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EL ESTADO Y SU AUTONOMIA 
Samuel SCHMIDT* 

Mientras existe el Estado no existe 
libertad. Cuando haya libertad no ha. 
bra Estado. 

Lenin 

RESUMEN: Uno de los elementos que nos ayudan a explical" 
el qu.ehacer pol£tico estatal es la autonomia del Estado. El 
proceso de toma de decisioM.ll se encuentra influido por la 
concurrencia de multiples factoTes econ6micos y sociopol£ti. 
cos que se tTaducen en una cierta cOT'relaci6n de fuerzas, POT 
Eo que esta se convierte en el factor mas importante en la 
limitaci6n de la auto1Wmia. El Estado genera un aparente 
divorcio res,pecto a la sociedad civil, jugando con el hecho 
c:ontradictorio, que Su existencia Ie exige intervenir en ella. 
Para hacerlo se refuerza con la sociedad politica; haciendo 
que .l'U autonomia sea la de lsta, para que ambas pasen (J 

reforzarse. 

Introducci6n 

Se ha convertido en lugar comun iniciar los estudios sabre el Es· 
tado recuperando la propuesta de Engels1. y en muchos casos ni si· 
qui'era se la rebasa. Hay autores que terminan sus analisis donde 
Engels termina, al sugerir los elementos de analisis sabre el Estado 
modemo. SObra decir que no recuperan el discurso te6rico en toda su 
complejidad, sino que se quedan en el nivel de las citas. 

* Doctor en Ciencia Politica; profesor de la FCP y s; investigador del 
CELA-FCP y S. 

1. Engels, F., EI origen de la familia, la propiedad priuada y el Estado. 
Varias ediciones; vease tambien "Carta de Engels a Konrad Schmidt", en 
Marx, Engels, Obras escogidas, varias ediciones. 
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Cuando Engels propone la categoria «autonomia relativa del Eg.! 
!	 tado», esta Ilegando a ubicar la caractenstica fundamental del Estado 

modemo. Sin embargo analiza el asomo de esta caracteristica, por 
10 tanto no la ubica en toda su complejidad; nosotros creemos que 
es ahi justamente donde hay que iniciar el aml1isis del Estado, ahi 
clonde muestra su capacidad para autonomizarse. 

Caracterizar al Estado como Estado burgues, es decir todo acerca 
de este a un nive! tal de abstracci6n, que poco 0 nada nos dice res· 
pecto a sus particularidades y fonnas de funcionamiento. Por 10 
tanto, para poder Ilevar al nivel de 10 concreto el analisis del Estado 
es necesario aclarar puntas fundamentales en su caracter y objetivos, 
a fin de hacer un analisis de 10 real y no de 10 aparente.

2 

Asi, para llegar a teori'zar sobre el Estado es necesario encontrar 
sus leyes generales de comportamiento, su cara.cter (aun cuando es 
cambiante), sus funciones (tambien cambiantes) y su esencia, ligando 
estos datos en sus puntos centrales de interacci6n y no ubicando e1 
analisis en la superficialidad que lao ideologia deja entrever. 

El problema se presenta especialmente delicado porque, tratandose 
del Estado, el analisis deja de ser friamente «objetivo» para que el 
analista pase -aun sin quererlo-- a definirse respecto a la materia 
de estudio. La ciencia muestra su condici6n de no «pura» para pasar 
a ser el marco te6rico·metodo16gico que permite articular un cierto 
discurso politico. Aunque este discurso parta del estudio «objetivo», 
el mere hecho de que esta haciendo una propuesta respecto al Estado 
-dirigida a su destruccion 0 conservaci6n- 10 pone en el campo de 
10 «subjetivo», en la medida que la posicion politica 10 es. 

Quiero aclarar un punto mas que me parece importante. Algunos 
marxistas sostienen que Marx nunca elabor6 una teona del Estado, 
porque no la encuentran ordenada y sistematizada en ningun texto, 
como ellos la quisieran ver. El argumento nos parece erroneo, puesto 
que el Estado no existe per se, sino que es tal a partir del surgimiento 
de una contradicci6n clasista especifica y se va modificando en res
puesta a las modifi'caciones que la contradicci6n entre las dases 10 
va haciendo. Este mero dato Ie da al Estado una relatividad hist6· 
ricaa que hace verlo como una entidad que no se desarrolla por sus 
propias luerzas. 

2 "Para analizar el movimiento aparente y reducirlo al movimiento real 
hay que encontrar las categorias analiticas de 10 real, en una materialidad 
cambiante que va exigiendo la elaboraci6n de nuevas categorias". Diaz Po
lanco, Hector, Teorla marxista de la economla campesina, Juan Pablos, Me. 

xico, 1977. 
. a "La relatividad hist6rica de la instituci6n gubemamental es otra prueba 

de la importancia secundaria de la reforma poUtica: la mutaci6n revolucio
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Marx por su parte ha teorizado al Estado desde esta optica en va
rios trabajos: el capitulo vm del primer tomQ de El capital «La joma
da de trabajo», no es otra cosa que teoria del Estado.• 

Mientras no se analice al Estado dentro de la perspectiva global 
de la formacion social se estaran analizando solamente cuestiones apa
rentes y no los fundamentos reales del poder y la estructura de domi. 
nacion de que se vale una clase para explotar a las demas. 

En este trabajