1ci ones 

proseguir con las condiciones h1st~ric1:ts Je 

diner-o. la 111ercarici::1 tuerza d1? t.r::"'tb;Jjo-, y e I modo y lc1s 

tor1nas h1sl6ricas de apropiac16n del excede11to -p!1Jsvalor, 

'Jbsolulo y relal.ivo-; sólo posleriorme11te a la d81nostracibn 

historioa de su reproducción - I <> 1 ey de la acumu I Ctci Un-, 

podr·e111os e11conlra1· sus tunciones y tor1nas tuncio11ales -en la 

I'Otacibn del capit.al. contenido del segundo volumen. 
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Los der l 1.iacior\islas ~le1nanes procedieron de n1anera inversa. 

Retomaron el armazbn conceptual de la crllica de la economla 

po l l tlGE' CQUIO rofar·untv fLtndament.3l; a partir do Sl!S lsyos 

y tendr.:.111cias encontraron una. se1·ie de iu11ciones necesarias 

para la capital qUE! ~s t.e no podl.;1 

clesempeilar y de derivaron una 

iT1sl.1tuc16n au1.b11oma. de una inslitucibn j1.1n l.o a 

rep1·oduccibn y c>I margen del Ci3pital particular -la nocion 

co111f_1n de 1dea1. 1\ esa inst1l.1Jci~n o 

1'ue1 :.:a. r::x.l1·a.econfJm1ca la 1 lamaron est..ado. 

Y la conro1·macibn histrJrica de las categorlas, la slntesis 

h1sllJr1ca L1e re\¡:i.cione5 que las hacen posibles? LdS ¡:it·imel'as 

t·espuE:Js Lds ser"lalan re i teradamenlf~ cont 1ict1 v ida.d 

impl lcite> d•" las tunc:iones eslal;,,\les, el marco hislbrico de 

su instr1Jmentacibn, pero éste es sblo un a1,sdido ~d hoc, el 

senduro cor1l111genle tle apl icacion de l;, s funciones. 

interesanle para la invesligacibn histbr1ca de GélSOS y 

ci1·cunslancias especiales, pero sin operar concrelamente en 

la construc:cilin conceptue:.tl, sin est.atut.o teOrico, 

indeterminados, dorivodc::is lligicamente: el procedimiento 

analb~ico y aprior ! stico de demostracilin. Por eso. a las 

les p1·in1e1·as respuestas del debélle de la derivacitJn se 

conoce lci.mbii!Jn c.;omo IC:l "escuela lógica del capitétl 11
• 

El procedi1nier1to tur1cionalista de la derivaci6n del Gstado 

idenlifica derivaclOn rle la rorma c1Jn demoslracibn de la 

separacibn estate>\. Asl, Si3bemos del desdoblamiento ele 1 as 

n>laciones sociales en relaciones mercantiles y legales. en 



economla y polltica, en capital y iestado:· Es la inst.ilucibn 

exlraRconbmica lo que histbricamente l la111amos estadoi. o 

s~Jlo un8 de sus determi11acionesf (:22) 

En la rJeriv<'lcibn del eslado a parUr del capil'31 se corr•3 el 

riesgo rJe subordinar los tenbmenos pollticos y legalc•s a los 

econbm1cos, de redut: ir la especificidad conceplual del 

estr:Jdo r.i. su 1·uncionalidad en I¡¡ reproducciOn de 1 cap1 t.a l, 

esr:! es e 1 pe 1 i gr o de este procedimíent.u; las 

pri1neras respuestas lo asumieron as1 y tueron consecuentes, 

al r: liminar· la hislo1·i~ e i1·1iciar co11 las tunciones cayer·on 

en é 1; otra serie de soluciones se plantearon entonces 

intenl;;¡ndo recuperar li3 historia y e 1 procedimiento 

deductivo, pero para eso invirtieron el camino: regresaron 

por la tormF>. 

22 En su reseña critica de la teor\a 
Tilman Evers (311 señala esto como uno 
debate, pp. q7-70. 

de 1 a 
de los 

derivacion 
l\mites del 
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111. LA CUESTION DE LA FORMA 

El punto de par ti da para una especiticac1011 t1istórico-

conceptual de la forma burguesa del estado -r·equ!slto ¡:0 revlo 

par.:t derivar sus tunciones- 1 lo establec10 Marx en e 1 

Preracio a Ja v:c1ntribución a Ja Cr! ti ca de J.;¡ F.conoml a 

l-'oi f tic.;i; LC1s relaciones jurldicas, asi como 1 as tormas 

del ¡;_5 t.rtdO, no pueden ser· co1nprend1das n1 por si 1nismas ni 

por la prelí?ndida Hvolucibn genera 1 del esplritu humano, 

sino por- el contrario, hunclt"?li sus raices en las ~or1dicinn<:::·s 

ma t_ e 1· i a 1 es de exislencia 11 <1>; es decir, que tanto \.<:t ror·m8 

como el contenf1jO de 1 estado pueden ser derivados de las 

relaciones de produccibn e intercambio especificas del 

ca pi te.. l ismo. 

As l como la critic¿=i de la econornlo politica es 1, "~n¡-i.loml:=i 

de la sociedad burguesa", la economla polltica del estado es 

la d.natomia del aparato de estado t2!: y como la. primera 

procede a desenmascarar las formas misteriosas que asumen 

las relaciones ca.pi tal istas. su objetivación en la 

mercancla, el dinero y el eapital, para. luego investigiH sus 

t un e i o ne s r· e p r· o d u et i vas y su e o n l r ad i e l o r i edad i m p l 1 e i t ¿¡ ; l a 

segunda. lambil!n inicia preguntt-andose sobre la t ormC1 

misteriosa que asume la. dominacibn de 

capitalismo: el estado. Entonces pod r· b. 

cit. en Hirsch (43), pb.g. 4. 

2 ibidem. pAg. 8. 

clase en el 

investigar su 
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funcional 1dad reproductiva y sus contradicciones 

intrinsecas, entonces podr~ recuperar su co11tenido critico, 

podra ser o 1 armiJ. teOr1ca de c r 1 t l ca po l 1 t l Cél; una. 

rimbiciOn pr13sente desde 1 os inicios del debato marxista 

sobr·e e 1 os lado, una exigencia mi srno 

~larx. Por eso, lambi8n, 1?s que hay que regreseir, pl~nt.ear 

los interrogantes de antaho. revisar el acer•10 tebr·ico en 

las condiciones pollt1cas adecuadas: ht1rgar Gn los arch1vos, 

de 8hl se extrat? Ja tradic::i~n, po.ra con l i nua r 1 ei y 

reco11ocerla. Son Jos ar1tecede11tes: no Jos procedimientos 

retüricos del discu1'SQ, sino los ord~:na.dores metodoll1gicos y 

Jos dispositivos criticas: Ja t or mri cte la anamnésis. 

reminiscencios del paradigma perdido. 

l. Antecedentes: el debate soviltico sobre el derecho 

El anAlisis morrologico de los r enón1enos 

1'superestructurales•1 se remonta, por supuesto, los 

primeros escritos de Marx y Engels 1La ideoiogla alemana, La 

cuestión judla, La cr! ti ca a Ja ri1osaila dei ctert-·cho ae 

Hege/J y co11tinüa presente en toda su obra. incluso en los 

tex los f; J timos de ;;.mi)OS 1EJ anti-DhOring, El Capi t .. !l /, Los 

Grllndrisse, La crlt1c.a ai program .. ~ dr? Lioth,,.)¡ el estudio de 

J;; lormali=acibn histbrica de las relaciones capitalistas, y 



de su tor·malizacibn concept1Jal es. de hecho, uno d~3 los 

elementos distintivos de la metodologla marxista. 

!fo obs t3nte, el propósito platónico de desenma sea. r ~ r l~s 

falsas apariencias, de de ve l a1· tj l car~ctor 1~l.7fSE' del 

der-echo, la polltica y el estado, 1n1vilegió el anil.lisis dGI 

contenido por sobre l ¿1 t orma de 1 a superestructura, por 

sobre 1 a 

poi! ticas e 

historicidad de 

ideológic¡;s d•?I 

las categor1a.s y relaciones 

capit;:-tlismo. Y no sOlo de f=l, 

sino incluso de las tormacio11es post.-car•ilalistas. 

La relevancia tebrico-polltica del ~n~lisis de tocme.•s, del 

estudio mortolbgico 

particularmente clara 

de l ¿¡ s relaciones "'s 

E>n los periodos de tr&.nsici6n. en los 

t.1 empos d1 t usos. c11a11do emp1 r:.:z.3n a des~:ast::-ir·sp y 

desvanecerse 1 os mecanismos d•3 reproducción de los re:=.il sin 

apar·ecer· todavla \os nue11os, sin la 11ueva conriguracibn de 

la existencia social. 

Es el ca.so, por e jernp 1 o. de los primeros de la 

revoluciOn snv1~tica, los anos veinte. cueindo los t¡:iór ii:os 

marxistas da 1 derecho se preg•Jntaban sobre las 

caracter1sticas del n11evo derecho revolucionario, da I "s 

normas j1Jridicas socialistas y prolelarias. 

Eran 1 os impera.livos de la época, el aran pol lt.ico de dota.r 

de un nuevo contenido a los procesos e insli tuciones 

ideolOgicas. La revoluci.Jn imponta entoncP.s li:l po 1 1 ti ca s e 

tuerza. de 1 cambio, la tra.nsmutacibn del car~cter de clase 

del estado, del derecho, de la polltica y la administracion: 
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del estado burgues al •?S1:ado proletario, del derecho de los 

cap1tal1 st.as rt 1 derecho d0 1 as trZJ.bajadores. 

·¡, sin embargo. la critica tebrica. desde el marx1sm•:i indica 

la historicidad de las tormas, lct relativldad temporal de 

las relaciones capitalistas y sus modos de sed i men li:IC l ón 

social. F'aralelcimenle, la critica polltica llama. la atención 

sobre ló. inercia de las lormas burguesas, sobre la tuerz.;:i de 

la continuidad del poder tormalizaclo en institucione:; gue 

b 1 oc1uean e 1 pr·ograma socialista, que obstaculizan la 

extinción del estado. 

La discusión soviét1c~ sobre e l d 8 re eh o es pB r t. i G u 1 ca r m •:;i 11 t. e 

importante en el debate alembn, pues se cenlra en cuestiones 

de método e insiste, sol)re todo en 1 as aportaciones de 

Pashukanis y Stuchl<a l3J, en la similitud conceptual e 

histórica de la forma mercancla y la forma dGrecho. 

El derecho, GI conjunto de normas jurldicas, ias une•. rorm21 

social producida por· el mismo pr-oceso que contorma la 

mercancla y el capital. El derecho, la ley, es la s"nc1on 

intersubjetiva de las relaciones rnercanti les. El sujet·.o, o 

la persona, es la categorla mas abstr<>ci;a y general de 1 

derecho, precisamente por ser· la forma histórica del 

individuo merc;:intil, del sujeto capitalista: el individuo 

aislado e independiente que si? relaciona en el intercambio 

de equivalentes. 

Las relaciones sociales son las relaciones entre perso11as, 

de sujetos en e 1 cambio mercan ti 1; aparecen, por tanto, como 

3 lBB> y ll06J respectivamente. 



relaciones contractuales, como vinculaciones intersubjetivas 

mediadas por las normas jurldicas, por la libert'3d, igualdad 

y voluntad de los sujetos rormnl izetdas en la ley. f'ero esto 

no vale sólo para el derech1:i privado, el derecho mercantil y 

civil, sino que la 1:ategorla de sttjeto pasa a ser la base 

sobre la c¡ue se desarrolla la superestructura jurldic~ en 

genern.l, los tribunales, los procesos, el derecho 

internacional y penal lill, 

En la sociedad bur·guesa -la sociedad mercantil Gapital isla-

la explotaciOn es ta mediada. por el intercantbio tormal de 

equivNlenles lvalor de la fuer.za de trabajo>; como cualquier· 

co11tr·ato entre personas libres e iguales, estb regulada por 

el derecho privado, y vigilada por la institucibn estatal 

que cr:idit1ca la nor1na social: por el est.ado. 

El estado organiza la dominac1bn de clase por 

codif icacibn de los con1.ratos entre person~s i11dependien~es, 

por l;;i administr;;cibn de (i;1 nortn8 jur1di1::a; es Eil g:::irante de 

la reproducciOn de las relaciones mereant i l •Js de 

ex p l o ta e i O n .• representa 11 e 1 i n ter P. s i m pe r son~ 1 de l O r d •? n '' ( :. J 

pt1b l ico trente a los sujelos particulares del mer·cBLl!l y sus 

t-Jc1;erdos jurldicos. La autoridad del estado pro~; iene, 

entonces, de la organizacion del ctominio burgués, y apz;i·ece 

tormulada en el derecho, torma abstracla del inlorcambio, es 

decir, forma abstracta objetivada. 

IH e 1 estado, ni el der·echo, ni 

superestructura, son en principio un velo 

4 Pashukanis <8Ell pAg. 16. 
5 idem. pbg. 139. 

en general la 

ideológico c¡ue 
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obscurezca la reolidad de explotaci1ln y d•?S i gua 1 dad 

capitalistas; por el contrario, son la.s tormas que toman las 

relaciones de intercambio y aproptac11ln del excedr=nte, 

tienen la misma objetividad y realismo que el plusv&lor y el 

cap l ta 1 todas cristal izan en instituciones1 pe1·sanas y 

categor1as, se abstraen 13n la realidad. tuera la 

conciencia de los sujetos -el los mismos conformados en las 

relaciones de intercambio, el los mismos producidos tJn el 

mercado <6i. 

Por eso la cuestión del estado no se plantea inn1ediatan1ente 

en el contenido de sus occiones, en su t unciona. I idad 

reproductiva, sino en su rorma. L.a pregunta no es e 1 pape 1 

que desarrolla el estado en la r·ep1·oducci6n, sino, sobre 

todo, por qu~ la dominaciOn de clase no permanece con10 Jo 

gue es, es decir, la sujecibn de una parte de la población a 

qué reviste la forma de una dominación estatol 

oficial, o lo gue eguivale a lo mismo, por qué el apE!ri"to de 

coercibn estatal no se constituye como el aparato privado de 

la clase dominante, por gue se separa de esl.a 

reviste la forma de un aparato de poder polltico Impersonal, 

separado de la sociedad?" (7). 

Esta es la interrogacl1ln que ordena todo el planteamiento de 

Pashukanis sobre la forma del derecho, y, por extension, la 

6 idem. ptig. 1110. 
7 idem. pbg, 142. Es la pregunta. c.1ue inspiro directeornente 
los pla.nleamienlos de Hirsch (Ll5J p!lg. oe, de SalE!ma. \10.:J) 

piig. L'.'1, Kastendiek .et ai. (!3J p~g. 123. y no sola.mente 
como interrogaciOn, también en el desarrollo a.rgument.a.I, 
vid. en Hirsch la centralizacibn de la violencia, Y en 
l<astendiek la expl icaci1ln de la forma-derecho a partir de 
las relaciones mercantiles. 
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que recuperar~n los teóricos alemanas para derivar la to1·1na-

estado. 

El debate de 1 a derivacibn del estado -un debate rJ~~ los 

setenta en condiciones de impasse revolucionar·io- pone al 

dla la discusión sobre la forma-derecho. uni3 pol1~mica de los 

veinte en condiciones de incertidumbre revolucionaria. 

Son las remi11iscencias del paradigma perdido, el recuerdo 

actualizado de los mismos interrogantes, de las mismas 

soluciones, de los mismos problen1as: a11an1n~s1s, an8 I og \ ;:1, 

2. La economla pollt.ica del estado 

Z.1. La comunidad ilusoria: supuesto histbrico del 

capital 

En un r~gimen de produccibn mercantil, como el i:a.pitc.lista, 

el lazo que vincula a los propietarios privados 

independientes es el valor de cambio, la relacibn de 

"intercambiabilidad 

productores aislados. 

La oposicibn entre la 

especltica" ( tirllndrisse> de los 

dependencia objetiva de los sujetos 

mercantiles -dependencia de los bienes producidos por los 

otros, dependencia de las cosas- y la independencia 
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subjetiva -como pioductorAs privados- se resuelve en la 

separacian de U\13 mer·cancia, de un prod1Jct.o gue r1.1nc1ona 

co1no eq1Jivaler1le general -la 111exca11cia dinero

cual los individuos enl1·a11 en conlacto social. 

a t_ r:o·1és de! 

La social idad mercantil es una social ida.d al ienant.e, puesto 

que el objeto-dine1·0 aparece 001110 el medio de soci~lizaci611, 

el realizador del vinculo soc i"' 1. l'larx dice: 11 811 el 

capitalismo los individuos 1 levan el nexo soc 12' 1 en el 

bolsillo '1 tGrOndrisse.1. 

La tola 1 idad mercant11 existe como algo mediado. ¡;1je110 r:l la 

voluntad y la representaciOn de los sujetos del interc<3mbio; 

por eso, as1 como la rel<>ci6n me1·cantil se materializo en el 

dinero, la red de rr,laciones del mercado, la comunidad de 

los productores, se independiza en una f arma particular 

frente a lo cual los productores privados reconocen su 

igualdad, su individualidad (6J. E 1 estado es 1 a forma que 

asume la totalidad en condiciones de a.social idad 

productiva. 1 a representación aut1Jno111izada de la comunidad: 

la comunidad ilusoria. 

Sin embargo, esta tornta es u11a determinacibn del est.udo 

burgués derivada exclusivamente de la producción mercanlil 

simple, y e¡ C2'pita.lismo es un régimen mercB_nt.il 

desarrol lodo, es decir un !'~gimen en el que li3 tu13r:::a de 

trabajo entra tamb i lrn a J mercado, se convierte en una 

mercancla mas en el proceso de acumulacibn originaria. 

6 Hirsch l43!. pag. 6. 
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Por eso, si la produccibn mercanti 1 es un supuesto logico e 

histtirico del modo de produce ion 1 a 

particulari=aciOn de le; t.ot.<:tlídad merc;::\ntil -el ~?sta.cio como 

torma desligada de 1 os individuos y sus intereses- es una 

condiciOn histbric~ pv ri::1 o 1 c.lespl iegue de prod1.1i:.~c1 ~)n 

basada en el valor de cambio, en el desarrollo acrec:enlado 

de la torma-mercanc1a t9>. El eslado y la 

pues, los éJnt.1:;:1cedf:~nles 1 Ü g i t::O - h i Si 1~1 f i CO 5 de la rorma 

cap ita 1 • 

Lo que ralla, entonces, pa.ra completar la espec1tic1dad 

burguesa del eslado, es seguir el desarrollo í1istOrico del 

Cctpl lo 1 y Id tr·e)modelaciOn de le., rornia y las f1~1nciones f~n 

es te proceSIJ, 

2.2. La centrali=3ciOn de la violencia~ el des3rro\Jo 

histbrico del estado 

En las rormaciones sociales precapitalistas -por ejemplo las 

feudales- la integracibn comunllarla, la jerarquizaciOn de 

la colectividad y, sobre todo, la 1.=>xaccibn del excedent.1;-. se 

delerm1nan explicilan1ente por la co¡:,cciOn, por la violencia 

inmediata o las interdicciones pollticas y re 1 i g i osas c¡ue 

aclüan cotidianamente sobre los siervos de los sehor los, 

sobre los miembros de la colectividad teudal. 

9 idem. pag. 6. 



La violencia, la prohibicibn, la COc3cciOn, la. represión, son 

lBs t ormc.s ordenación p1·oductiv3 y social: en 

est.e se11l1do es gue las relaciones precapital ista.s son 

relaciones de dependencia personal. 

La comunidad teudal es un sistema piramidal de subordinación 

basado en la apropiación violenta. del excedente: 

represibn y 

comunitaria. 

la 

La 

guerra fundamentan 

violencia cotidiana 

la reproducción 

es una violencia 

mt.Jltiple, un ejercicio permanente de la solJeranl,;;i. de los 

do1ninadores: una viole11cia a discrecib11 del se1ior te•Jdal. 

En el modo de pr·oducciOn cap1tal1sta, por el cont:rario, la 

reproducción excluye la violoncia inmediatci al 5ometer el 

movin11ento social a 1 a ley del valor, al intercambio de 

eguivalentes. Al haber desligado al productor directo de sus 

medios de producci~.ln, al haberlo con 1n:?rti'do en una mercancla 

mas' t? l cap1t&I ha 

del excedente a los 

subordinado la producción y apropiación 

dicta.dos del intercambio 111er·canlil. Es 

la suerte del capital contar con una mercanc!a gue sea a I& 

vez 1 a tuente del valor; as1, la explotacibn estA 111ed1ada-

velada por el cambio de equivalentes, y la reproducción del 

capital es la reproducción medL:=tda de las relaciones 

sociales de producciOn. 

En sentido estricto. la violenci8 abierta, 1 a coa.ce i On 

excluida de la producción inmed1at8 de manitiesla, r=-stb 

plusvalor, est~ la rel&ción capitcil-tr&b&jo <es 

una relacibn contr&ctual l. Lo que persiste es la violencici 

muda de las condiciones de apropiación privada, la coacci6n 
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inmanente a la desposesibn, velada por la pro1Jiedad de la 

mercancla fuerza de trabajo. 

Por eso la sociedad capitalista no descansa en las 

relaciones de sujeción o depend8ncia personal. o en un 

sistema de castas y sangre, sino al contrario, en relacionBs 

de independencia personal y dependencia objetiva, en un 

sistema contractual, de libertad, voluntad e i gua 1 dad 

poi ltica. 

El desarrl)i lo del mercado. f.~( despl iegu(:i incesa11te de la l~:·v 

del valor destruye las relacionE•S fundadas en la viCJ!encia y 

la sujeción, para convertirlas en r13laciones tund21das en j¡:.:¡ 

libertad y la independencia personal. La producción 

mercantil no sólo convierte la ri~ue=a social Bn un8 enorme 

rneisa de mercanc1as, sino qua excluye la coaccibn inmediata 

de las relaciones feudales y la transmuta en represión 

discrecional, en violencia abstracta, central iza da en una 

institución particular: el estado: monopolio de 1"1 violenciól 

l8g!tima <Struve, Trolsky, Weber!. 

La centralizacibn de 1"1 fuerza, 1"1 conversión de 1 a 

violencia en capacidad abstracta de represión, localizads en 

e 1 estado, es el proceso complementario de desarrollo del 

capital, la particularización de una inslitucibn que vigila 

el 1 i bre desarrollo de 1 a. 1 ey del valor <l<i')). Por· eso, el 

contenido general de la institucion estatal, una vez gue el 

valor de cambio ha dominado la reproducción social, es la 

garantla de 1 as condiciones generales externas de 

10 Hirsch (45>, pp. 62-64. 



reproducci/Jn de 1 capital, la garant\a de la perpetuacion •:le 

las relaciones ca pi tal 1stas por exlensiOn de s1J dominio a 

todos los aspt?ctos ele la sociedad. 

Cuando el capital 

productivas, cuando 

institucibn estatal 

es una ror111a m;!..1.s de las relaciones 

no es todavia una tuerza. ~1eg12m1~nica., la. 

es e 1 campo de las bata.llas y alianzas 

de los ca pi ta 1 is tas para imponer·le una tuncionalidad 

''extraeconbmica. 11
, es decir, para convertirlo en un 8t;(".?nte de 

la acumu!C:1cion or1g1naria, en 1.111 motor para su des;,rrol Jo. 

Una vez conseguido esto, es la tuerza muda y sorda de la ley 

del valor -del plusvslor- quien regula la r1?producci6n 

social; y el estado su mh.s celoso guardib.n, el destructor de 

las barreras de la acumulacibn del capital. 

2.3. Las funciones, o el estado en la acumulacion de 

capital 

La forma del estado burgués, es decir, su presentsción como 

del capital, se deriva IOgica1nenle de institución separada 

las caracterlsticas de 

excedente capitalista. 

la produccibn y 

Histor icamente 

apropiacion ctel 

el proceso de 

parlicularizacibn se capta en la expropiacibn de los medios 

de coercibn y su conce11tracib11 en e 1 sparato est,al:al. Ue 

es La manera., astan dadas las prami sas geni?rEl 1 es para 

establecer una deduccibn sistematica -en un plano general, 



correspondiente al nivel de El Capital- de las tunciones del 

estado burgués. 

Derivar la tor·ma estado a partir de las runc1ones. co1110 12n 

las primeras respuestas, condujo 'llnicarnonto a percibir 18 

necesidad de existencia del estado, pero 110 al estado 

mismo llU del mismo modo, derivar las tunciones del 

estado a partir del concepto de capital sOlo arroj~r~ una 

necesidad abstracta de complementaciOn extraeconOmica en la 

reproducciOn y no 1 as ttJnc1ones histOrico-concretas y el 

modo de tuncionamlento del aparato de estado. 

La posibfl idad de las runcior1es estatales se deriva d1-::! 1 a 

torma del estado burgués, en t.ant;o que fuerztJ social 

sepa.rada. de la sociedad, que gcJrantiza las condiciones 

generales externas de 1 a reproducclOn social; y también ~e 

ella se deriva la necesicl.:id de la actividad estatal, puesto 

que los capitales individuales no pueden garanti=ar por 

ellos mismos la totalidad de la reproduccion ll2J. 11sl, en 

la torma del estado burgues se encuentran conte11idas 

impllcit<nnente las funciones del sus 

l lmi tes, pues el estado sOlo co1nplementa-compensa 

reproducciOn social. no la encabeza ni determina, no regula 

la reproducciOn del capital, sujeta a sus propias 1 eyes y 

contradicciones. 

Es también por esto que las funcionas estatales sOlo puedan 

captarse en 

11 idem. 
12 idem, 

p1'.g. 
pag. 

el decurso de la acumulaciOn, en el 

13.3. 
66. 

proceso 
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accidentado y critico de 1 a reproducción a.mp 1 i ada del 

capital. 

Las funciones estatalt?s se desarrollan en el curso 111st01 iciJ 

del capital, responden a sus contra.dicciones. a sus limites, 

a sus diticullades -por supueslo. una vez que el modo de 

producción capital ist.a ha subordin8do la reproducción social 

a su lógica de tl1ncion8miento. 

La reproduccUrn del capito>l. en 6ll IJEJ.Se ma.tC!fl3.I :1 SOCli3l, 

es un proceso pr·ogresivo de acrece11tamiento del valor gue se 

valoriza, es decir, 1~s un pr-oceso ampliado de reproducci~n: 

un proceso de acu111ulacibn. La competenció. es la 

económica que impulsa incesantemente la conversiOn de una 

parte del plusvalor en nuevo capital gue valorizar; por la 

campe tenci a el capital existe solamente como co.pital 

ampliado, plusvalor en crecimiento. 

Por otra parte, la contradicción inmanente del capit¡¡I, su 

oposicion con el trabajo vivo. implica la neces1d;:1r..\ de 

cambiar la composicion del c0>.pital, de modli1c&r I" relach~n 

entre el trabajo muerto y el vivo, can el propbsito rle 

incrementar el plusvalor relativo, que descansa cada vez mas 

en la productividad sociBl, en el avance lécn1co Y 

cientltico de lo producción 1131. 

As1, por la competencia i11tercap1t.a.l1sta y la contri::::tdi 1~c11)n 

de la r·elaciOn capital-t.rabajo, la C;.lC1J111ulaciOn de capita.I es 

un proceso cada vez m~s dependiente de la tecnologla y la 

organización del proceso productivo; un proceso que altera 

13 idem. pp. 68 y ss. 



a 1 a 1 :'.a Ja composición orgánica de c3pital y, por tJ'3t:a vla., 

reduce las perspectivas de la rentabi 1 idad del cap i te. 1 

SOCl a 1, 

La baja tGndencial de la tasa de ga11ancia. respecto del 

capital en general, es, entonces, Ja consecuencia lógica de 

las canl1·ad1cciones capitalistas, lc:.1. ley tundame11tal del 

proceso de acumulaci~n de capital. 

Una vez detectada le. cc.lda ele la rentalJi 1 idi3d promedio. las 

expectativas de valari;::ar una parle del plusvalor· decaen, 

produciOndose as! una crisis de i::1c.1Jmul~ción, una cr1sio:; rJ~1 

sobre produce i tin re la t i v'=1 de mercancias p1J13clen 

runcionar como capital dados los i1iv~les existentes de la 

tasa de ganancia. La crisis capital is ta, entonces. expresa 

las contrad1cciones internas del capital -todavla en el 

nivel de la ley del plusvalor-; pero al mismo tiempo es la 

oportunidad de modificar las co11diciones de la valarizaciOn, 

de las condiciones de la producci6n y 

apropiac10n. Es a partir de este concepto corno pueden 

C8ptarse históricamente las runciones estatsles 1Ja1. 

La tender1cia de la ta.sa de ganancict a decaer se deriva 

conceptualmente de la ley del plusvalor. pero se 1Jesc,nvuelvP. 

histOricarnente en un proceso de contl1ctos y batallas entre 

las clases, las cuales cletern1i11~n la puesta er1 juego de una 

serie de factores retardan o contrarrestan la 

disminuc!On de la re11tabilidad, posponiendo y10 resolviendo 

las crisis del capiLal (15). 

14 Hirsch (431 pbg. 213, 
15 idem. pp. 28-30. 



La reorgani:::acibn de las condiciones de prodl1cción -1or1na 

ti i stt.J 1· i ca. dparici1~n de conlrater1dencias- se 

desarrolla como: 

1) 1'una modificaciOn de la torm~) ele\ 

capital -1nor1opolizacib11, modificación de las rel~ciones el~ 

propiedad- y de dir·eccibn <sociedad por accionesi, !orm;..:.i.c111Jn 

del sistema de cr~dito; 

2J expan!:;iOn del capital al mercddo 

mundial, la exportaciOn de capitales y la.. const,iLuc1bn clf!.J u11 

sistema mundial imperialista; y 

3J et desarrollo fren~tico de las 1uer::~s 

productivas y la bceleracitin del proi;rüso l1?i::nico" 1 lC1, 

Es ~sle el proceso 

estola les. 

de acrecentamiento l é'S tune i onC:Js 

El estado amplia sus tuncianes, sus hrea.s de i11~ .. er·.ie11c1ón, 

como respuesta a las crisis por las que atraviesa el 

capital, ac¡uellas son las contratendencias de la. calda. del 

beneficio medio, reguladas o administradas por el estado. Es 

por esto gue no puede establecerse ning~n listado previo de 

funciones deducido de las leyes abstractas del capital, sino 

solamente registrar en un nivel historico-general 1 a 

ampliacibn de 

estado. 

actividades, el acrecentamiento tunciona 1 del 

As!, a la detinicibn abstr~ct~ de las tuncionas gener3les 

impllcita en la forma del estéidO burgulls, I<> garant.la de lé's 

condiciones generales y externas del proceso de reproduccion 

16 idem. pbg. 30. 
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social capitalista - monopolio de la violencia legitime" 

sistema legal, adminis1.racibn de just iciEJ. proteccibn y 

creacibn del espacio nacional, ele.-. se ;:.tgrega. des pues de 

las crisis ¡;enerales de 1671 y 1929, la distribucibn de 

ingresos y r·e~t1lacibn económica de esfer·a ds la 

circulac10n -sistems f i sea J , presupuesto plJb 1 ico-; 

posteriormente, la administracibn del desarro 1 1 o de 1 as 

tuerz~s productivas, t.enclenciE• !mente estancadas en las 

condiciones del capitalismo monopolista 1171. 

En et transcurso hlstbrico de sus crisis, e\ capital 

muestra incapaz de reproducirse ú si mismo. Las r'unciones 

del estado, ampli0<da.s, son las "muletasH (Marx en los 

GrlJndrissei que necesita para continuar y mantenerse en s1J 

s1n embargo, las prOles1s, son 

ml•letas problemf:tt.icas, adminlculos contradictorios, 

accesorios que limitan su desarrollo y le genera11 nuevas 

dificultades: son los l 1mi tes, posibi 1 idades y 

contradicciones del intervencionismo estatal. 

2.4. Contradicciones de la intervencibn estatal 

La ampliacibn de las funciones esta.tales, que resulta de las 

crisis recurrentes de la acumulacibn de capital, de 1 a 

creciente incapacidad de los capitales individuales para 

17 idem. pag. <12 y ss. 
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comandar la aulor·repr·oducción del capital global, ha sido un 

largo proceso de penetracibn del apGrato •?stat.al en todos 

los dmb1tos de l<,i. soc1,_~rJad capi.t_etl1sta.. Si estriJclur;;ilment.e 

el cap1ta1 conliene los elementos precisos para su 

reproducción, en la rase monopo l l s ta 1 a t ue r ~a po 1 1 t. , co-

administrativa de la institucibn estatal es el mecanismo 

ad noc para reproducir la tormación social en su 

conjunto <. l6l. As l, 1 a primera determi11aciOn del esl.ado, 

como comunidad ilusoria, se realiza histbrícamBnt.G por lí:l 

crisis del capital, y aparece entonces como capitalismo 

global, como sociedad c~pitallsta in toto. 

Por eso .. en la ~poca del estado ampliado ~s t.e no solo 

reacciona ante las crisis con medidas compensator1as. sino 

que reproduce las mismas crisis, hace c¡ue se man1riest.e 

primero en las contradicciones de la mediac1.:in poi ltica 

institucional. En las crisis del capitalismo tardlo se 

tensan los mecanismos de int.ervencibn, se a 1 teran los 

correctores, se rompen las regulaciones: la crisis aparece 

como crisis !iscal, de conflictos admi11istrativos, de luchas 

por la asignacibn de los recursos pl'Jblicos, etc <191. 

De igual manera que en el anal is is de las tune iones 

esta.tales, la der·ivación de sus ! Imites y contradicciones se 

encuentra n1atizada por lc.s pc.rticular·idades hist0ric3.S en 

que aquel lc.s se desenvuelven; sin embargo, en la propia 

torma del estado burguas pueden encontrarse ya las lineas de 

tensión y contradiccibn de la mediación estatal. 

··-····----·······-·--·-··--··-
16 Hirsch (45l pag. 67. 
19 idem. pp. 66 y ss. 



69 

El estado capita\islz.t.., en una de sus delerm1naciones, es el 

capitalista colectivo ideal, 1 a instancia garante de 1 a 

reproduccibn de 1 capital global; pero en c:ondlc1oni,:,s de 

crec1on1.e centra!i23c1on. l ;i.s tuncionos estal.0Ja;;-; 1: i 1~n~:in 

ct1tlcultact para expresar lnleAramente al capital en general, 

las presiones en el proc:eso de 

decisibn pol1t1ca- por los gr3.ndJ.?s monopoJ ios: entoncaB, 

cbmo garantí zar la perpetuacibn e11 el largo plci::o de lo> 

1-elación c~p1t:alistei. del cap11:a.l ~lob~l, si en la decisión 

polltica p1·evalecen los intereses particulares inmediatos 

del gran capilal individual? Es la crisis de adminlstraciOn 

de 1 os intereses del capital en general, por sobre los 

requerimientos y demandas de corto plazo de los capitales 

individuales (20l, 

Por otra parte, aun en condiciones de coexistenci~ no 

problematica del interés genere! y particulor de los 

ca pi tal es, aun con 1Jna correcta traducciOn de las 

necesidades de 1 capital en general y de los capitales 

numerosos -en forma de po 1 1 ti cas públicas 

pertinentes-, los gastos del estado implican deducciones 

crecientes del valor creado socialmente y s.propiado por los 

capitalistas individuales; ademlls, la eKaccibn f i sea 1 no 

solo reduce el tondo disponible para la acumulacibn privada, 

si no en condiciones de cr· is is -supuestas en el 

acrecenlamiento de (unciones- representa tambiln uno carga 

adicional en lo disminuciOn de 18 rentabi 1 idad privads Y las 

20 idem. pag. 70. 



/~) 

expectativas de acumulac1bn. En situaciones de crisis, las 

tunciones dt:I es lado c¡ue deberla11 suavizar los Gl C i OS• 

adm1111slrar las t.Ja.ia de la 

rentabilidad, desatan, por el contrario, otra. serie de 

dificultades para la valorizacibn del copita! -impuestos, 

gasto etc-; generan otra serie de 

contradicciones, posponen el estallido de 1 a crisis pt·f'O 

sbl<) para agudi;:arla, para ahadirle otras caracterlst1c~s: 

crisis de ad1nir1istraci611 1jel estado -que va di:-' lo cri::;is 

tiscal a la c1·lsis de la planeaciOn y ~dm1n1st.rac10n de las 

tune iones- y ce· l si ::i de legitimidad de la domtn.=.tcir'J11 

burguesa, pues en las condicionc::·s del estado arnpli8do toda 

inlerrupciOn en la acumuldc1011 de cc1p1lal 

agud1zac1bn de> los contlictos 1je clases y sectoros socialos 

debido al presupuesto püblico, por 1 a reas1gnación ele los 

recursos estatales -depr-i1nidos por la mismél crisis \.~1J. 

Es en esta época cuBndo. por esl.Bta.J, los 

te110me11os econOn1icos rbpidamente se pi:iliti::an. el 

carllcter de clase del estado burgues se revela en cBUa. 

medida anti-crisis, cu3ndo 1 os imperativos del capital se 

colapsan con las dema.ndas del trabajo asalariado~ 

volviéndose irreductibles ambas expectativas, dirigiendo al 

estado hacia una. crisis de su forma por respeto a su 

contenido, 01~1 J lando al estado a mostrarse ta 1 cu a 1: la 

instit.ucibn que posee rJI monopolio legitimo de la violencia. 

21 idem. pp. 70-74. 



l.Jol.icia l 11. Los limites del debate 

Las reglas 

el me ~.od·o 

del deb.s.te delimitan el objeto, los ptopósit.os :1 

d1? cipro}<imc1c1ón 1j1:..;;curs1vZ\ Etl r?Str.tdo: los l1n1itf:?S 

de 1 deba te indican el y nar·ralivo de la 

dist::us1bn: son 18s tronteras del argu1nenlo, los senderos de 

conex1Cn con otras ti?or\as. Gon otr?.-s disou::1ones, con at.ros 

pa1e.1d1 gm~s. 

Los l lmi tes resultan, a l il 'Jez.. de 1 des<H ro 1 lo 

argumental -de la coexistencia problem~tic:::i de los 

enuncia.clos- y del acercamiento ini.cia l -del aborda_ie 

metodolOgico propuesto. 1~or eso es que aparecen pri111et·o 001110 

precauciones explicitas, como sehales de prudencia le6rtt~8, 

como proyectos de atencibn ulterior. 

En el debate de la derivación del estado, los ! imites son 

consc1enlr.:!s. Los par·ticipantes los incluyen como parte 

sustancial de sus relal.os, previa a sus 

soluciones: la precesibn de sus resp1Jest&s. 

Los l ! mi tes del d8bate son indicadores r.le 

argumenlal, crilerios de legitim~.:i.cibn enunciativa., m1:iteis L\U•? 

cumplir; por esa, proporcionan lambibn elementos pare;_~ Ja 

cr 1 t l Ci:;) i ni.orna y externa al dGbélte, y aseguran 1 é1 

conllnuac16n del esquema pol~1nico, como se vera 

luego, desligb.ndose cada vez mas de sus premisas tundadoras. 

7 t 



Los modos de presenta.e Hin de los l lmi tes de 1 deb;.te son 

diversos. Van de la precaucion t.e1~1r icei 1 r, 1 os ¡:iroyectos de 

atenci011 1Jller1or; 1 ¿, con e i 1:nc 1 rJ de li:1s <:1n'"~l1s1s 

p;1rc1?lados, a s1;_.n¿iJClr expllc:it.ament_e 12,s t_;:1ut_nlog1,f:;: d•.-:i I¡;.; 

pr·escr1pciones 1nelbdicas q•Je mci \-.. i =i:t 11 dis.::u1so, 

peticiones de principiri. L.as r·egisl1·amos as\: 

Las precauciones lebric~s: 

3) Al derivar al es ta do de 1 as 

ca1·aclerisl1cas de las i13la.cioncs copi t¿¡ 1 is tas, 1.::is 

del modo burgu~s de produccibn y apropiacibn del eKcedente, 

se corre el riesgo de reducir la ior1na estado a sus 

determinaciones econOmicas; d~ subordinar los renOmenos y 

procesos po 1 1 ti co - •?si.'-' ta 1 es a la "{Jltima tnst3.ncia" 

infraestructura! (22>. 

Los peligros de la reducc1bn, del determinismo y de IOI 

teoria del rer Je jo, que se intentaba sortear con la atencibn 

a la morfologla particular del estado burgues, permanecen 

acechantes por una no muy clara distinciOn entre los 

determinantes 11 n1ateriales'1 y los 11 econOmicos'' <23>. 

b) El anblisis de iormas incluye 

sblo el punlo de partida para el desarrollo de las tunc1ones 

del estado; excluye su tormaciOn histórica y e 1 proceso de 

institucionalizacibn. La derivacibn del estado as un proceso 

22 Altvater (4) pbg. 88, Laclau \531 pag. 39. 
2.3 Hol loway (46J pag. 10. 

72 



1 ógico, 1 a constitución de 

cor r·esponclr:! al an.ttl1sis hist:.Orioo' de ac¡ul 9u13 ~a d1st:8nc1a 

entre la ded1Jcc10n co11ce1'tt1al y 1.?specit iGaci,~n histórica. 

de l;; forma y el contenido estatales sea una constante del 

debate, asl como una fuente criticas y superaciones 

futuras l2Li J, 

Las prescripciones metódicas: 

a:i Al hacer la deduccif.•n del 
! 

estado hay que despoja.rse de c9neepcion,es aprior1st:.ic;,s y 

evit.;:;1r convertir 1 as observacione:; en1pl,ricas en pren1isas, 

asi como tamhien deriva1· 

tE•ndenc ias constitutivas 

procesos histOricos como 

de los conceptos ~25J. 

Las deducciones parceladas: 

necesidad de la institución jun 

a partir de tJna de sus tunciones 

de las condiciones generales 

... -··-· -··--·· ·--··· --·-----·· 
.24 Blanl<e et al (13!, pp.118-119;' 
62, Gerstenberger (37) pág. 1'1f.1. 
25 Blanke et al idem, pag. 113. 
146-148. 

reterencia..s histOr ic'3S 

o considerar los 

del desarrol Jo lógico 

Cons:isten en derivar la 

:' al ma~rgen de la socieda.d 

se;¡¡ I;¡¡ garantla 

la reprocluccibn 

!Cvers l311 pp. 49, 61 y 

"Stenberger, op. cit. pp. 
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social \Altvaterl, la regulaciOn de las contratendencias de 

la cald8 de 1 a tasa do ganancia 1HirschJ. o la 

adm1n1slrac1b11 del derecho \Blankf2 et ali: re 1 '=' .::1 1 !11l31110 

t. i ernpo r i::i co11oc0 r es sol 3rnen t.i::i unr.J de 1-:;s m1.1ch~ s 

f.tCC iones del capiblista colectivo i de;;1 l, supueslamenle 

intercon1~ctadas en la reproducci~)n amplia.da del capital. 

Es decir. en e 1 debate se const.ruye el universal -•? 1 est.ado-

a partir de lo singulaI' -una de IN.s runciones-, y se obvia. 

e11 co11secue11cia, la enumeración de las ot.rets tunc1onr:s -lo 

part icu 1 ar-, asl como de sus tundamentos y m1:idos de 

interrelaciOn 

coyunturéi, de 

rJ e 1 e s t et do 't 

-por ejemplo, 

la educaciOn, 

hoy de 1 8 po 1 1 t_ i CCl de 

de 1 ~ cu 1 tura.. en 1 a forrnelciOn 

Las tautologlas: 

a) La forma estado se deriva de las 

caracter 1 st.icas del modo de producci•~n capit8.l ista., 

particularmente de las formas mercantiles de los produclos, 

los individuos y la explotaclOn de la fuerza de trabajo; es 

decir, se parte de la existencia a priori del me reacio 

capitalista para luego, en su reproducciOn contradictoria y 

1 imitada, encontrar la necesidad funcional del est8do. Sin 

embargo, en el desarrollo h1stOrico de la. torma. esta.do, en 

el proceso de centralizaGion de la violencioi, por ejemplo, 

~sta es una de 1 ClS fuerzas motrices de la acumul~ciOn 



o r i g l na r i a, de la desposesion de los productoras directos 

de SIJS medios de subsistencia, producciOn y detensa.. 

La tautolo~\a es ev1d~?nto: para der L'.'Z\r a 1 es ta do 

presupone IOgicamente l<> existencia del capital, pero l.lste, 

a su vez, es tambiéin, en pt?.rte, product#o de aqu~ l. 

b> El concepto de capit<>I en general 

nuce la torma separada del estado hurgues, en contiene in 

cuanto esta resulta ele los d~t icit.s de socia 1 izC:JcitJn de los 

capitales numerosos. i\sl, por la interaccibn con! lictiva del 

estado con los capit.ales individu;;les, se "real iza 

concretamenten Ces decir: existe) el capital social; solo 

que ambos, estado y capitales individuales, son conceptos 

escindidos de un<> nocion preexistente. 

c> Taml)ien las contradicctor1es y 

la intervenciOn estatal es tan supuest.c.is 1 imitaciones de 

pr·ev i amente en Ja derivaciOn, pues si el capital en ~ener;;l 

es un concepto polar. una relaciOn de fuerzas enirenta.das 

-trabajo VlVO vs trabajo muerto. entre los capitales 

particulares, entre l:> producc10n y la circulac1on-, 

tunc1ones estatales necesarias para su reproducciOn resultan 

de los conf 1 ictos del capital mismo, es decir·, lo 

complementan o lo compensan, pero Sln a 1 terar 

sustantivamente sus condiciones definitor·ias. Por eso puede 

establecerse 

estado: sus 

una diferenciacibn en l CIS 

11m1tes de i3GCión, der1•1ados 

l 1mi tes del 

de tos medios de 
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intervencibn y sus formas de reali=acibn hist:lir1cc1s, y los 

limites del s1st.ema. cuando las pollt.iccs pl1hl1c~s a:t•?n~ . .=.n 

contia l u s conrJic1011~s r:ons ti t.ut i vas rle l élS I 1:;o ! 8Ci Qn(•S 

capi t:a l 1stas. 

d) El estado como to!"'ma particulari:::ada de las 

relaciones capitalistas, como instiluciOn al1tbno1na, con 

poderes discrecionales aunque limitados, supone en su misma 

lormulacibn la administraciOn ciGI interl-~S gE<nisorc:1l, a.s1 como 

1 2'. ele 1 capital en general l26J. La generalidad del estado, 

sin embargo. proviene de su sepacaci~n respeclo a los 

individuos y cap i t. al es particul3res, es decir, los 

presupone: los reconoce como tales al proporcionarles una 

instancia to1·m;;l diter·enciada. de el los, e11tidades realmente 

existentes. 

Las criticas i11tern8s: 

a> El proyecto d1? explicar el 

principio ror·ma 1 del estado burgués y sus l lmi tes y 

posibilidades de intervenciOn en 1Jn mismo proceso arg1Jmental 

es posible pues la demost.racU.111 de la part.iculari:::acibn del 

estado, la prueba r:le su tormo de apariciOn. S8 h:• contundido 

con la teoria de la forma-estado t2i'), Es decir, se deriv¡; 

la posibilidad y necesidad de una instituciOn situada junto 

y al margen del 

26 Blanke et al, 
27 Blanke et al, 

capital -la forma de apariciOn del esl.Cldo 

idem. 
p~ g. 115. 
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burgui!!s a partir de la reproduce i '~n de este. de 1 e<S 

cara.et.e 1st1cas de \as relaciones cap1tal1st.as: pero. 1~n eso 

conf:; iDt el 
3 n :':! l i s i s mor r o l 6 ~ i e o . ;il '?so se r ·~ d u e (l 1 ~1 t. 1~ o 1· \ ai 

Gon un<-1 

soluciopes pa..rfi 

el ave p~:irmanece 

vez .• incluso. las di r •=rentes 

explicar su 
principio formal. la pregunta 

i11abordada: qu~ es el est~doi s1.1 torma de 

aparici~n tan s~lo? 

28 



C A P l T U L O IV. LA RECOMPOSICION DE LUS ENUNCIADOS 



1 V. LA 1::ECOl1F·os 1e1 OM DE LOS El IUl·JC 1 h[IQS 

En 1 os m;!i..rgenes del cl1;ib~to. en los int.r~rstLi:1os del 

argumento, entre las posic1on8s anlinbmicc.:i.s. surgen 

preocupaciones dislm1 les sobre los 

enunciados. Se ~esta lentamente, y a tr·opiezos, un movim1enlo 

que cu es t 1 orn;\ el procedimiento narrativo; que recorre los 

!Imites del debate y modifica la st1cesi1~n y la jerarqu1~ de 

Jas proposic1ones: r·ecompone ~...!\ orden del discurso. 

La crlt1c<i dirige el destino incierto del deba t.e. es 

tuerza de integraci011-ditt1sibn de 1 os •?n1Jnc1ados. i'lo solo 

valora las jugadas de los participan~es, si110 tarnbi~11 cambia 

1 as r· e g 1 as del juego. ret orm:-~ el esce11ario discursi\'O, La 

critica garantiza la conl.inuiuad del jut1P,O al ex tend•:r y 

n1oditicar· s1;s á1·eas de 3te1iciOn. 

En la derlvaciOn del est.Bdo, la critica descubrib s1Js 

1 lmi tes, pero también el modo de t re>.nspa s<> r 1 os. En el 

proceso, reestructuro el debate problemati=ando seis de sus 

ejes: lB relac1bn teorla- historia; la homogs11eidad del 

estado; la din/imica del capital y la luchó de •olases; el 

estatuto de la violencia; la concentracion nacional de la 

t Ofmól estado; y la torm'1lidad ilusoria de 

burguesa. 

La critica, as1, desestructurs.-estructura. la discusi1)n, pero 

no asegura su destino, no lo dirige previamente r1acla un rin 



seguro, a una solucion definitiva, pues la procei:lencia de los 

cuestionam1er1las-proposiciones es muy va1·iad3. Provienen de 

•Jnfo11ues di vi:·rsos y a menudo 1?ncontrados, su 

intencional idad, también, es di i-erenl2, al~!Jnos casos 

incontesr_1b 1 e. 

l. La constiluci6n histbrica d8 la torma 

El proposito de la ret lexibn tebric" y conceptuoil es. o debla 

ser. clisehar las estrategias y t~ct1c3s de 3bordaje adec1_1~das 

paroi el a nb l is i s h l s t O r i co concret:o. lie 1 mlsmo mod1:i. loi 

recopilacibn y disecc10n del materia.! histbr1co poclrla, en 

la bptica ma.rxist8, est.ructuriJr tr?óricB.mente lo real. 

Sin embar~o. en las versiones dominantes del debate la 

historia aparece solo como ilustración de ios pasd_ies 

dialecticos del concept.o, como lél pr1Jebr.i de :_:::;1_1 de;,;t_1111J, un 

elemento anecdótico de la validez de los enunciados: asl es 

dificil que pueda proporcionar las bases para el a n~ 1 is is 

concreto del est.ado burgues tl/. 

La deducción Goncept:u81 de la torm[)-estado est.~ p 1 a gadoi de 

pet.iciones ele principio <.?.!. Vincular 

estado con el capital a pe• r t_ ir de I¡; 

reproduccibn de éste, absoluti=ando algunos de sus aspectos -

como los tenOmenos de la circul:.:iciOn. por ejemplo- no pasea r.ie 

Heide Gerslenberger (,37¡ pt<g. )4i3, Hol lo,1ay ''"º) pp. l2-1<1. 
¿ Gomo lo senalamos en el a.partado anterior. 
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ser un a priori lOgico. Las dificultades para incorporar la 

lucha de cli=1ses, o a.lgunas actividades como la educacibn y la 

cultura, o lambitJn algunas t ns t. i t.uc i onF.is, como 1 ;:;1 t <:• 111 i 1 la, 

en la derivC:1~1ón di-: Ir.. forma, indican let necesidad de vol•11?r, 

clE:"' nue\.'O, a la historia corno el /ocus material para explicar 

la const.ituci011 del estsdo cap1talisi~a y su particLil~r ror111a 

de exi.st.encia. 

En 1 os albores del capitalismo 1.?I 1?stado no se di r •?rene I a 

sustantlvarnente del de otros modos de produccit'.ln: 

instrumento y la. organizacibn del dominio de las clases 

domi non les. La del.inicibn co11lenida en El Nan1riesro áe1 

f' .. ::¡r t 1 ch:i L .::imun1 s t.a: el est.cido es el c:omit.e di~ net,~ocios de IE:l 

b1.1rguesia, ju~tament1~ es t. e p'? r 1 ocio, cu<3ndo 

burguesia uti 1 iza la instituciOn estatal en !Ct aoumul;:oc10n 

Las tuncíones de ese est.3do. t orma 1 mente í gu~ 1 a 1 te u da 1, 

pero en tra.nsicibn l3), consisten en "divorciar" los 

productores de sus medir.is de produccibn y s1Jbsistenoia; en 

proletarizar a los siervos y fijarlos a la producciún 

c<ipila.lista. Es e 1 contenido de todé•S las leves contra la 

vagancia, la miseria y la pereza l las leyes de ''pobres''J que 

se encuentran en casi todas las legislaciones de la. 

1'poca (4). Pero además del dere•:ho, t?n este proceso t.ambi~n 

se utilizaron el presupuesto, la deuda públ lCCI y 1 a 

3 Cfr. Perry Ander·son, !8). 
4 Gerstenberger cip. cit. pag. 155. 



tributaciOn: asl se construyb infr~estrL1ct1Jr~ y se exprop1b a 

los O(:lmpesinos independientes ($J. 

La violencia abierta. la coacciOn n1a111tiesta. es el medio 

tundament .. ei 1. c.lbsico, d13 l 8 acun1L1lac1bn primitiva, por eso 

~ste estado burgués 110 se distini;ue torm¿¡lme11t8 d1.;il 1.:ist.t:ido 

feudal, s~1lo su int.encion¡¡lidad es diterente: la conver·s10n 

de l¡¡ tuerza de trabajo en mercanc1a. la l 1b13ractOn del 

productor directo de sus medios de produccibn -le liberacibn 

de las relaciones de dependencia personal vendr~ des¡J1;~s. 

Una vez establecidas -por la tuerza y el despojo, hay (¡ue 

repetirlo para captar la importa11cia de lo 11 extraeconbm1co'1 

en constitucibn de c¡;¡tegor\35 econbmic24s- IBS 

relaciones capitalistas, su ref1rod1Jccibn depende bbsicaments 

del funcionamiento de la ley del valor; pero sobre todo de la 

subjetivacibn del caract.er de mercancla de la t uer zac de 

trabajo; est.o es, de la creación prol~Jt..;rít:t: 

t6). 

En e 1 ca pi la l í smo, la explot~ciOn estb el 

intercambío mercantil~ el salario es el vcilor de la. tuer·za de 

traba jo. As 1, cuando 1 os t rabi:3 jadores se ir.lent ir ic:::in como 

p r o pi C' ta r i os el e la merca.ncl8 fUl?f'3i3 de 

inslit.ucional iza la norma mercantil mediante el dr~recho y los 

procedimientos jur1dicos; i gua 1 a todo~ los 

participantes del mercado t7J. Es en este momento cuando se 

separa tormalmenle del capital. cuando del estado de la clase 

5 vid. el capitulo ~~del primer tomo de El 
acumulactbn originaria", Siglo XXI eds. l·l~xico, 

6 Gerstenberger op. cit. ptig. 155. 
7 idem. p!Jg. 156. 

capira/, 
187B. 

"La 
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dominante pasa a ser el estado de la sociedad, el garante del 

bien coml.!n, el administrador del interés general. 

En la acumulaci011 origi11aria. e 1 es t C'lr:lo e r ¡:¡ Ul13 pn tf?f\C le:¡ 

extraeconbmica, v111culacla estrechaments a la burg1Jeslc.. Se 

diferencia clel estado feudal por sus funciones, no por su 

terma. Es con el desarrollo de las relaciones capitalistas. 

concretamente cor1 la abstra.cciOn de las relaciones 

i n L H r· e a m b i o en las tormas jur1dicas y logales, cuando 8 I 

estado cambii:i de tor¡na y estaluto social <=s ül eslado de la 

sociedad, e 1 administrador del derecho genera I. de la 

libertad y la igualdad de los ciudadanos. 

Sin embargo, asl solo se i nd i e~ l '3 torm'3 mi!>s gener,; 1 de 1 

estado burgués, no se explica su d13sarrollo hist.órico. no se 

explica el desp 1 legue de sus funciones. Puede decir·se, 

incluso, que de Ja terma estado 110 se deriva11 directan1enle 

sus funciones < 8!. Mas aun, que 8 x. l s tra un L.~ contrad1cciOn 

entre la forma y el contenido del estado burgués; mientras l.3 

prin1era sintetiza histbric'3mente les caracterlslicas de la 

valori=acibn del ca.pita!. es decir. el ce<ri!>cter merci'l.nt.il de 

la explotación; el segundo consiste i;3ranti::vr 1 ¿l s 

condiciones materiales de la producción capitalista. resulta 

de la competencia entre los capitales numerosos <8J. 

El anttlisis histbrico-conc1·eto del 1::ist;:i:do r:ap1tEtl ist.a debe 

desarr·ol lar· precisamente los diferentes modos de resolución 

de la contradiccibn. Existen, por lo pronto, tres registrados 

8 ibidem. 
9 idem. pp. 156-157. 



a> la particlpacion de todos los ciudadanos en el proceso de 

determinaciOn de la voluntad comón; 

b> la definiciOn de procedimientos formales, de estandares de 

operacibn a los que se sujeta la acción estatal; y 

c> la inclusiOn etectiva de las dem¡¡nd<1s y los intereses de 

l¡¡ clase obrera en las pol1ticas póblicas (10l. 

En esta perspectiva, el desarrollo de la contrad1cclon 

implica la remodelacion formal y funcional del estado, que va 

de '" universalidad del voto y la· constitucibn del lde la> 

ciudadano<a>, al estado de derecho, hasta en la 

posguerra, al estado benefactor, momento de integración de la 

clase obrera en el aparato estatal, espec1f icamente en el 

proceso de toma de decisiones. 

2. La historia indeterminada: lucha de clases y estado 

La derivacibn del est¡¡do, en sus primeras soluciones, apunta 

reiteradamente la influencia de los conflictos sociales 

capitalistas en la determinacibn de las funciones del estado: 

es el matlz necesario para explicar la adopcibn retardada y 

contradictoria de las medidas extraeconOmicas -pollticas se 

dice- que cubren los d~ficits de socializacibn del capital. 

La lucha de clases es el marco en que se desenvuelve la 

nocibn de la forma estado; el proceso social en que se 

manifiestan las contradicciones inmanentes del capital. 

10 ídem pb.g. 157. 



85 

As!, por ejemplo, en las versiones de MUeller y NeUsuss, que 

explican la diferenciac1bn del aparato poi ltico por el riesgo 

de exterminar la tuente del valor, la lucha de clases refiere 

los conrlictos posteriores a la explotaciOn; o de Altvater, 

cuando la competencia es previa a las batallas de los 

capitales individuales por e 1 mayor monto de plusvalor; o, 

tambi~n. de Hirsch, cuando explica las contratendenci~s de la 

calda de la tasa de ganancia como consecuencias lOgicas de la 

acumulacibn de capital (111. 

El capital es la categorla central de la derivacibn. Un ser 

en devenir, el demiurgo que avasalla la historia en un 

proceso inexorable de autorrealizaciOn; sin embargo, este 

procedimiento deductivo -como se vib en el apartado anterior-

no proporciona los elementos para el anti.lisis histOrico 

concreto del es ta do bur gut!s (es e 1 impasse de todos ~os 

marxismos hegelianizados). 

No obstante, en el mismo Marx se encuentran los argumentos 

para superar esta tilosotla de la historia -centrada en los 

sujetos- al insistir en el carActer relacional y conflictivo 

de las cat'egorlas y procesos capitalistas. El capital -y aqu! 

la def inicibn es enr•tica- mas que una cosa o un sujeto, m6s 

aun que su parsona., es una relaciOn social, lllla rel.acion 

antagonica del trabajo vivo con el muerto: una bata! la, una 

lucha permanente en donde los sujetos enfrentados devienen 

clases sociales (12J. Pero si esto es asl, entonces las leyes 

11 l28l 
12 vid. Hol loway (48> pb.g. 11. 



inmanentes de la reproducción ampliada del capital -como por 

ejemplo la perecuaciOn de la tasa de ganancia, el aumento de 

Ja composición orgAnica, o la calda de Ja ganancia media- son 

tendencias inciertas, azarosas; dependen de las batallas 

particulares que se 1 i bran en el proceso inmediato de 

producción <con 1 a introducción de nuevas t~cnioas, por l<> 

intensitioación del ritmo de trabajo), en la contratación de 

la tuerza de trabajo <negociar su valor, la duración de la 

jornada, sus condiciones), o en la repartición del 

plusvalor creado (entre empresarios, comerciantes, usurer·osl 

( 13 >. Las tendencias del capital son, de este modo, los 

resultados de las bata! las efectuadas, pero también el 

escenario de las subsecuentes <14). 

Esta posición ha propiciado un acercamiento entre a 1 gunos 

teóricos derivacionistas y la escuela ''obrerista'' ita 1 i ana 

<Tronti, Magri, Negri, lngrao>, que insiste sobre el "punto 

de vista del trabajo", en vez del capital, en el ant;lisis del 

desarrollo histórico del capitalismo, del movimiento obrero 

y Ja administración poblica <15). 

As!, mediante el descentramiento del sujeto, de los "enles 

metatlsicafuente informados" <Weberl y la revaloración de las 

relaciones antagónicas constitutivas de los concretos 

capitalistas, es posible introducir la historia e.n el 

desarrollo argumental y construir los elementos para una 

13 El salario es una variable pol1tica! 
14 Hiruoh (44) pp. 129-132, Gerstenberger op. cit, pp. 157-
159, Hol loway <46> pAgs. 12-13. 
15 Para éstas conexiones Cfr. Hol Joway (48J pp. 61-63. 
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teorla materialista del estado suceptible de utilizaciOn 

heurlstica. 

Aunque e 1 objetivo primordial del estado, impllcito en su 

particularizacilln, es garantizar la reproduccilln -material y 

social- de las relaciones capital is tas, es decir, la 

continuacilln del dominio burgués, en realidad no se puede 

predecir el curso histllrico de la acumulacibn, pues tanto sus 

tendencias como la misma intervencibn estatal es tan 

atravesadas por 1 os cent 1 ictos entre las clases y entre sus 

distintas tracciones e 16 >. E 1 mismo estado reproduce a su 

interior, precisamente por su terma separada, por su 

''autono1nla relativa'', la lucha de clases. Es lo c¡ue hs 

llevado a Hi rscti, fundamentalmente, a acercarse a las 

teorizaciones de autores como Poulantzas, para quien el 

estado es "una condensacllln material de las relaciones de las 

ala.ses", y, en consecuencia, a investigar los procesos pqr 

los cuales organiza la cohesilln social y administra la 

violencia institucional: la pareja gramsclana de "hegemonla + 

cosrciOn", "hegemonla acorazada de coercibn" 1171. 

16 Hirsch, op. cit, pt.g. 132. 
17 ibidem, pp. 128-129. Por esta vla, el analisis de la 
derivacilln del estado, que atendla las ca.usas de la 
particularizaciOn del estado, la separacibn de las relaciones 
capitalistas en econllmicas y pollticas, en economla y estado, 
tiende lazos de conexibn con una escuela teOrica que explica 
la funcionalidad estatal a partir de las determinaciones 
estructura les de las clases, de la perpetuaciOn de la 
dominacibn por la organizacilln de la burguesla y la. 
desorganizacilln del proletariado. La introduccibn de la lucha 
de clases en el debate de la derivaciOn le otorga a éste 
caracterlsticas nuevas: se pasa del estado derivado del 
capital, al estado determinado por las clases. 
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3. La heterogeneidad del estado 

La diferenciación del aparato estatal, su separación de la 

sociedad e independencia formal de 1 as clases, fomenta la 

aparición del estado como una entidad homogéne¡¡., corno una 

institución estructurada monolltic¡¡.mente 

Esto se percibe claramente en la recuperación que hacen la 

mayor la de las participaciones en e 1 debate, de )¡¡. 

proposición engelsiana del estado como capitalista colectivo 

ideal, que se realiza concretamente en la garant\a de 1 as 

condiciones generales, materiales y sociales, para la 

reproducción del capi t¡i 1. De aqu l se sigue, casi por 

definición, al concepto de estado homogéneo y omnisciente -

en cuanto resuelve los d!lficits de I C<>pital y las 

contradicciones de su des<>rrollo. 

Sin embargo, el estado realmente ap<>rece como un<> multitud de 

aparatos diferentes y, a veces, enfrentados entre sL Estos 

conflictos de articulación interna en el aparato estatal, 

esta t ragmentac i ón de unidades estatales, reproducen 

fielmente Ías contradicciones sociales que el estado atiende. 

La lucha de clases penetra y atraviesa al estado, se refleja 

"en el movimiento contradictorio de los diferentes apa_ratos 

parciales que lo componen" l18l. 

La organización de los intereses de l<> burguesla, que suponen 

el ca.pi tal ista colectivo en idea y el "contenido" del estado 

18 Hirsch (44) pt.g. 129. 
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burgu~s <19>, pasa primero por la organizaciOn polltica. de la 

clase dominante, un conjunto heterog~neo de capitales 

individuales, formas funcionales del capital, e incluso, en 

to;maciones sociales complejas, de clases no capitalistas -

terratenientes, usureros, etc <20). 

As1, la clase dominante existe como constelaciOn fragmentada, 

un conjunto de fracciones contrapuestas y en lucha interna; 

la cohesiOn se da en un bloque de poder dirigido y organi=ado 

por el estado, por una i nst:i tucibn formalmente separada de· 

ellas l21J. 

La dispersión e integracibn de las tracciones de la. clase 

dominante explican, tambilln, la separaciOn del apara lo 

estatal, pero sblo para reproducir -y ampliar por las 

batallas con las dominadas- la lucha de clases en su 

interior, para fragmentar su institucionalidad. 

El problema de la heteorgeneidad real del estado y su 

homogeneidad ideal, es una contradicciOn constitutiva del 

aparato estatal capitalista; no se resuelve definitivamente, 

se administra -o se juega con ella <22>- por la fracciOn 

"hegembnica" de 1 bloque de poder, por aquella fracciOn que 

dirie.,, datla su importancia, el proceso de reproduccibn 

ampl lada del capital social <23). 

19 Lo que evidencia una antinomia entre la forma y el 
contenido, reclamada por Sánchez Susarrey (102) pag. 24, y 
teorizada por Gerstenberger (37) pág. 157, y Tilman Evers 
(31) pág. 107. 
20 Hirsch (44J pág. 127. 
21 ibídem. 
22 Es justamente el espacio del "arte de la polltica". 
23 Hirsch, op. cit, pAg, 128. 



La integraciOn tendencia l y en idea del aparato est¡¡¡.ta l, l ¡¡¡. 

cohesión de sus móltiples entidades, no se ga r anti=" 

detinitivamente, se procesa y determina en la reproducc!On 

de i cap ita 1 -una. instancia ajena total iz¡¡¡.dora-, y se 

administra por un grupo particular, por los represent¡¡¡.ntes 

del inter1's global del capital: por la fraccion hegemonica 

del blogue de poder (~4J, 

4. El estatuto de Ja violencia 

En las primeras soluciones, Ja violencia es un atributo del 

estado, un medio a su disposicion para regular los contlictos 

de clase (25>. La violencia, la represibn, la prohibición y 

todas las termas negativas de ordenac!On social, resarcen los 

dllticits de Jegitimacion de la ley del va 1 or. Por lc> 

violencia estatal, por Ja coaccibn f1 s ica de 1 estado en 

momentos criticas del consenso, se da una integraciOn tor=adc. 

de los individuos a la dlnamica reproductiva del capital. 

Posteriormente, cuando las soluciones apelan a la historia 

del capitwl para identificar las modificaciones funcionales y 

mortolOgicas del estado, Ja violencia aparece como fuer=a 

excluida de la circulación mercantil y recluida en la 

24 vid. Holloway (48> pp. 152-155; en el siguiente capitulo, 
la difusión tematica, expondremos otras soluciones a ~ste 

problema, que se dirigen mas puntualmente a las condiciones 
de formulacibn de la pol!tica publica, al marco instit1.1cional 
de toma de decisiones pol!ticas; una forma mas de conexion 
con otras preocupaciones teOricas: la escuela de Frankfurt, 
especialmente con Claus Offe. 
:25 Cfr. los trabajos de Altvater, M!lel lar y NeussOs, etc. 



institución separada, como fuerza centrlpeta de la 

autonomización estatal. El desarrollo del valor de cambio, se 

dice, disuelve las relaciones de dependencia personal 

-f~ndadas en la represibn- y otorga al derecho la tuerza de 

la ley ldel valor>, la ley de los iguales; una ley respaldada 

con la tuerza de un tercero: el estado. El derecho, entonces, 

sustituye a la violencia en los procesos de apropiacibn del 

excedente , pero no para eliminarla de lo social sino para 
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codificarla, para transformarla en capacidad abstracta de· 

aplicación de un tercero soberano: del estado. 

El estatuto de la violencia en la derivación del estado se 

matiza, cambia: de atributo inmanente a la forma -en las 

primeras respuestas- pasa a ser vector de conformación del 

estado -en las soluciones historizadas-; sin embargo, en 

ambas la violencia estA e:<clulda de principio, es decir, se 

concibe de antemano como remedio funcional, como la garan~la 

las funciones en "ultima 

estatales en 

inst.ancia 11 de realización de 

la reproducción del capital. Es quizA mAs claro 

en el caso de Altvater, para quien la violencia es un medio 

de realización de la tuncibn arbitral del est01.do, de 

regu 1 aci bn~ de la lucha de clases, pero no esta ausente del 

todo en la verslbn histórica de Hirsch, pues la 

centralizacibn de la violencia en el estado es un resultado, 

un remanente de la ley del valor que se impone 

avasalladoramente en las relaciones sociales -de hecho las 

conforma. As 1, e 1 espacio econbmlco esta constituido 

previamente lAltvater) o bien se instituye autónomamente 
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<Hirsch>. La violencia es un corrector de las infracciones de 

la ley y el estado e 1 garante de su cumplimiento y 

desarrollo, es decir, una instituciOn ad hoc, pues una ve= 

constituido y en pleno desarrollo el intercambio mercantil, 

la violencia no es necesaria ni para la circulac!On, ni para 

la generaciOn y apropiacibn del plusvalor - en rigor, en esta 

lbgica ni el estado es necesario, basta 1 a fuerza ciega y 

muda del valor para la continuaciOn de las relaciones 

capitalistas (26>. Por eso es gue la derivaciOn del estado a· 

partir del capital, sea desde la circulacibn o desde la 

produccibn inmediata, parece siempre un juego tautológico, 

una peticibn de principio: la regulaciOn social en el 

capitalismo se da por la ley del valor, y el estado, a través 

de 1 a violencia, cuida de gue las turbulencias criticas no 

desborden sus principios constituyentes. 

Hay una sospecha inmanente, en todas las soluciones, sobre 

el estatuto de la violencia en la conformaciOn del estado 

capitalista, gua resuelven con formulaciones a propOsito o 

peticiones de principio, pues han incoporado la violencia 

despu~s de constituido el espacio econbmico, en el nivel del 

capital y 't:le las clases sociales, sin captar gua la violencia 

es consustancial al acto de intercambio, es inherente al 

principio de eguivalencia: se localiza tebricamente desde la 

torma mercancla C27l. 

26 Es el argumento de Pierre Salama, retomado por SAnchez 
Susarrey: el fetichismo de la mercancla vuelve redundante al 
estado. 
27 Esta es la observaclOn de Jaime SAnchoz Sussarrey C102), 
aungue no parece aplicable en sentido estricto a Hirsch y 
Gerstenberger guienes han analizado la violencia del estado 



El vinculo entre la violencia y el intercambio mercanti 1 se 

perdió al insistir en la formacibn del valor y la regulacibn 

social que genera <la ley del valor) en el a nt. 1 is is 

económico y pol!tico de las formas desarrolladas de la 

mercanc!a. En este momento, la distribución del tiempo de 

trabajo y la fijación de los valores se hacen de acuerdo al 

principio homologador del mercado: e 1 t.! ampo de trabajo 

abstracto, y a la voluntad, igualdad y libertad de los 

sujetos mercantiles. La violencia se excluye de la 

circulación de mercanc1as, pues esta codificada en el estado, 

que funciona como arbitro regulador, como "guardibn nocturno" 

de la ley del valor. 

Sin embargo, en las formas originarias del intercambio, 

cuando los productos se transforman en mercanc!as en el 

cambio mismo, en el acto inmediato del intercambio, sujetos, 

por tanto, a una formación accidental y accidentada de "sµ 

valorº, la relación de fuerzas entre los propietarios de 

productos -bandas, comunidades aisladas- determina el monto y 

la proporción del intercambio, que puede, en consecuencia, no 

ser sino una forma eufemizada, apenas encubierta, del saqueo 

y el robo <28). 

La diferencia entre las formas originarias y las 

desarrolladas del intercambio mercantil es doble; en estas 

--------------------·--·----· 
feudal en la acumulación originaria del capital, momento 
histórico de conformación de la mercanc1a fuerza de trabajo y 
las consecuentes modificaciones funcionales y morfológicas en 
el estado burgu~s. Sin embargo, el ~nfasis de Susarrey es 
teórico, en I~ versión he~eliano-m~rxista que defiende, 
mientras que en los dos autores anterlorB• ~~ trot• ~
destacar la importancia del an•lisis histórico-formal, 
28 vid. Strnchez Sussarrey op. cit. pili.g. 49. 
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ultimas se torma objetivamente el valor de las mercanclas -

con lo que desaparece la determinacibn violenta de las 

proporciones cambiadas-, y tambi~n se reconoce la identidad 

jurldica de los participantes del intercambio -avalada por el 

estado. El estado instituye la igualdad abstracta de los 

sujetos mercantiles al codificar la violencia inherente al 

cambio, lo que constituye un requisito previo para la 

formacibn del espacio econbmioo, para el redespliegue de las 

determinaciones constitutivas de la forma mercancla. 

As1 se invierte el papel tradicional asignado al estado en el 

debate de la derivacibn, pues no es un resultado de la ley 

del val ar, o una institucibn ad hoc para vigilar su 

cumplimiento, sino adem!ls, y sobre todo, un agente 

instituyente de la forma mercanc1a y el espacio econbmico. El 

estado no sblo garantiza el cabal desarrollo de la ley del 

valor, sino la instituye, la hace posible, pues "el principio 

de equivalencia no es la igualacibn de lo desigual, sino la 

igualacibn forzada de lo desigual" (291. 

Frente a los individuos concretos que forman la sociedad 

civi 1 -espacio del intercambio, de los conflictos entre 

individuos' concretos, del inter~s particular-, el estado se 

erige como entidad totalizante, como abstraccibn real de 

estos individuos particulares en la figura pol1tica del 

ciudadano, individuo desprovisto de su particularidad, y cuya 

existencia inmediata se rea.liza. en la sociedad de la 

pol1tica, en el espacio abstracto e indiferenciado del 

29 idem. pAg. 51. 
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inter~s colectivo, del inter~s general. Al estado como 

universal singularizado por la igualacibn de los individuos 

abstractos en el ciudadano, corresponde, a su vez, la 

sociedad civil como escenario de resolucibn particularizada 

de los conflictos de los individuos concretos. Es pues, 

posible oponer en el mismo plano tebrico al estado y la 

sociedad civil, cono entidades diferenciadas de participacibn 

antagónica y/o contradictoria de los ciudadanos y los 

participantes del intercambio. 

5. Estado y mercado mundial 

La identidad histbrica del estado-nacibn con una particular 

articuiación de los capitales individuales -el 11 amado 

capital nacional- propició una aproximacibn cuasi-inductfva 

de las teorl.as del imperialismo y del analisis del mercado 

mundial. Segun ~stas (30>, las economl.as nacionales levantan, 

vla el estado, un conjunto de obstaculos y barreras a las 

circulacibn mundial de mercanclas y capitales. El mercado 

mundial, ~como rea 1 idad y categorl.a económica, está 

"bloqueado" por toda suerte de protecciones, limitaciones y 

prohibiciones que los estados nacionales ponen a los 

capitales individuales en su proceso expansivo de 

internacionalizacibn. 

30 Por ejemplo, en el caso del debatA de la derivaoi~n, 
Chrietel Neusüse, citada por Claudia von BraunmUhl 116), pp. 
5-7. 



Desde esta perspectiva, la contradicciOn entre la 

internacionalizaciOn y la nacionalizaciOn del proceso de la 

acumulaciOn se resuelve en el polo nacional, concretamente 

desde la regulaciOn nacional-estatal de los procesos de 

mundializacibn de las econom!as nacionales. 

Sin embargo, y a pesar de que en el estudio de los procesos 

de reproduccion del capital social <tercer tomo de El 

Capital! Marx analizo las formas nacionales de la nivelacibn 

y cal.da de la tasa de ganancia, as! como de la reparticibn 

del plusvalor social, "la tendencia a crear el mercado 

mundial estb dada directamente en la idea misma del capitalª 

(31). Por tanto, en vez de centrar la atencibn en las 

barreras nacionales para la constituciOn del mercado mundial, 

que dejan al propio estado nacional sin explicaciOn, pues 

tunciona como premisa sin especificacibn tebrica, seria 

deseable invertir la perspectiva y pensar "al mercado mun~ial 

como la esfera de circulacion ~nica, propia del capi tao l, 

relacionarlo con las esteras nacionales de circulaciOn en 

cuanto casos particulares, y definirlo en esta relacion. 

El plano anal!tico apropiado es, pues, el del mercado 

mundial; 1s1; diferenciacibn capitalista-nacional y su 

organizacibn estatal-nacional deban ser fundamentadas. En 

lugar de interrogarse acerca de las dimensiones de los 

capitales que actllan y se funden en escala mundial en la 

expansiOn de los capitales nacionales condicionada por el 

31 Karl Marx, Elementos; funci;omentaltn1 de p1>r11A ¡,. Crltic11. ds 
la Economla Poi 1 ti ca, t. 1, pbg. 3 y ss, citado en Claudia von 

BraunmUhl op. cit. pag. 7. 
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proceso de acumulación, cabria preguntarse acerca de las 

condiciones de la singularización de un capital gua, por su 

lndole, se mueve internacionalmente en capitales nacionales, 

y acerca de su delimitada organización polltica dentro del 

Estado actual. Sólo una vez as! planteado el interrogante, se 

abre la posibilidad de determinar las barreras mencionadas en 

la cita anterior, y las condiciones para superarlas " (32>. 

Históricamente una aproximación como o •sta promete dilucidar 

varios momentos clave on la constitución y desarrollo de la• 

relaciones capitalistas, el mercado mundial y los propios 

estados nacionales. 

Por ejemplo, es conocida la relevancia del descubrimiento y 

conquista de Am•rica para proporcionar las condiciones 

materiales -materias primas, oro y fuerza de trabajo- en la 

formación de la industria manufacturera. De 1 mismo modo, 1 os 

antiguos estados feudales centralizados - 1 os estados 

absolutos <33>- establecieron las condiciones propicias para 

unificar la circulación mercanti 1 en un territorio 

determinado -a trav•s de los sistemas dinerario, de 

tributación e infraestructura, de Ja burocracia y el 

utilizado por las burgueslas locales 

durante la acumulación originaria. Paralelamente a estos 

procesos, la polltica mercantilista de los estados absolutos, 

garantizaba por la fuerza -la guerra 

internacional, derecho del m~s fuerte- la 

las economlas nacionales a la economla 

32 Claudia ven BraumUhl op. cit. pAg. 7. 
33 vid. cita No. 3. 

y el derecho 

incorporación de 

mundial, y, 
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retroactivamente, introducia en la economla nacional los 

requerimientos, modificaciones y crisis del mercado mundial 

l34), As1, desde el principio d¡;¡ las relaciones capitalistas, 

el interes de la burguesla estaba en lograr maniobrar los 

aparatos del estado, cuestion que le va 1 io posteriormente 

estructurar jerbrquicamente la economia mundial -el sistema 

imperialista-, segtm las posiciones de fuerza -violentas y 

estrategicas- ganadas previamente. 

Sea como impulsor de la internacionalizacion de los capitales· 

nacionales <Inglaterra, Holandal, o como x-eaccion a la 

competencia de los polos hegemOnicos del mercado mundial (el 

proteccionismo fx-ances y alemAnl, los estados nacionales 

conformaron y modelaron sus tunciones de acuex-do a los 

avatares del mercado mundial C35l, 

Las barreras impuestas al comercio inte1'naciona 1 los 

sistemas de proteccion ideados en los albores del merca,do 

34 Desde otra perspectiva teOrica, Jaime SAnchez Sussarrey 
(102) pAg. 66 y ss, sin reconocer y explicitar la 
correspondencia de su anblisis con el de Claudia van 
Braunmühl, establece, como elemento de la violencia inherente 
al intercambio, la idea del espacio mundial como una de las 
fuerzas determinantes en el movimiento de la forma estado, 
pues esta no solo refiero su dinAmica a la de la sociedad 
civil -espacio de las contradicciones de individuos 
concretos-; sino tambien al espacio mundial centro de 
contradicciones de los estados concretos. La difex-encia es 
que mientras en la primera el estado ha expropiado y 
codificado la violencia de las relaciones de intercambio, en 
la segunda las ha institucionalizado como "ley". del 
intercambio econOmico y polltico internacional. 
35 Se ha teox-izado mbs, con todos los matices que se quiera, 
el caso de los paises dependientes y subdesarrollados, donde 
la formaciOn de los estados nacionales estA mAs estrechamente 
vinculada a la economia mundial, Marx cita especlficamente 
los casos de la India e Irlanda como paradigmé.ticos: sin 
embargo, también en lo& p~lagg dgearrol lados la svoluolOn del 
estado esta ligada a la econom!a mundial, contrariamente a lo 
dicho por Salama <104> pp. 19-32. 
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mundial y en plena revoluciOn industrial, no son solo parte 

de una ''reaccibn nacati\'a'' a la internacionalizaciOn de la 

acumulaciOn de capital, sino también repercuten 

"p6sitlvamente" en la constlluclon del capital y los estados 

nacionales (caso concreto de la Alemania bismarckiana). Hay 

pues una determlnac!On reciproca entre la economla mundiQI y 

los espacios nacionales , y en ambos, y por ambos, el estado 

nacional ha modelado su forma y sus runciones histOricas. 

6. La llusion de las formas pollticas 

La generalizaciOn de la torma mercancia, hasta incorporar a 

la tuerza de trabajo a sus dominios, ha llevado a buscar los 

determinantes causales de las formas de interreiaciOn 

polltlca burguesas en los principios caracteristicos de las 

relaciones de intercambio de equivalentes. As 1, desde la 

propiedad privada y la independencia reciproca de los sujetos 

mercantiles, se coligen la l lbertad, la igualdad y la 

voluntad que caracterizan, a su vez, al individuo burgu~s, al 

ciudadano ~bstracto de las relaciones pollticas. Se llego, en 

una extensibn excesiva, a identificar la democracia 

representativa y el parlamentarismo como las formas propias y 

adecuadas de las relaciones politicas del capitalismo. 

El estado, en esta 

del intercambio de 

perspectiva, se 

equivalentes. 

convertia en el 

En el nivel 

guardiAn 

de la 

oirculaciOn aparece como el garante del interés general, de 
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la proteccibn de las fuentes de ingreso de los individuos, 

as! como del intercambio mercantil; en el nivel de las 

relaciones pollticas, como el guardi~n de la ley (del valor) 

y de la universalidad de su aplicacibn. <El estado es, asl, 

el !mico reterente universal frente a la particularidad de 

los individuos, el referente homogeneizador de la 

singularidad individual: el igualador de los ciudadanos). 

Sin embargo, tlsta deduccibn sistem~tica, ésta derivacibn 

lógica de las relaciones pollticas burguesas a partir de las' 

caracterlsticas de la circulacibn mercantil, no resiste 

rigurosamente el examen de la historia. El fascismo, el 

nazismo, las dictaduras >' Jos estados de excepcibn han sido 

demasiado trecuentes para considerarlos precisamente como 

excepciones. Pero no sblo éstos casos llmite atentan contra 

las tesis derivacionistas, la lucha por el voto y el 

reconocimiento de los derechos civiles y pollticos de Jos 

obreros, 1 as mujeres y las minor1as étnicas han mostrado, 

tambitln, Ja distancia que hay entre las leyes derivadas de la 

circulacibn mercantil y las leyes para la conformacibn de los 

ciudadanos. Esto ha hecho decir a Helde Gerstenberger que 

"una vez ~armonizados el anAllsis histbrico y el sistemAtico, 

la necesaria correspondencia de las formas econbmicas y 

pollticas del intercambio en la sociedad burguesa, e~ muy 

reducida: lo que debe ser mantenida es la ilusibn de la 

funcionalidad del estado ,burgutis, y conectado con es to, 1 a 

i lusibn de la universal !dad de la norma" <36>. 

36 op. cit. pAg. 150. 



Es decir, el capital no requiere democracia, libertad e 

igualdad reales, solo la apariencia de su realidad; no 

necesita de un es ta do que garant i ze e 1 i nter~s coman, si no 

que parezca el garante del bienestar general; en suma, no 

demanda la realidad y funcionalidad de los principios del 

intercambio, sino solamente su posibilidad, su formalidad: su 

i lusion. No requiere del voto universal, secreto y directo, 

sino de la lucha por el voto, de la creencia en su verdad. 

Despu~s de todo, como lo senalamos en el apartado sobre ta· 

violencia, el intercambio de equivalentes es un intercambio 

forzado, contiene la violencia. El estado la codifica 

idealmente para aplicarla a discrecibn, es entonces cuando se 

descubre que no es la ideologla 

social y de estabilidad mAs 

el vinculo 

conspicuo 

de integracibn 

de la sociedad 

burguesa: tras FJI la acecha, desnuda, la vio.lencia legitima: 

es la historia oficial de la violencia del estado. 

Noticia IV, La disolucion de los enunciados 

En un principio, los enunciados estti.n perfectamente 

determinados, son terminantes. La "prueba" de la derivacibn 

se localiza en la produccibn CMOeller y NeusOss, Hirsch> o en 

la competencia \Altvater> o en la superficie oirculatoria 

CFlatow y Huisken>; son opciones divergentes y encontradas, 

se oponen crlticamenta. 
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En un principio, los enunciados son duros, inamovibles. El 

capital es el sujeto de la historia, un ser en devenir que 

avasalla formaciones sociales y modos de producciOn, que 

regula relaciones y ordena modos de vida, que forma 

identidades y sujetos, que construye formas sociales bajo su 

dominio. El capital ordena la tragmentacion de lo social en 

sociedad y estado, sea bajo su forma mercantil (comunidad 

ilusoria de la circulaciOn) y/o productiva (capitalista 

colectivo ideal>. Las funciones del estado -inter~s del 

capital- moldean su forma -separada de $1. El capital lo es 

todo, un demiurgo, las clases -sus componentes relacionales-, 

solo actores ciegos de su nociOn, de su dinAmica. 

En un principio, la derivacion es lbgioa, e5 una deduccibn 

sistemAtica de enunciados a partir de las categorlas y leyes 

bb.sicas de la critica de la economia pol ltica. La historia es 

solamente el anecdotario ad hoc para ilustrar la validez de 

los enunciados. 

Despu~s. en el fragor de la cl'ltica, lo~ enunciados 6e 

ablandaron, se volvieron protbicos, admitieron matices y 

trazaron lineas 

significacibn. 

de coexistencia, de jerarqula y de re-

Los planos deductivos se jerarquizaron, se elaboraron, 

entonces, soluciones multidimensionales, que abarcan la 

circulacion y la produccion, considerados correctamente 

momentos de la reproduccibn <Hirsch, por ejemplo, en la doble 

caracterizacibn del 

capitalista colectivo, 

estado como comunidad 

Wlrth, Gerstenberger>; 

ilusoria y 

las pruebas 
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dejaron de ser únicas y exclusivas, no solo la competencia 

intercapitalista CAltvater) o la regulacibn de la explotacibn 

CMl.leller Y Neusf.lss>, sino concibieron una solucibn global 9ue 

las comprendiera ("garantizar las condiciones generales, 

materiales y sociales, de la reproducciOn del capital> bajo 

el dominio estratbgico de una tendencia: la ley general de la 

tasa decreciente de ganancia (Hirsch>.Especificaron varios 

listados de funciones (Hirsch, Altvater, L!lpple), pero 
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admitieron que las soluciones elaboradas eran solo una, o· 

varias, de las muchas que histOricamente realiza el estado 

(Blanke, et a)). 

Tambi~n el capital dejO de ser el sujeto privilegiado de la 

historia del estado; cambio su concepto de ser en devenir a 

relaciOn de fuerzas estrat~gicamente enfrentadas (capital-

trabajo>, sus leyes se volvieron tendencias, acontecimientos 

regularizados por las batallas concretas en todos los Ambi~os 

de la produccion y apropiaciOn del plusvalor. La lucha de 

clases matizo el determinismo conceptual y revele la paradoja 

constitutiva de la forma estado: ser capitalista neg&.ndolo en 

sus funciones concretas, lo que He!de Gerstenberger l lamO la 

contradiccíon entre la forma y la funciOn del estado burgu~s. 

Cuando los enfrentamientos, cuando las relaciones de fuerzas 

antagOnicas, sustituyeron a los sujetos en la dedu!'cibn 

conceptual, las soluciones se vuelven m&.s difusas, rayan en 

lo indeterminado, sOlo explicables por la historia. Por eso, 

paulatinamente el debate recupero el anAlisis histOrico para, 

entonces si, teorizarlo. La historia fue el loous material de 



la derivaciOn, 

teorla. 

no como antes, el campo de ilustraciOn de la 

Al final cuando se propuso la no necesariedad de actualizar, 

o realizar el diagrama de las relaciones pollticas derivadas 

del capital, sino sOlo la necesidad de apariencia de realidad 

de esas tormas (el capital no demanda el sufragio efectivo, 

sino la idea del sufragio, no el estado garante del bien 

común, sino de la idea del bien coman, no requiere de la 

tuncionlilidad del estado, s l no de la apariencia de 

funcional idadl, quedo claro que, en sentido estricto, ninguna 

ley o tendencia es inmanente a su dinAmica: solo el 

procesamiento continuo de las contradicciones, y la búsqueda 

novedosa de soluciones, 

antagOnicas. 

aún en el caso de oposiciones 

En una palabras, la paradoja de la derivaciOn consiste en que 

mientras en un principio se planteo derivar o deducir 

sistemAticamente al estado, sus funciones y limites de 

intervenciOn a partir del capital, en el d&bate se produjeron 

mas y mas soluciones que 

el exclusivas -centradas en 

literalmente, los enunciados a 

negaban 

sujeto 

las determinaciones 

capital-, lanzando, 

la indeterminaciOn, a la 

contingencia histOrica, a los enfrentamientos, a las batallas 

y las 1 uchas, y ahl cualquier soluciOn es posible. Si 

hablamos de una dlnAmica capitalista, es soto, entonces, por 

el papel hegemOnico que el capital estrat~gicamente ha 

jugado, pero de ninguna manera exclusivo. 
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V. LA DIFUSION TEMATICA 

Hay momentos en que Ja fidelidad a las reglas del juego se 

vuelve una monotona repeticiOn apénas matizada de lo mismo. 

Las variaciones monocordes de los temas propician una 

narracion en fuga del debate, una continuaciOn ad iniinitum 

del discurso: es precisamente el contenido y el propOsito de 

los comentarlos: redoblar los argumentos en un ciclo sin 

principio y sin final. 

Las tentaciones de la exégesis y de la iteraciOn enunciativa 

recorren todo el debate y se formalizan en los comentarios y 

las resanas (1)¡ sin embargo, en los momentos en que la 

critica irrumpe en las jugadas lingu1stlcas, no sblo se des-

estructuran las reglas del debate, sino se cambian las 

posiciones de los enunciados <2J, y, m~s a~n. se inauguran 

nuevas Interrogantes, se lanzan nuevos temas, otras jugadas; 

emergen enunciados diferentes, el espacio discursivo se 

expande y estalla en una dlspersiOn tem~tica inagotable, El 
' : 

debate se pierde, entonces, en un escenario de enunciados 
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dispersos, diferentes, cuya relaciOn con los iniciales se ha 

matizado tanto que précticamente es imperceptible. Es el 

destino de un debate que inicia recuperando el objeto, los 

objetivos y los métodos del 

1 vid. 
2 vid, 

(12l, (31), (47l y <50l. 
el capitulo anterior, 

enunciados". 

marxismo tradicional y 

"La recomposiciOn de los 
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termina en una fuga impensada de los enunciados hacia el 

universo polisémico y en expansiOn de 

estado y la polltica. 

la(sl tGorla<s) del 

Aqul registramos ónicamente cinco de las ~reas descubiortas. 

o tocadas, por 1 a ditusiOn tematica.: los pfOC8SOS 

individuaciOn, el régimen polltico, el Gstado 

subdesarrollo, las formas de la dominacibn 8statal y la 

tormaciOn de la polltica pl;bli<oa. 

l. El proceso de individuación 

La formaciOn 

individuos 

de 1 os s1Jjetos mercantiles, es decir, de los 

independientes propietarios de 

l1nclulda Ja tuerza de trabajoi, en aquel 

mercanclas 

proceso de 

eliminacion de los Ja::os de dependencia personal del que 

hab Ja i'la.r x en Jos (irl1ndrisge, prCJduce el primer 

acontecimiento miliar en la historia de la ind\viduaciOn 

capitalista y, correlativamente, de la forma estado. 

La relevancia del estado en este proceso es significativa, 

pues indica no salo 

relaciones y los 

su pape 1 

sujetos 

en la contormaciOn de 

capi ta 1 i stas <mediante 

las 

la 

acumulación originaria y la expropi<:>ción de los productores 

inmediatos), sino también registra las l lneas de tuer=a en 

Ja remodelaciOn morfolOg!ca y funcional del mismo estado. El 



estado se procesa a si mismo en la dinámica constitutiva de 

los individuos capitalistas y sus modos de socializacibn. 

En el intel'cambio merca.nti 1 -primera forma de la social idad 

capitalista- los individuos se relacionan entre s l como 

propietarios privados de mercanclas, es decir, como suj13t.os 

legales t3), portadores de derechos reconocidos por e 1 

estado sobre la potestad de sus productos. La sanción rorma 1 

del estado sobre la propiedad y el usufructo de las 

mercanc!as, y J¿¡ l'egulé>cion formal -el d!31'8Cho- la 

circulacibn mercanti 1, se hace cotidianamente, la 

práctica y la persona concreta dr=I propietario indi'..'idu;.;I ¡ 

es una relacibn estado-individuo, est8do-sujetos 

mercantiles en su individualidad, reconociendo y sancionando 

su independencia termal e interdependencia reciproca. 

Ah! donde previamente las formas reuda les ·~ongregaban 8 la 

comunidad como objeto directo de eKplotacibn y gobierno, el 

mercado y paulatinamente el derecho y la administracion, 

minaron los lazos de dependencia personal y los mecanismos 

de adscripciOn ser~1il a la comunida.d, para constituir a Jos 

individuos capitalistas, a los propietarios de mercanclas 

(la tuerza de trabajo incluldaJ reconocidos como tales por 

el estado (4). Este proceso, que histOricamente se registra 

todavla b;; jo la del estado absolutista, tué 

conformando silenciosamente la conciencia de los individuos, 

3 Para una argumentacion detallada sobre este proceso, véase 
Blanke, et al, 113). 
4 Sobre las formas de la individuacibn y socialidad en la 
reproduccibn, véase mi ensayo "Individuación y socialidad en 
la reproduccibn del capital'', !:'-°"·Q.§1,gg_gJ_ª No. 7, Revista de la 
UPN, México, 1987. 

108 



109 

su identidad como propietarios de mercanclas, y s1Js termas 

de agrupación, del pueblo como suma de individuos 

particulares, no ya como masa indifer·enciada de gobierno 

(5). 

Los mecanismos caracterlsticos del estado absolutista 

(tributación, ej~rcito, burocracia) reforzaron la identidad 

de 1 os sujetos mercantiles al reconocerlos como objetos 

concretos de tributación y leva, como sujetos p~rticuls.res 

por administrar. Precisamente, el derecho, la administración 

y la repr·esentación, son las formas estatales de 

individuación en el ce<pit.i3lismo. (6) 

En cada una de ellas pueden registrarse los momentos 

cambiantes de la forma est.ado y de la torma individuo. Por 

ejemplo, una vez general izada la forma merca.ncl<>, y con el la. 

la separación economla-polltici3 (prim8r mom8nto de !;;. forma 

estado y de los sujetos merca.ntiles1, las pr·opias leyes del 

intercambio de equivalentes se trastocan en las ley8s de la 

apropiación. t 7J Es el segundo momento d13 la individ•.1ación 

capitalista, cuando de la estera de la el rcu 1 ació11, el 

estado pasa a incorporar a sus tunciones la reGulación de J9 

jornada, la. tutela de las condiciones de explotación y 

compra-venta de la tuerza de trabajo; aparecen las primeras 

torn1as colectivas de lucha, los sindicatos y asociaciones 

obreras, minando aparentemente el individualismo burgu•s, 

pero en realidad sólo complement•ndolo con formas colectivas 

5 Ho\loway (46) p•g. 16. 
6 idem, pag. 19. 
7 Segun lo formula.do por !•lar x en La reproduce ion amp 1 i adci de 
capital, sección V 11, ca. p. XX 11, t. 1, de El C'api ta i. 



de asociacion, que rsilejan m~s la suma de individuos 

propietarios de ICt rnism.:.' mercanc1a, o ruents de ingresos, 

que una clase particular. 

La regulacion del intere" gener<>l, una polltic<> de at.enci~·n 

a colectividades a partir de su fuente de ingresos, marca el 

segundo momento de Ja forma estad1:i, caracterizado, SObft? 

todo, por el agregado colectivo de la individuacion. 

En el capitalismo no hay en rea 1 idad una sustitución o 

excl1.1sion de 1 as formas indi'Jidualistas y colectivas~ sino 

un complemento fll11Cional 181. 

La lucha y conquista del si.1tragio obrero, y las torinas di? 

representaciOn distrital de los ciudadanos, definen y 

rea 1 izan, en la est~ra legal y pol1tico-repres•rntativa, el 

recambio mortologico y funcional de I<> forma estado en este 

segundo momento. 

Hay que seguí r, entonces, los procesos de individua1:ión 

capitalista, registrando los cambios estatales en la 

administración, legislación y represent:aciOn de los 

ciudadanos, para comprender, a su vez, los diferentes 

momentos de la forma estado, y la forma del estado burgués. 

Analizar la tragmentacion, atomización y el 

desclasamiento de los sujetos capitalistas, los 

impedimentos, vla adminisstracion pi'.tbl ica, pa.ra la formación 

de la conciencia y la organizacion 

sectores de ingreso, fuentes de 

vitales C9l. 

8 Hol loway (46J pb.g, 18 y ss. 
9 ibídem. 

por clases, y no por 

traba.jo, o necesidades 
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2. Estado y régimen pol1tico 

En el debate de la derivacibn, el estado es siempre una 

figura tebrica abstracta. Los intentos heurlsticos de 

especif icacibn nunca legalizan tebricamente sus enunciados, 

pues contunden los planos de la forma estado, la terma del 

estado, el régimen pol ltico y el gobierno. En ésta mezcle>. 

inditerenciada de niveles de abs traccibn, es muy di f 1ci1 

utillza.r el anti.lisis hlstbrico para deducir las categorlas 

lbgicas. 

En el contexto del debate, Pierre Salama es el primero en 

distinguir al estado del régimen polltico. 11 E l estado 

capitalista es una abstracibn 9ue se realiza en la realidad 

de la lucha de clases bajo la forma de régimen polltico" 

l 10l. El régimen polltico, por tanto, es ls torms fenomenal 

(11) de la. forma estado, su torma de aparicion. 

El nivel de abstraccion correspondiente a la forma estado es 

e 1 de 1 capital en general, mientras 9ue el régimen polltico 

se localiza tebricamente en la multiplicidad de capitales. 

en la competencia entre capitalistas y con los trabajadores: 

en la lucha de clases. Por eso las detiniciones del estado 

como ''condensacibn de las relaciones entre clases sociales'' 

t 12), no son pertinenetes respecto a la forma estado, pero 

10 (103) p.!ig. 97. 
11 Segun la expresibn de Sanchez Susarrey (102J. 
12 Poulantzas C90) y (91). 
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s 1 a la forma del estado, a.I régimen polltico. La lucha de 

clases, interna o externa al estado, refiere, entonces1 la 

determinación coyuntural la 1ntervenciOn pf_ib 1 j C:i3. 

Mientras gue la forma estado refiere la separacibn estado-

sociedad, especlficamente respecto al capital en genera I, el 

régimen polltico se encuentra atravesado y tami=ado por las 

relaciones y la lucha entre las fracciones del capital y 

entre éstas y los diversos destacamentos de la clase obrera. 

A decir de Sa 1 ama, la autonomla. relativa del estado es 

siempre con el capital, mientras gue la del r,i,gimen polltioo 

es con las clases sociales. <13> 

De agu! gue 1 as funciones de la terma. polltica separada se 

diferencien tambi"'n en funciones correspondientes a la forma 

estado - t. odas las relativas a la reorganización-

reestructuración del capital-, y funciones correspondientes 

a la forma fenomenal. al rl:!gimen polltico -todas las gue 

retuercen la legitimación. 

En el esquema de O'Connors ( 14)' las tune iones de 

acumulación responderlan a. I nivel de la rorma es ta.do, 

mientras gu8 las de legitimación al régimen polltico, pues 

es en este nivel donde intervienen las clases y la lucha de 

clases en la determinación de la polltica pOblica, mientras 

gue la tunciOn re organiza e i '~ n responde los 

requerimientos funcionales del capital en genera 1, como 

forma histórica de explotación y dominio \ 15 i. 

- -··--- .. --·-···--· --·---·------
13 Sal ama, op. cit. pag. 98. 
14 (83) 

15 Sal ama op. cit. pag. 101. 



TerminolOgicamente la distinción retiere dos tipos de 

intervencibn: la intervenciOn estat:.::il, al ni•,112! do la torm~ 

estado -con similar estoituto al valor-, es la intervencibn 

"generica" del estado, mientras que la intervención publ ice> 

es 11 la torma. de existencia de la intervenciOn esta ta I" l l6J 

-similar al precio de mercado. La intervenciOn p1'.lb 1 ica 

rea.liza y t 1 uctua sobre la intervención estatal, pero se 

encuentra determinada mas por las variaciones coyunturales 

del contlicto ele clases, que por la dinamica histórica de la 

acumulaciOn de capital. La intervención estatal depende. en 

lo fundamental, de 1 a ac1.1mulacibn, es decir, de sus leyes 

fundamentales tperecuaciOn de la tasa de ganancia. tendencia 

decreciente de la tasa media de ganancia, nivel de las 

fuerzas productivasJ. en tanto que la intervención publica 

anade a estas condiciones históricas de la acumulación. la 

lucha de c 1 a.ses en la determinaciOn de sus pol lticas 

concretas. tl7> 

Hay que establecer, sin embargo, otra distinciOn: entre 

régimen polltico '/ gobierno; pues si bien el primero es un~ 

torma cipariencial del estado, el segundo lo material iza. El 

16 Salama (104) pag. 47 y ss. 
17 Es interesante observar, como lo sena.1<1. Theret tl07), la 
incosecuenc1a de Sal ama entre su procedimmiento 
deduccionista del estado -el capital en general- y los 
determinantes de la intervencibn estatal -reparticiOn del 
plusvalor; pues mientras el estado se diferencia respecto al 
capital en general -seg~n Marx una relaciOn contradictoria 
con el trabajo-, éste antagonismo s•~lo se recupera en el 
nivel fenomenal, como mecanismo oscila.torio y legitimatorio, 
no definitorio, de la forma estado. Algo que se supondrla 
esencial en una derivaciOn desde 18 forma capital. Parecerla 
que en Salama coexisten una nocibn 11eocl~sica o cosificada 
del capital con una argumentaciOn de tipo marxista. 
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regimen poi l t.ico no puede ser 1 a condensaci~n material de 

las forma estado, puesto c¡ue la condensacion de la relaciOn 

de t ue r z:a.s gue supone no necesariamente incluye e 1 

enfrentamiento de clases sociales, sino de iuerz3s sociaies. 

Las relaciones sociales comprenden a las relaciones 

po 1 !t.icas y a 1 as de producción, pero la correspondencia 

entre ellas no está garantizada (18). 

El regimen po 11 t.ioo es 1 a torma media.da de 

instituciona 1 izacibn do las f1~1er::as pollticas, la a.rena 

institucional de sus 1 u chas; por tanto, la condensaciOn 

coy1Jntural de estas luchas. la terma institucional que asume 

una determinado "bloc¡ue de poderº -en este san t. id.::i de 

condensaciOn de luchas, de alianzas de fuerzas poi lticas- es 

el gobierno. " .. Un regimen polltico no es sino el medio por 

e 1 cua 1 la forma Estado adquiere una malerializaciOn en el 

gobierno". (19) 

3. La formulaciOn e instrumentaciOn de la polltica 

p(Jb 1 ica 

E 1 caracter de clase de 1 estado no depende tan solo de 

determinaciones externas a e 1 mismo, en los intereses de 

clase o las leyes del capital, sino tambien -y sobre todo al 

introducir la lucha de clases entre los determinantes de la 

18 Para esta argumentaciOn, Sánchez Susarrey \l02J pp. 136-
'14. 
19 idem, pág, 73. 
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intervencibn estatal- en la organizacibn del C<para.to, su 

proceso interno de trabajo y toma de decisiones. 

La estructura administrativa estatal esta en correspondencia 

con la divisibn de la sociedad en clases, y el interes de la 

burguesla se reali;:a en las medidas concretas del estado a 

traves de un proceso de 513 I ecciOn, desvlo y m2'ti= de la 

infinidad de intereses particulares, de grupos, clases y 

fracciones en lucha. t20J La decisión, por tant_o, de la 

poi ttica p1:1bl icB, su formulcicibn, as prodltcto da! tamiz de 

los mecanismos burocrb.ticos: se desarro 11 a entre los 

requerimientos esructtJrales del Célpitai los 1 i mi~ es de 

acc1bn y los limites del sistema. 121J 

Existe una ampl lo registro de demandas sociales no 

consideradas; son las que ordenan negativamente el sistema 

burgués, por ejemplo, los e>ta9ues a la propiedad privada 

entran como no decisiones; es la expresibn burd;;;, extrema. 

de los limites intocables del •;apita!. Ot r•J esp8ctro de 

dem~ndas estbn sujetas a la negocivciOn, readecuamiento y 

modif icacibn por los 11 mi tes de la 3cción ost:2•t.CJI; 

provenientes de las i ina.nzas plJblicas. la informei.ciOn, l~ 

coyuntura polltica, ... 

La decisibn polltica revela un sinuoso camino de trampas 

burocrbticas situadas en los limites del ce>pital: pero su 

procesamiento es un momento de la racionalidad social. del 

predominio de la razbn ttcnica sobre la razOn moral, por eso 

el sistema administrativo es también un cate>lizador de las 

20 Cfr. Hirsch (43i pag. 113 y ss. 
21 Siguiendo la distincibn hecha por Blanke, et al tl3J. 



contradicciones, un productor de legitimidad, aun sea. 

destemati::ando las demand:.ts de clase, convirtiendo la luchc1 

social en razón instrument,al \2Z1. 

Asl como hay una brecha entre demanda social y decisión 

racional, gue traza el puente del consenso, hay tambié11 1.111 

abismo, esta vez insondable, entre decisió11 y ejecuci011 de 

la polltica pbblica. 

La burocracia, en cuanto trabajadores estatales, todavla 

puede a 1 a.r gar, detener, modificar, parcial izar·, las 

resoluciones en contra de intereses hegemónicos. El "interés 

de esta.bi l idad de 1 a burocracia" \231 se identifica con el 

interés de la. burguesla a largo pl;:.=o. Circulo completo: por 

la administración plJblica se cierran las tena.zas d•3 I poder 

en un momento de indeterminación de la polltica pbblica. 

4. Fases y tormas de la dominación 

El estado es, antes gue nada, u11a relación de dominación. 

Por eso debe deducirse no tan sólo de 

22 A través de Hirsch, este es el 
derivación traza linea de contacto 
enunciados de la escuela de Frankturt, 
Hirsch op. cit. pag. 138. 
23 O!'fe, citado por Hirsch, idem. 

las relaciones 

momento en que 
y coexistencia 
vla Claus Of fe, 

de 

la 
con 

vid. 
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produccion capitalista, o del capital, sino tambi~n de las 

formas de don1inacib11 genera 1. El eslado capitalista 

contiene en su det inician dos acepciones: es estado, por lo 

que debe ser deducido de una teor la de 1 est<>do en gener8 1 

lque esté incluida a su vez en una teorla de las formas de 

dominacibnJ, y es capitalist¡¡, por lo c¡ue debe ser derivado 

de las relaciones de produccion. 

Las relaciones de dominacion son las coordenad8s del 

analisis derivacionista del estado. pues 1 a iorm¡¡ separada 

de la institucion poi ltica manitiest.o> una autonomla relo>tiva 

de las relaciones de produccibn, a1Jngue 8s1:a.s se ejer::.ein 

dentro de los limites de las relaciones capitalistas, en los 

limites del capital. \2'U 

Las relaciones sociales que constituyen la torma estado no 

pueden, en consecuencia, reducirse a las relaciones ele 

producciOn, a 1 a.s relaciones de clase basadas la 

cipropiacion del trabajo excedente. El estado se prodt1ce por 

relaciones de dominio, ele opresibn. Estas. a s1J ve::, 

resultan de la apropiacibn/expropio>ciOn de las condiciones 

de reproduccibn de lo social, de los medios de producciOn, 

intercambio, consumo y violencia. (destrucciOnl. l25l 

24 Th!!rét (107i pág. 120 y ss. La duplicidci.d de 
determinantes en la derivacibn del estado es la 
caracterlstica m~s notoria de este autor -contrariamente a 
Sanchez Susarrey que indica siempre lo> no reducciOn del 
estado a lo econbmico, pero en quien la derivaciOn empieza 
y, p~rad6jicamente, termina en la terma merc~ncla, 

prerec¡uisito del ccipital-; y es tambi!!n el primer intento de 
escapar al economicismo del debate aleman, como lo veremos a 
continuél.cion. 
25 ibidem. 
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As\, 1 as relaciones de produccibn e intercambio anal izadas 

por i·larx, torm<•n el ca pi tal, mientras que la expropiaciOn de 

los medios de la_ violencia, reét.liz.ada. par una traccibn Q;3 la 

sociedad. se formaliza en el estado. 

El capital, una vez constituido en el proceso de 

apropiacibn/expropiacibn que le da. origen (la ac1.1mu l aci On 

originaria.>, no requiere directamente el ejercicio de la 

violencia para perpetuar su dominio, se legitima solo. La 

dominacibn estatal, o el ejercicio de la violencia., aparece 

como legitima solamente tuera de la economla, en la 

regulacibn de los relapsos, de los que quebra.ntan, ignoran o 

rechazan la ley. ~26> 

La dominacibn estatal no excluye otras formas no violentas 

de opresio1i. que pueden situarse en el ~mbito del consumo o 

el intercambio, o de la misma explotacibn es un8 

relacibn particular de opresion. El lCJ. 

reproduccibn simbblica y materia.! de la. sociedE1r.I, y con el lEI 

todas las formas de dominio, pues esta basado en la fuerza. 

en el ejercicio leglt.imo de la violencia: tuerza tutelar por 

excelencia. 

El estado es estado y capitalista pues garantiza la 

reproduccibn del dominio del capital, o sea de la 

apropiacibn/expropiacibn del excedente, y apa.reca como 

relacibn de dominacibn sobre el tra.bo,jo vivo -pues llst;.a 

26 idem, pag. 123. 



relacibn de dominio articula el inter~s general del capital 

como tuerza opresora. (27) 

Los aparatos de estado son unidades mediante las cctales el 

estado ejerce y realiza la dominacibn, son las unidades 

institucionales de reproduccibn de las relaciones estatales 

de dominación al estatuto de los cap1 t_,, les 

numerosos respecto al capital en general. El proceso de 

trabajo estatal, e 1 proceso interno de trabajo de las 

unidades estatales es el universo topo-temporal de ejercicio 

de la dominacibn, el contacto inmediato y directo de la 

rorma est8do con los individuos concretos, y es, por tanto, 

la instancia procesal de conformacibn del ciudadano, la 

instancia tormal en que se presenta y materializa el estado 

en general, 1 a forma estado. Por eso, el C'ná 1 is is de las 

tormas de dominacibn e4statal se debe realizar en torno a la 

prestacibn de los servivios publ leo-estatales, alrededor de 

la imposicibn de relaciOndes de dominaciOn man1riestas en el 

27 ibídem. La tautologla es evidente: si el estado no se 
deriva solamente de las relaciones de producciOn sino de las 
de dominio, ~stas ultimas son sblo una determinaciOn 
general, que adquieren significacibn y detiniciOn cuando se 
partícula.rizan, en el nivel del estado, como relaciones de 
dominio en la prod1Jccibn; y entonces la inlencibn de evitar 
el reduccionis1no eco11omicista de la derivaciOn no se 
consigue, sOlo se matiza, regresando ulteriormente en la 
torma de postulado: la primacla de las relaciones de 
producción, las cuatro formas de las rela .• ::iones sociales 
~produccibn, intercambio, consumo y destrucciOni. El entor~ue 

derivacionista de Th~rét muestra el limite infranqueable de 
la derivacion: no transpasar el umbral de la ~!tima 

instancia productiva, por m~s invocaciones al poder y al 
dominio que se hagan. 
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ejercicio del poder estatal, en los aparatos de estado, el 

proceso de trabajo interno y el servicio prestado-impuesto. 

üe ta misma manera, 1 as termas de 1 a dorninaciOn est.21.ta 1 

capitalista corresponden a las tormas de extraccion de 

plusvalor y 

de plusvalor 

de acumulacibn de capital. As!, a la extraccion 

mediante el alargamiento de la jornada de 

trabajo o la intensif icaciOn de ~sta -plusv21lor sbsoluto-. 

corresponde la opresión absoluta, o sea e I 8jercic.10 de ltii 

domine.cil.Jn por la violenciB, por la coerción manitiesta; 

mientras que la opresión relativa aparece en los momentos en 

que la acumulacibn de capital se basa en la reducoiOn del 

valor de la tuerza de en los incrementos de 

productividad aparejados con la extracción relst.iva del 

plusvalor. Como los modelos de extraccion de plusvalor se 

apoyan reclprocamente -el plusvalor relativo supone y se 

apoya sobre el absoluto-, asl los modelos de la dominación 

se suponen y apoyan reclprocamente. El ejercicio mudo de la 

violencia, la violencia simbOI ica o la subjetivaciOn de la 

dominacibn, se reali=a una ve= que la violencia man1tiesta 

está codificada estratégicamente en el est.cido, pi ena 

disposicl.ln del estado y del capital para saldar los déficits 

de integracion. La violencia simbOlica, la legitimación 

pues, se realiz8 solamente cuando los trabajadores se ~1an 

integrado al 

producción, en 

cuando ademas 

proceso especltica.mente ca pita 1 i l sta de 

la subsunción real del trabajo al oap.ital. 

de expropiadas las condiciones materiales de 

su reproducción en el proceso de proletarizaciOn, se les ha 
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extraldo el saber reproductivo. el saber de su 

manual en la forma de técnicas y métodos est•ndar y masivos 

de produccion lta)·lor1smo. fordismo). La opresibn relativa 

supone el consumo masivo y la colectivizacilrn 

(estatalizacibnJ de las condiciones materiales y simbblicas 

de reproduccibn de la ruerZ8. de tri3.bajo; por eso, el estado, 

como forma de las relaciones capitalistas de dominacibn, se 

sitüa tebricamente al nivel del capital en general, de la 

relacibn dominante con el trabajo vivo. \2Bi 

5. El estado en el subdesarrollo 

En los paises desarrollados, la general 1zac1bn de la torma 

mercanc!a proporciona las bases materiales para la 

separacibn de la !arma estado. El fetichismo de la mercan<::la. 

es el sustento lbgico e histbrico del fetichismo del estado, 

pues es precisamente éste el que garantiza el cumplimiento y 

la vigencia de la ley del valor. 

La derivación del estado, en éstos paises, ocurre por un 

proceso lbgico de sucesión de categor!as prop i a.s de lci 

econom!a polltica: mercancl<:1.-va l or-dinero-capi ta! -esta.do. A 

ctiterencia de Marx, que termino ID logica en el 

capital para seguir las leyes de la acumulacibn, Pierre 

Salama, utilizando el esquema derivacionista, extiende la 

28 idem, pag. 127 y ss. 



sucesiOn categorial hasta el estado para comprender la 

din1'mica prorunda del capit.al, que incl1J}'e: 

a>. 1 a generalizacibn de 1 a m<Hcancla. y e 1 proceso de 

fetichizaciOn co11secuente con su desarro 1 1 o hasta 1 a !arma 

capital (extensibn de lv mercancia a. la tuerza d13 tr3bajoJ, 

y; 

b >. e 1 proceso de destetichizacibn que la apropiacibn de 

plusvalor y la crisis acarrean. 

El estado es la categorla ca ta 1 iza dora de la 

destetichizacibn, o sea. la tunciOn de regenaerar 

continuamente los legitimacion que la crisis o 

la misma explotaciOn producen. (29> 

En los paises capitalistas subdesarrolados. la derivacion de 

la naturaleza de clase del estado (30ino puede 

inicialmente de la generalización de la forma mercancla, por 

e 1 centrar io, precisamente una de las caracterlsticas del 

subdesarrollo es la "difusibn p<1rcial e incompletE>" de les 

relaciones mercantiles, lo que dificulta, en consecuencia, 

la legitimidad de éstos estados, al no encontrar e 1 

29 Salama (104) pp. 21-27. 
30 Salama insiste reiteradamente en una deduccion del 
caracter de clase del estado, a diferencia de los teOricos 
derivacionistas, que centran su atencibn en la cuestion del 
principio formal del estado burgués, o como Gerstenberger 
(37> que encuentra una contradicciOn inmanente entre la 
forma y el contenido del estado, vid. supra. La historia 
indetermino.da. Salama obvia éste> cuestion pues reiniTe-·¡;;--·1a 
dT1fn-n-cTISñ-··-··-·9,,tre estado y régimen pol ltico, entre un21 
esencia inmutable del estado -su car•cter de clase- y una 
apariencia modificada por la lucha de clases, al contrario, 
por ejemplo, de Evers (311 que centra el an•lisis en la 
contradiccibn forma y función del estado. 
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fundamento material de 1 a dominacion capitalista: el 

fetichismo de las rnercanclas. (31 ! 

Pero adem.!ls del problema de la legitimación, 1 a no 

generalizacion de las relaciones mercantiles replantea la 

cuestion de la categorla base de la derivacien. Sin 

consolidac1en de la hegernon!a de Ja torma mercanti 1, las 

r·elac1ones capitalistas no pueden surgir 11 endOgenarnente'', se 

"importanu~ Y el estado, en consecuencia, se convierte no 

sO!o en el Jugar, sino también en el elemento difusor de las 

relaciones mercantiles. <32) 

Por lo mismo, la naturaleza de clase de los estados de los 

P" l ses subdesarro 1 1 a dos no se deriva de la existencia de 

cC1pitales nacionales -la misma nacien est.!l por constituirse 

e implic" el mismo proceso de conformaciOn gue el estado y 

el capit<il-, sino de la media.cien de la economla mundici.I. 

La economla mundial es un conjunto estructurado y 

jercirguiza.do de economias nacionales. en donde la division 

internacional del trabajo se organiza por la diterenciaciOn 

de economlas centrales y economlci,s periféricci,s o 

subdesci,rrollci,das. Pci rci. l ci,s economlas del centro, lci, 

constitucion de la economla mundici,I es una consecuencici, y 

una necesidad del desarrollo de sus fuerzas productivas; 

31 El problema de lci, legitimaciOn deberla. peferirse, en el 
esguemci, de Sci,lci,mci,, ci,I nivel del régimen poi ltico, gue es el 
de lci, intervencion pl1blica, y no ci,I nivel de la terma 
estado, dende la intervencien reestructura las condiciones 
de la valorizacibn. Sin embargo, la ausenci~. de los 
mecci,nismos mercantiles de la legitimacibn en el 
subdesarrol Jo demandci,n formas violentas y coercitivas de la 
integracibn socici,I des8rrol !ada por el estado. 
32 Salama., op. cit. pp. 30-31. 
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mientras que las economlas periféricas han sido incoporadas 

al mercado mundial por la fuer:::a de la violencia, la 

corrupción y el robo: las guerras de coloni:::a.c10n y 

conguista, Es éste proceso el gue progresivamente contorma 

las economlas y los estados ne>cionalos de le> periieria. <3éJ¡, 

primero en un momento de delimitación del espacio de 

conquista y poder, posteriormente, con las guerras de 

l lberaciOn e independencia, en la tormac10n de esta.dos 

propiamente nacionales. (34) 

La din:!lmica de la economla mundial constitulde> 

imperialismo- es 1 a fuerza que integra y subordina la 

economla perif8rica al espacio mundial, y, en el mismo 

movimiento, configura estados nacionales vinculados y 

subordinados al desenvolvimiento mundial del capital. Asl, 

e 1 carácter de clase de l.lstos estados deriva no de los 

capitales internos -gue pueden no existir-, sino del capital 

como fuerza internacional de dominio, que estimula o 

determina la dirusiOn, por el estado periférico, de las 

relaciones y las formas mercantiles. Mucho mas que en Jos 

paises desarrol lactos, el estado en el subdesarrollo es un 

productor de relaciones capitalistas: el Jugar y ei 

instrumento de difusión ele las formas burguesa:;. \35) 

33 Véase el texto de Pascal Arnaud para la tormación de la 
economla y los poderes pCblicos en México y Argentina 181. 

34 Sa lama., op. cit. pp. 41-43. 
35 Tilman Evers (31) ha analizado el estado de la periferia 
capitalista a partir de las dos condicionantes del 
subdesarrollo: reproducción dependiente del mercado mundial 
y heterogeneidad estructural de la tormacdion social, para 
as1 encontrar la forma y las funciones del estado en la 
periferia capitalista, y situar el análisis hislorico como 
la dialéctica de la contradiccion entre la forma y la 

l::'.4 



Noticia V. Sobre las relaciones econOmicas y pollticas 

El objetivo del debate de la derivacicn consistla en 

proporcionar 1 os elementos epistemolOgicos para realizar la 

Critica de la Poi ltica "·partir de la Crltics de Is Economl8 

Polltica, y, asl, (re1validar la metatora. marxista del 

edificio social: base y superestructura. A decir de Tilman 

Evers, el debate intentaba teorizar la conjunciOn "y" de la. 

metáfora, o por lo menos lo c¡ue ésta tenla d8 teórica \.:0>13). 

Hay que decirlo sin rodeos: el recorrido hecho sobre los 

momentos, fases y temas del debate muestra lo infructuoso e 

imposible del propcsito; y, en consecuencia -al menos para 

este apartado de la teorla marxista del estado y la 

po 1 l ti ca - 1 a fragilidad de las metáforas topolOgicas. el 

desvanecimiento de las ilusiones de completar e 1 discurso 

marxista con una Critica de la F'olltica.; en f i 11, las 

pretensiones de convertirlo en una ciencia global, en un 

discurso tot.alizante \37). 

tunciOn, asl como de los medios de ar-cion est01.t<!.l y los 
aparatos instsit>Jcionales, pp. 71-77. 
36 Perlfrasis de Ti !man Evers (31) pág. 51. 
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37 Recordemos, hasta finales de los setenta y principios de 
los ochenta, era el "punto ciego", la "finitud" del 
marxismo, seg~n Althusser 111; y el dabate alemán se 
proponla precisamente partir de la Critica de la Ecanamla 
Polltica para cubrir es+,e deficit, para soluciona.ria; "· 



Los limites del debate \38) mostraron el conjunto de 

peticiones de principio y axiomas gue haclan posible la 

derivacibn, la deducci~n tebric3 d•?I Bst:ado: agul interesr:i. 

rescatar algunas de ellas para mostrar la irreductibilidad y 

heterogeneidad estructural de las relaciones y tormas 

econbmicas y pollticas. 

Las intervenciones en el debate no explicitan nunca lo 

pol ltico, nunca conocimos ni sus componentes constitutivos, 

ni su genealogla, ni sus criterios de especific¡¡cif.Jn 

conceptual, sa \ vo uno: lo extraeconbmico, lo situado fuer" 

de las relaciones mercantiles, lo exterior " las leyes de 

movimiento del capital. Lo politice a.grupa una constelacif.Jn 

de relaciones, de formas, de instituciones tuera del 

capital. No sabemos si antes o despu~s. si más ... ca o ms s 

al l ~ de é 1, no sa.bemos si lo penetran, lo traspasan o lo 

componen, sabemos bnicamente 9ue las refr¡¡cta. 

Lo po l 1 ti ca, en el debate, es la violencia, E>I derecho, la 

ley, la ideologla, las formas de convivencia \democracia, 

representacif.Jn) .... Lo polltico es lo extra.econf.Jmico, pero 

también en un sentido complementario, no solo lo exterior a, 

si no lo complementario, lo accesorio, lo suplementario. 

Desde el capital y las relaciones mercantiles se definen las 

relaciones ideolbgicas \igualdad, libertad, voluntad), pero 

también las formas asociadas (e\ derecho) y las tuerzas 

diferencia. de Poulantzas, los gramscianos y la Escuela de 
Frankturt, 9ue aceptaban como dada, sin teorizar, la 
fragmentación de lo social en econf.Jmico y politice. Ctr. 
Holloway y Picciotto C49l. Introducción. 
38 vid. supra. lfoticia 111. ----------·--------·-· 
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compensatorias (Ja violencia). Lo pol ltico, definido como 

extra a 1 o econbmico, lo complementa, lo completa. Lo 

pol1tico devuelve, en un ¡;cto teorice, 1 a integr ida.d ele 1 o 

social c¡ue sblo el capital ha podido dispersar en esferas 

fenomenolbgicas diterenciadas. 

Lo pol\tico es heterog~neo, en !JI cabe de todo. L.o integroi 

lo difuso social; es un remanente, se define a partir de lo 

otro, nunca de sl mismo. Su funciOn es moltiple, acude a 

saldar los d!lticits de expl icaciOn de lo socia.! desde Jo 

econbmico, por eso, en el debate de la derivacibn, su 

especificaciOn conceptual es imposible: es lln resto, el 

resto no-econbmico. Un residuo concentra.do en una forma, en 

la forma pol!tica por excelencia: el estado. 

Lo poi! tico, as!, es lo esta.té!!, un atributo del estado, un 

adjetivo de la terma, una caracterlstica de 1'3.S funciones de 

la institucibn sep'3réld'3. 

Su genealog!a proviene, entonces, del momento de 

diferenci'3ci0n del aparato estatal, el momento de separaciOn 

del espacio publico y el privado, y, mil>.s aun, de la 

identificación de lo poi ltico con lo estatal. 

En el discllrso de la derivacibn, por el acerca.ni i enl:.o 

contradiccion metodologico auto-impuesto, hay una 

insa.Jva.ble: se propone teorizar la fragmentacion de lo 

social en un espacio polltico y económico -para entender su 

unidad contradictoria-, 

la deduccion desde lo 

pero al hacerlo se rec¡uiere iniciar 

econOmico constituido e identificado 

como lo social -por ac¡ue l 1 o de la anatomla de la sociedad 
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civil-, lo que produce un conjunto heterog1'neo y sin 

especificacibn conceptual de lo polltico, identitic¡¡do como 

residuo extraeconbmico, como resto socia 1. As!. la. peticion 

de principio reaparece en los resultados: lo pollr,ico 

permanence inexplicado. Despuás de todo el debate, la 

pregunta sigue vigente: ya conocemos la prueba de la 

disgregación formal de 1 o socia 1, pero qui? especl t ic<>.mente 

es lo polltico, qué lo comprende, quá lo detine, como 

funciona, cómo incide en lo econOmico, que, a s1.1 ve.:::, lo 

integra. 

Pero también en la derivacion h¡¡y una identif icoición 

esp•;ria, otra petición de principio: lo pol ltico concentr¡¡do 

en el estado, lo polltico como lo estatal. Se entiende, pues 

se ha identificado como residuo constituyente de la forma 

estado, pero, cual es el espacio concreto de uno y otro, qué 

de lo heterog1'neo po 1 l tico se concentra en el estado, quá lo 

evade, cómo se integra. 

Si la unidad contradictoria de lo económico y lo po 1 l tco 

deja sin especificar conceptualmente áste bltimo, entonces 

la Critica de la Pol lt;ica" p<>.rtir de la Gr 1 ti ce; de 

Economla Polltica se encuentra bloqueada (39) : •• , y si el 

debate de la derivación era el bnico que se planteaba, desde 

Marx, repensar a.s l la pol ltica, las conclusiones son 

evidentes. 

El debate de 1 a derivación, pese a sus ensenanzas sobre la 

pertinencia del analisis de formas, del estado como forma en 

39 vl:lase, para una argumentacion similar, a Luporini (61), 



proceso, fracaso. Otro ciclo de interrogantes, otros m~todos 

de abordaje seran, entonces, requeridos para continuarlo 

precisamente donde se quedo: la especiticac1on de lo 

lo pol ltico, la identidad-separacion de lo politice y 

esta-tal, la integra-cíen de 18. torma estado. 

La p8.radoja- de la derivacibn es obvia: intent;;ndo construir 

teoricamente al es t;; do desde la- Critica- de la Economla-

Politica, d¡;¡jo sin especificar just;;ment<:J lo d<:Jtermin;;nt.e de 

la terma estado: el haz de relaciones pollticas. 

la- explotacion es todavia- un concepto limit.,,do, 

Par<" <:Jso 

retiere 

unicamente a-l poder en el ejercicio de la reproduccibn del 

CC'pi tal, Y lo que se demanda es precisamente el poder 

-asumido como lo politice- en la reproduccibn del estado. 

Para eso hay que ser audaces. Romper decididamente con los 

postulados de la Critica de la Economla Politica- -la 

primacla de la produccibn y de sus conceptos-, y pasar al 

an•lisis reticular de las torma.s del poder, del ejercicio y 

las t~cnicas que emplea-, de sus dispositivos y diagra-ma-s. 
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C A P 1 T U L O V l. LA PARADOJA DE LA DERIVACION: 

LA REPRODUCCION DEL ESTADO 

La teor1a no puede contentarse con describir 
y analizar, es preciso que constituya un 
acontecimiento en el universo que describe. 
Para eso es necesario que entre en su misma 
!Ogica y sea su aceleracibn. Debo 
desprenderse de toda referencia y 
enor3ul lecerse finicamente del futuro. 
Tiene que operar sobre el tiempo, 
al precio de una deliberada di9torsion de la 
verdad actual. 

Jean Baudrillard 

EJ otro por sl mismo 



VI. LA PANAOOJA DE LA DEHlVAC!ON: la reproducciOn del 

estado. 1Elamentos para una teorla de la reproducc16n de 

las relaciones de poder estatizadasJ 

La dispersion tembtica ar ro io al debo te sonde ros 

desconocidos previamente, amplia el espectro de las 

interrogantes planteadas al inicio, pero tambi1'n lo aleja de 

sus propbsitos fundamentales. El recuento de la discusiOn, 

la valoracibn de los nuevos temas y 1 os en•Jnciados 

emergentes, arriesga 

contrapuesta -estado 

I<> separacibn de t i ni t i va de 1 a par e ja 

y capital- hasta volverlos ,, cuerpos 

distantes" en el universo conceptual; atra1dos, es cierto, 

por tuerzas gravitacionales, pero sujetos el los mismos a las 

Interacciones 

constitutivas. 

do!ib i 1 es, 

Hacia dOnde nos dirigen 

o fuertes, 

las oventuras 

de sus relaciones 

y desventuras del 

debate de la derlvaciOnl' Cual es el campo teorice que le 

sucede·/ Recapitulemos un poco para construlr, los 

márgenes de la derivación, un universo tebrico que recupere 

sus prOposítos y ensei'ian~as, que transforme sus limites en 

acicates de otras termas de aproxímacibn al objeto, a~n " 

costa de tirar por· la borda las interrogantes y el m~todo 

planteados inicialmente, SOio as! seremos fieles a la 

tradicibn de la critica y la superación: abandonindolo todo. 
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1. Reproduccibn del capital y autorreproducción del 

estado 

Una doble pin::a encier·ra. la teorla del estado en el 

marxlsmo: por un 1 .. do, la produccibn y, por e 1 otro, la 

centralidad del poder en el estado. Ambas, por una curiosa 

paradoja, a medida que intentan cerrar sus determinaciones 

y otorgar mayor especlticaclbn al discurso de lo estatal. 

empiezan a verse desbordadas, a destlgurarse ante e 1 

compor~amiento perverso 

estado: por qub?. 

del objeto, ante la tatalidad del 

El ani..1 is is de la producción es el verdadero leit moti\·' del 

marxismo. Produccibn de •1alor y de las clases, pr1:iclucción 

del excedente y de \os co11ceptas que lo tija11. lo dtsecan: 

la explotacibn, la lucha de clases. Sin embargo. el marxismo 

distingue entre la legi+.imldad social gE-ner·ada por el 

proceso de circulacibn y la conflictiva disposición en el 

terreno de la produccibn inmediata. Es decir, entre la 

polltica de la i~ualdad y la economla de lo desigual. 

En este )uegei mbv i 1 de la realidad, desliza al estado como 

institucibn polar, mediadora, garante de la permanencia de 

la oposiclbn. En el filo de la navaja entre la circulación y 

la produccibn, la economla. y la polltica. e 1 ests.do 

concentra el poder de declslbn y de socialización. Por eso, 



1 a 1 egi timidad es una busqueda perpetua de la dominación, y 

el poder su ejecucibn (1), 

Esta tormulacibn es un modo abstracto y general de encontrar 

el estatuto del estado en la reproduccibn social, 

encuentra ta.mi za da, no obstante, por la dicotomia. 

explotacibn-poder t2). 

Si la primera es el campo de la produccibn y apropiación de 

va 1 or-; e 1 segundo, de gu~ lo os( Acaso puede consid•?rarse 

como un subproducto de la primera, la extrapolacibn en otros 

dominios de los procesos de desigualdad material? 

Si fuera asl -y es el contenido de la discusión del l;I timo 

libro de f-'oulant::as (.jJ- entonces un numeroso trente de 

cent 1 ictos sociales podrlan se explicados por las categ•~rias 

de la produccion y resumidos en la. extensión ele esta .. Las 

funciones del estado se ampliarian extensivamente a todos 

1 os poros de lo social gracias a la acumulacibn de capital, 

a la conversibn en mercancla-capi tal de todos los momentos 

de la vida humana. Aunque tambien podrla apelarse a la 

famosa "ultima instancia", ó a la prima.e\;; de IEI producción, 

como modos de ordenación. 

Por supuesto, un poder legitimo constantemente 
cuestionado, para asl reiniciar incesantemente su dinamica 
reproductiva. La legitimidad siempres es escasa y el poder 
que la realiza siempre la cuestiona: esa es su dialéctica 
inmanente, una. danza loca de autorreproduccibn. 
2 En la derivacibn, frecuentemente se alude a ésta 
distinción, por ejemplo SAnchez Susarrey y Therét insisten 
en no reducir la. deduccibn a las relaciones ele produccibn, 
sino a las relaciones sociales o a las relaciones de 
dominación. Sin embargo, •stos intentos nunca fructificaron 
pues reiteradamente se volvla a ta derivacibn por esquemas 
mercantiles (Susarrey) o por la referencia productiva en 
general íTher•t>. 
3 (93). 
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Esto no es as 1. Las luchas sociales a lo largo del 

capitalismo han mostrado su heterogeneidad respecto de las 

relaciones de producción y abierto un desaf lo sna l l tico s 

lss concepciones de Is tolalidad social, y en especial a las 

reductivas. Ya no podemos pansa r la liberación de las 

mujeres como un resultado de la polltica de pleno empleo. o 

de reconocimiento del placer femenino; ni Is de los jó•:enes 

como deticit de inserciOn en el mercado laborsl: ni l". de 

los presos como imposibilidsd de devenir mercancls. 

La reproduccibn del capitsl no es un movimiento universal de 

expl ic,,cibn de 1 estado, a menos de for::ar los argumentos y 

definir si espita! como una categorla m(1\tiple, 

to ta 1 izante, gue diera cuenta de la abigarrada composicibn 

de conflictos particulares, he tero ganaos re~pecto " la 

relacibn econbmic8 y " la lucha de clases. Una retormulacibn 

asl destruye la totslidad abstracta gue subyuga a las demas 

relaciones sociales, por una totalidad concreta imposible en 

los hechos, gue organiza las batallas en unn horizonte 

histbrico, paro no especiiica la particularidad de los 

enfrentamientos, ni la dintlmica estatal gua los envuelve. 

Por tanto, a menos de reducir las relaciones sociales a las 

de produccibn, y la reproduccibn socia.l a 18. del cap1t,,.J, la 

ampl ia.cibn de las tune iones estata.les reconoce una 

complejidad mayor en la determinacibn de la polltica p~blica 

y su pertinencia reproductiva, gue ya no es tan sblo el 

interes de tal o cucil traccción de clase, sino le. 

"racionalidad" del estado, el engarce de las i:-elaciones 



localizadas, de los cont l i ctos celulares, en la obra mayor 

del estado: su autorreproducclbn. 

Es decir, hay un momento en la historia de la forma-estado 

en gue las fuerzas inerciales se independizan de las ciernas 

relaciones constitutivas del estado hasta conformar su onica 

o determinante tuerza motriz. 

Perversidad, sl. del objel.o; no es el caracter de clase lo 

c¡ue elimina en su ampliacibn, nQ es el trabajo ne¡;o.tivo ele 

destruccibn tebrica lQ gue caretcter i.:::ci su omnipresenciB. 

si no lo fatalmente producido, lo inducido por extensiOn de 

dominios: el autocontrol, la autonomizacibn creciente. la. 

pr ime<.cla sobreo los individuos, desreoo l izados por 

construccibn deo moltiples identidades, tan tas como 

relaciones localizadas establezcan y reclamen reconocimiento 

y regulacibn superior: el del leviat~.n. 

2. Dispersibn del podeor y heoterogeneidad del estadQ 

La heterogeneidad de las luchas sociales y el caracter 

especit ico de sus entrentamlentos elude y niega la acción 

de explicaciones reductoras, amplia el espectro del poder y, 

por tanto, lo diluye, lo ramifica, lo hace inaprehensible. 

La heterogeneidad de las luchas sociales, qui? aprendimos 

desde el 68, ordena negativamente nuestra conceptualizacibn 

del poder: ni es una esencia inmanente a una cosa -el 

estado, las clases-, ni una sustancia c¡ue se pueda 
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ma.nipular; su ubicacion precisa es imposible pues se 

desplaza vertical y horizontalmente; o meJor, define toda 

relaciOn de fuerzas, dirige todo enfrentamiento en lo 

social: es un vector agonlstico, con dirección 

particularizada, aunque pueda curvarse para modelar formas, 

ó regularidades C4l. 

En cuanto disputa, el poder es un campo de la decisión y el 

gobierno, de la ejecucion y 1 a resistencia -esto f·I;; r X 1 o 

sabia muy bien al detinir al capital como relacion social 

contradictoria. 

Los enfrentamientos son particulares, alrededor de 

diferencias locales en un espacio celular, minúsculo; el los 

definen a los sujetos mismos, conforman sus propias 

identidades incluso. No se articulan por Ja acción ele 

mecanismos integradores ajenos a su lbgica -por ejemplo, la. 

lucha de clases-, sino a partir de tuerzas que centripetan 

las identidades, los momentos y las decisiones. 

Por eso, si el poder -es decir, las relaciones de tuerzas-

es minl!Jsculo 1 mov i l. por quo!> 

ubicacian teórica y comprension analltica derivadas de la 

totalidad abstracta? 

Esto nos dirige a la otra pinza anunciada: Ja centralidad 

del poder en el estado. Tradicionalmente, desde una nocion 

jurldico-administrativa, el estado centraliza si poder, lo 

dirige, lo administra: Jo posee. El estado era el poder 

social, que descendla lentamente a traves de organismos y 

4 Cir, Los trabajos de Foucault \32J, <33J, (34J, y Deleuze 
(28). 
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pollticas p6blicas. 

el capital. 

determinadas, en l'.lltima insts.ncia, por 

Esta visibn es coherente con la idea sL1stsncisi ists del 

poder, cuando es una potencia inherente a la cosa, a 1 a 

institucibn; sin embargo, cuando hemos despl a:::ado el 

análisis del poder hacia la 11 microtlsica" re 1 8- el o na l , 

concebido como pura fuerza enfrentada, dotada ünicame11te de 

capacidades de afectacibn, ct1ando lo hemos presentido en 

"todas partes 11
, no puede centralizarse en una inst1tucib11: 

por el contra.r io, lo que tenemos es la coniiguracion d8 u11 

espacio social interconectado por relaciones de poder que 

integran -o conforman en sus ar l ueni:::ias- n1~1c 1 eos 

organizativos, instituciones para domei•arlo, o mejor. campos 

de res o 1 ucion de la conilictividad particular, gue puedcin 

ser desde 

hasta la 

la familia 

tábr ica, el 

hasta 1 a 

dinero, la 

escuela, desde la prisibn 

ley, y, d13sde luego. el 

es tacto. 

Por la teorla relacionista v plursl del poder. estamos en 

posibilidad de r.uncebi r 1 o social como un espacio-tiempo 

ramificado por la articulacibn de los micropoderGs, con 

estaciones -o nodos, segün la topologla- de mayor o menor 

preponderancia, gue nosotros l l<imamos instituciones. 

As 1. desde esta otra perspectiva, el estado institucibn 

polar, dotado de poder inmanente, se reduce a una estaciOn 

lerminal, conformada por integracibn multicelular, por la 

integracibn de 

retícula. 

Jo difuso social: del estado polar al estado 



3. Del poder al poder estatalizado 

Hay que cuidarse de identiricaciones apresuradas entre poder 

y estado. Si hemos cambiado de perspectiva y encontrado un 

poder ubicuo, i ns ti tuyente, SOio desplazamos, o 

reinventamos, la problemt:t.tica dE• lo estatal. pues ahor;; de 

1 o c.¡ue se trala es dB localizar las tuerzas y momentos de 

inte¡:raciOn de los poderes en el estado, de la transmut<iciOn 

de una relación de ruer::as en una relaciOn estat<>.1; o 

también, de los procesos agonlsticos que se sintetiz.a.n en 

una torma, en una institucibn. 

Pasar a una teorla relacionista del poder solo nos dirige 

hacia ta especitica.ciOn de las tendencias para generar 1 o 

estatal corno relaciOn autOnoma particularizada, de encontrar 

los mecanismos de desvlo, cambio, selección, promoción y 

sincretismo que convierten a una relación de poder, en una 

relaci~m de poder estatal. Para ser más claros: si el poder 

en si mismo es una relaciOn de tuerzas especlfic<>., como 

pueden articularse algunas para generar una forma que 1 as 

agrupe, se convierta en estado, que no es la slntesis del 

poder social, si no 1 a integración particularizada de lo 

social instituido l5i. 

5 Pashukanís ya sei1alaba, por su parte, que la dominacíOn de 
clase no se agota en el estado, lo excede en porfundidad Y 
extensión (88). 
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Habrla que decirlo de una vez: el estado no existe, lo g1.1e 

existe son relaciones estatalizadas; no el estado, sino el 

estatismo, o la estatalidad \ó >. El desat lo, entonces, es 

captar los mecanismos que generan la forma, la instituc1bn 

y, sobre todo, aquel los que la reproducen. 

El estado reproduce las relaciones de poder, es un momento-

slntesis en el ilujo del poder y sus resistencias. 

úos cuestiones detinirlan un proyecto de del imitac10n 

teOrico-histOrica: 

a>, e 1 arco de relaciones de poder que ~ener8n la rorma. 

estado; 0 1 lo gue es lo mismo, la especif icaciOn de una 

relaciOn es teta 1; y 

bJ. los procesos de reprociuccibn de le forma. de 

autonomi=acibn y compresión institucionel. 

En otras palabras, de los poderes a su rormulac1bn en el 

estado, y del estado como forma en proceso. 

Para abordar lo primero parece pertinente reiterar una 

proposiciOn: el estado es una rorma construida por 1 a 

integraciOn de poderes diversos -por 850 aparece como 

institucibn multiple y frai¡menteda-. pero el est,.do no es el 

poder social; por el contrario, éeste excede en dispersit•n y 

protundidad al gue sB integra. Las relaciones de fuerza 

6 Redactado este texto cayo en mis manos el libro de Deleuze 
sobre Foucaul t, en el que, para mi sorpresa, se encuentra un 
pé.rrafo casi idéntico a este: "El Estado no exist•?. lo •~nico 

que existe es un estatismo, <29! pé.g. 105. No cabe dudó>, 
Borges tenla ra=On: Pierre Menard escribió El Quijote. 
Aunque en ~ste caso fue posible por una lectura similar de 
los textos de Foucault. 
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celular son irreductibles a su integración, se tocan 

tangencialmente, y es la interaccibn de los poderes, siempre 

parcial par def inicibn, lo gue contorrnet al esta.do, 

Hay pues una deriva social de los poderes para converger en 

una torma, que no los agota sino los reconoce: un arco del 

poder; una linea-contorno de interacción conflictiva que se 

constituye organizativamente en 1 a intersección sehalada. 

Una insti tuciOn levemente construida en 1 as seca.n tes del 

poder drenado; una institución s1.1periicia.l que subsiste 

autbnomamente por la tendencia de los agentes a la 

existencia objetiva, es decir, exterior a ellos. El deseo 

manifiesto de unidad superior generado por el impasse de los 

conflictos locales; lo que La Bo~tie 1 lama la tendencia al 

Uno: la nostalgia imposible de los fragmentos 171. 

De aqul podemos entresacar las caracterlsticas de una 

relación estatal y de la curvatura que articula al est.ado: 

son siete las proposiciones a seilalar: 

a.J La relaciOn estatal resulta de la alienación del poder; 

de la extracción de la conflictividad celular hC1cia una 

institucibn externa de reconocimiento, dirección y arbitrio. 

b) La relación estatal es siempre pa.rticular. por tanto. 

parcial y superficial respecto al poder instituyente. 

cJ La relación estatal no es autónoma, tiende a 1 a 

a.utonomizacibn, pues se construye a partir de las relaciones 

sociales particulare, La autonomla relativa se da en 1 a 

reproducción de la forma estado, no en sus fundamentos. 

7 v1a. La sevidumbre voluntaria 
Tusquets Editares, 1984. 

rcontra ei UnoJ, Barcelona, 
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d> La relacion estatal es legitima, en c•;anto es reconocida 

buscada por los bandos involucrados en las 1 ucr1as 

particulares. 

e¡ La relacion estatal es pragm~t.ice., se 

desenvuelve en la interaccibn de las propuest~s enfrentadas. 

dirige la negociacion o las d1~r rotc:is. 'E 1 pr1ncip10 de 

realidad exige soluciones!. 

t> La relación estat.al es instituc1ona.I. organi=:a. un 1?spéti:;10 

directivo. una 

coni 1 icto. 

arena reglamentada de admin1strac10n del 

g> La relación estatal es una tuer=a centrlpeta. 

Por lo que pueden establecerse algunas caracterlsticas de 

la integración. del a.reo forma-1 gue l l8mamos 1Jsta.do: 

11 El estado es un aparato institucional organizado a partir 

de la codificacibn de relaciones part1cul~res. 

2) El estado existe en la tragmentacion de 

especlt1co>s de admin1slracion del poder. que adquiere 1Jnc3 

re0< l ida.d paradojica en la integrac1on imposible de lo 

diverso; pero gue pese a todo lo intenta. 

3> Por tanto, e 1 estado es tina instituciOn irnaginaria -en 

cuanto totalidad autonoma. 

l.\¡ Su t uer·za es irreductible a los principios monocausales 

caracter!sticos de los sujetos de la historia. 

5J El estado es una terma superficial del poder social, se 

construye en los m•rgenes de ~ste. 
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6> El estado es una forma de medlaciOn, de ejecuciOn de los 

resultados del poder. 

7l. La 

de las 

reproducciOn y ampliaciOn del cuadro estatal proviene 

tendencias -histOricas- a la enajenaciOn de los 

conflictos, cuya particularidad tiene diferente peso y 

significaciOn sobre el conjunto segan el momento y el 

periodo de integrac!On. 

4. La reproducciOn del estado 

Sei'lalar los elementos de la terma y la reJaciOn estatal es 

uno de los momentos de su especificaciOn conceptual; el otro 

relevante en la comprensiOn de su imaginarla, es el 

reprocesamiento de 

irreversibilidad de 

e 1 los. Lo gue podrlamos llamar la 

la forma estatal, o la permanencia de 

las tendencias 

inmediata por 

a lo Uno, Ja alienaciOn de la batalla 

su mediata administracion. El estado; una 

forma en proceso. 

Por reproducc!On de la forma y las relaciones estatales 

entendemos dos procesos concomitantes: la e><tensiOn o 

O lo gua es lo mismo, 1 a ampliacibn del 

conversiOn de 

arco estatal, 

relaciones de poder en relaciones esta~ales¡ 

y, la integraciOn de ellas en la forma estado, los modos de 

e><presiOn de esta. 

4.1. La e><tensibn del arco estatal 
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El estado omnipresente, el estado ampliado, el estatismo 

at.¡tor i tar i o, son modos de recuperar la preocupacion 

creciente sobre la presencia del estado en todos los Ambitos 

de 1 o social; una discusibn 9ue anima la visión del estado 

como sujeto y del poder como esencia inmanente, en proceso 

de irradiaciOn a lo social. 

De ahl, 9ue 

encontrar las 

encontrart.n en 

de 1 a télsa de 

las relaciones 

desde esta perspectiva, el problema sea 

fuerzas centrifugas del estado. Algunos las 

la generalización de la mercanc!a, la calda 

ganancia, b sencillamente en la extem;ibn de 

de produccibn capitalistas, 9ue tienen 1 a 

primac!a, en la determinación b los fundamentos, sobre otras 

relacionas sociales. Para otros, es el deseo de renunciar a 

la autodeterminacibn, la servidumbre voluntaria lLa Boétie), 

lo 9ue proporciona una explicacibn de la forma estado. 

Nosotros preterimos partir, como lo hicimos anteriormente, 

desde otra perspectiva; de una 9ue recupere la multipicidad 

de conflictos locales como la forma de existencia del poder, 

con dinAmica y modos de resoluci6in locales, pero que, sin 

embargo, en un momento -a dilucidar genealbgicamente- de los 

enfrentamientos, estos tienden lazos externos, se objetivan 

socialmente al "solicitar" su reconocimiento, administr~ci6n 

y ejercicio institucional. 

Es decir, para nosotros, la relación estatal no deriva ni de 

un sujeto mataf l•ioo 

respectivas astucias-, 

-1111 ClOM BLlhl 

ni de individuos autonomizados; sino 



de una batalla celular en situaciOn de impasse, de un 

conjunto de tuer:as interconectadas pragm~ticamente, dotadas 

de. un sistema de codificacibn y normativizacibn. La 

ampliacibn del estado no resulta de la acciOn motora de los 

sujetos, sino de la integracibn -por impasse, derrota, 

solicitud, renuncia, obligaciOn- de relaciones de poder al 

arco estatal. 

La soluciOn, en este punto, no puede ser sino histbrica, 

genealOgica: cuando los involucrados en la relacibn de 

tuerzas ent rentadas organizan institucionalmente sus 

batallas?, como se sumergen en la voragine estatal, y eluden 

-esta si es la astucia del poder- la total identi t icaciOn 

con el estado(, por qul3 su identif icaciOn es parcial, y 

cuando no lo esi. 

Estos son los interrogantes que soto una micro-historia 

puede solucionar; son las puertas que abre la IOgica, pero 

el contenido de la visibn pertenece a la historia, al 

detalle constitutivo, al b.rbol genealOgico C6l. 

4.2. lntegraciOn -apariciOn- de la forma estado 

La formacibn del arco estatal se expresa en un aparato 

particular de administraciOn y control del conflicto, en la 

gestiOn de las bat.al las; como dirla "en una 

8 La contingencia y 
inercia social en la 
estado. 

el azar se agregan a las fuerzas de la 
contormaclbn y reprocesamiento del 



institucibn junto y al margen de la sociedad". Una 

organi~acibn con personal propio, normas de func1onam1ento, 

recürsos a su disposicibn, entidades de representacibn. Es 

la presentacibn termal de la integracibn del poder, una 

ambicibn por la coherencia, la unicidad, que impide develar 

lo imposible del proyecto, su fragmentacibn y 

superficialidad constitutiva. 

Pero esto no obsta para no estudiar precisamente la 

f arma 1 i dad que supone, ya que es desde aqui que se propicia 

la reproduccibn de la estatalidad, la permanencia de la 

alienacibn de los poderes. 

Estudiemos, entonces, el arco estatal como una institucion 

dotada de 

part.ir de 

medios de accibn, con funciones a desempehar a 

una organizacibn institucional, con la precaución 

de reconocerlos como modelos de expresibn de las relaciones 

estatales, que aparecer~n emplricamente a travhs de nodos 

institucional izados, de la fragmentacion de las entidades 

estatales y la multiplicidad e indeterminacibn -por lo 

celular de los conflictos- de las funciones. 

Del aparat,o estatal interesa reconocer su composicibn, como 

indica.dar de las luchas institucionalizadas; el trabajo 

especlfiico desarrollado en este, que es el desenvolvimiento 

de la autonomizacibn y el contacto inmediato con las partes 

involucradas; la toma de decisiones, como escenario 

especlf ico de las luchas y las tActioas y estrategias. 

Las acciones del aparato, resultado de las batallas 

emprendidas, "output" de 1 proceso de toma de decisiones, 
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reflejan -en el sentido de sedimentacibn objetiva-

trentes estatalizados del poder, los conflictos c¡ue 

los 

han 

rei¡¡uerido de intermediación estatal, y astan inmersos en su 

lbgica; c¡ue sólo 

acontecimientos, de 

historias. 

pueden captarse en el 

la historia, ó mejor, 

curso de los 

de las micro-

Pero estas funciones del estado, como dicen los marxistas, 

se registran en los documentos, se reglamentan y ejecutan de 

diferente manera, acudiendo a formas del poder social <por 

eso el estado puede tambi~n concebirse, como lo hacia 

Kelsen, como una forma de tormasl. 

Nos referimos al uso estatal de formas generadas por el 

poder en sus enfrentamientos; al dinero, por el intercambio 

mercantil; al derecho, en la reglamentación de las luchas; 

las ideologtas o normas inter -intrasubjetivas de aceptación 

del conflicto; a la violencia, no terma, sino abierta 

demostración de 1 a di ti cu J tad, recurso inmanente para la 

victoria. 

El estado se integra a partir de las relaciones de tuerza y 

los mecanismos desarrollados en los entrentamientos, c¡ue 

pasa a gestionar, controlar y administrar; en mayor o menor 

medida. 

Es pues la interacción de las tunciones, los medios de 

accibn y la institución -por carecer de nombres mas precisos 

segim nuestra perspectiva-, lo que actual iza, o real iza, la 

estatal idad, y, en este proceso se autonomiza el estado, no 

como unidad, sino precisamente por ser Ja integracibn 



imaginaria, 

sociedad. 

incompleta, supert icial, del poqer en la 

5. La cuestiOn del gobierno 

El estado es una forma ilusoria del poder social. integra y 

actual iza las relaciones de 

instituciones particulares que 

tuerza. en una serie de 

lamamos aparatos de estado, 

Como forma, se sitt.Ja en el imaginario social; como 

insti tucion, ret iere instancias concretas de ejercicio y 

la formalizacion resolucion del poder. La distancia entre 

ilusoria de las relaciones de poder, y su integraciOn y 

realizaciOn en una instituciOn se comprende no por una 

distinciOn metatlsica entre esencia y apariencia, sino por 

el mismo proceso de integracion-actualizaciOn de tuerzas 

diversas. Es decir, ta forma estado define un arco de 

relaciones de poder integradas en aparatos particulares de 

gobierno, ~es una forma, un proceso y una instituciOn 

concreta, articulada por las tuerzas sociales, o mejor, por 

la capacidad de afectaciOn de las tuerzas sociales: por el 

gobierno. El gobierno es una resultante del poder, es previo 

al estado; por el gobierno se dirigen los enfrentamientos 

sociales y resuelven-prorrogan las contradicciones. El 

o desde el estado. Es la tuerza de integraciOn de las 
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relaciones de poder, o tamblen, la direccibn del poder; por 

eso, en termines Jurldico-administrativos se contunde ccin el 

es~ado, pero 

existencia. 

en terminas pollticos es su condicibn de 

El gobierno es una capacidad del poder, de las relaciones de 

tuerza, qua al integrarse se multiplica y concentra en la 

lnstitucibn estatal. Aparece, por tanto, como una propiedad 

de la cosa, pero refiere mbs bien la tuerza resultante de la 

integracibn del poder, por eso se presenta como los agentes 

concretos que realizan-actualizan el poder estatalizado. El 

gobierno, as 1, es e 1 estado en accibn, e 1 vector de 

integracibn-difusibn del 

integracibn-resolucibn 

poder social, y el proceso de 

p<>.rticulares de 

entrent.adas. El gobierno, 

las 

por 

fuerzas 

ejemplo, refiere dos 

acepciones: como resultado de las relaciones de fuerzas, 

capacidad de afectacibn, y, como resultado de la integracibn 

de 1 as 

estatal 

relaciones de poder, capacidad 

de dirigir su reproduccibn. 

de 

El 

la lnstitucibn 

gobierno, as 1, 

imprime la dinbmica de reproduccibn de la forma estado, 

regula antes 

mecanismos que 

estado. 

que nada su continuacion, administra los 

del lo perpetuan: es la fuerza inercial 

Desde luego, la contormacion de la forma estado (repito, la 

integracibn parcializada del poder social), as l como la 

direccibn-administracibn de sus aparatos, se desarrolla a 

partir de 

poder, de 

una delimitacibn de las 

una codificacion de las 

reglas del juego de 1 

tuerzas enfrentadas, lo 
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que proporciona el marco normativo del gobierno: el derecho. 

El reconocimiento de gobierno de la instituciOn estatal pasa 

po.r el cumplimiento del apara~o normativo y extranormativo 

que lo regula: el sistema pol 1tico. 

Gobierno, aparato y sistema polltico, son, en consecuencia, 

momentos del proceso de integracion-realizaciOn de la forma 

estado, la preceden y la suceden, la suponen y la real izan. 

Por eso se conrunden. 

Noticia Vl. Un destino l'atal para la teor!a marxista( 

Un triple pasaje concoce la determinaciOn de la actividad 

estatal en la teorla marxista: de la represion al consenso, 

o sea, la dimensiOn ideo\Ogica del estado; de las leyes del 

capital a la lucha de clases; y, de la lucha de ·clases a la 

lucha social <9l. 

El carb.cter de clase del estado no solamente se esconde por 

un dispositivo de camuflaje que le permite admitir a la 

lucha de clases en su seno y en la formulaciOn de la 

polltica concreta; no solamente enriquece la loglstica de su 

actividad incorporando procesos y medios ideologicos, sino 

que, de nuevo por su ampliaciOn, una vez que ha hecho la 

9 vid. mi ensayo La fuga y Ja paradoja para una revision 
somera de los principales momentos de la teorla marxista del 
estado <mimeoi. 
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dominaciOn m!;:; flulcla, mJ•a t.:.nue -en cont.r:ist:.~ ·~·011 1~3 

~poca.s violentas de la ac:umulac10n originaria, por ej•?mplo-. 

parece cortar amé!rras con una tuente de su poder, 

clases, y esp.:i.rc•?rlo por el terr1:no SOCJ .:1 J •?n 

enrrenta.m1E•ntos locé~I i::ados. min(1sculos, 1·rent•:- et Jos 1~1J.:tl•?S 

es el ü11ico re1erente glonal. 

La 1ucha de clases era el cenit de la i:.:s 1. r a tü~ i c1 ele 

ocultam112nlo dt::I car~cter de clase dsl estado. l•J ror2ab~ a 

un extremo: ser r.;ap1t.alist.Et no sif_•ndolo. a.di:ipta.nd•J 111r~·di1Jc.s 

con~retas que lo La lucha social dlsuedve el 

recurso a las t:lases y al camur !a je para de•1ol•/arie al 

estado un desario mayor: no necesttE< ocu!t . .;i;r ya 1;;)1 c,:ir~cter 

ele clase, pues es irrelevante al perderse en una 

multiplicidad de caracteres, tampoco acud1t al abanico de 

distractores para logr·ar la legitimidad y el consenso, pues 

reconoce su iritervenciOn en Ja formac10n de las ii:1;::.int:.1d3di::is 

:r 1 a sL1bjetiv1dad: esto tampoco tiene ya sent1do: el juGgo 

ha s1du descubierto, la est.1·atagema estatal. por r1n. es más 

real gue 

elusibn 

sus atanes! la tarea del estado, su apuesta a la 

y al dist taz, es él mismo, su t1:irmac1ón y 

remodelaciOn, e:<tens1ón y autocontrol. Aspira al eni;a.rce 

clclico. 

Tarnb i !ln •3 1 car~cter de cica.se era 1...1n atl3it.e. (.•9vel;::..rlo. por 

mil vericuetos, esinlltil; cuando se Jo~rO, sólo mostró su 

irrelevancia: la lucha de clases estaba ya indexada. La 

lucha social, ahorat revela et otro tint el caracter elusivo 
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y profundo del estado: el ca rile ter estatal. é 1 mismo. 

f'a.radoja l lm1t8: perogrul ¡,,da. 

l~o es una especulacibn int1)ndadci. La pos1bil1d.3d de rom¡:·•?r 

el compromiso con el principio de realidad de la rorma 

estado. esti!l impllc1ti:l en la t 121 l'.:I l' 1 C.I 

marxista. cond1cibn de 1 il10rar los, de 0xt1c?nder lól 

radicalidad de s1Js enun~iados. 

Una t.orsil~ll del discurso un t1or 1.:on t.•? t. 13}1~1 1 l co 

;_ne d i to. un e ampo de ex p 1 o r c. e 1 ó n d i::i s p o j;;. do d g l ;3 s ~: s ~:in e i 21 s "' 

la accibn tra.scendentf..? d•? los sujetos. un espacio p~r;:i 1.:t 

historia concreta. sin demiurgos, es lo que arroja lóS 

desventuras de 1 marxismo en el est;:\do. Un nuevo rer::urso a la 

imaginacibn. 18 ne~ac1ón extreme. de su tem::1 - •?i sai Et•Jt.er de 

clase del estado, la po l 1 ti ca en la reproducc10n de 1 

c"pital-, y el trabajo desconstructivo de la otra realidarJ, 

la de f'erogrul lo: el caracter esti3tal del esta.do, 81 8111pBno 

inducido de autorreproduccibn. 

Desde aqul puede comprenderse no sOlo el desafio impuesto 

por 1 a realidad ele los nuevos sujetos, la ditusibn del 

presencia de la lucha social en el esta.do. sino poder, la 

sobre todo la posibilidad de una revalorizaciOn de 1 o 

inaudito, de una posibilidad de enfrentamiento perverso con 

el estado. de aceptar el reto de la dispers1bn pero 

radicalmente. es decir, de ser mas disperso que e 1; 1 o que 

precisa de aceptar su propbsi t.o - re pi to, no e 1 i nt:er,~s de 
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clase, sino de su reproducciOn - y negar el pr1ncip10 9ue Jo 

sustenta v desde el cual lan::a los retos: el principio de 

realidad, dique de Ja ím~ginación, t~ctiGa de r.?nGr.1rce de las 

batalle.sen la dinámica autoinducida. 

Le< teor \¡; mr.trxista .. entonces, es posible: íos 

elementos clave peira la comprension radical del estado 

moderno. sólo precisa poner en marcha Jos ffi8Cclll i SlllOS 

<Ju t. o ne gac i On. 1j13 semba ra ::~1 r si? d1;i una vez por t. odas rJo 

pret.ensiOn c1ent.1r1c1dad -a.soci'3d<:t al principio 

solt.;.;.r las amarr·as con la procluccion y 

de 

la 

de 

las real l dad-, y 

e 1 as es. par a. ser m~s t¿-~.t.J.I que el objeto. mb.s perversa gue 

el estado: es decir, retomar los caminos de la Utopla. 
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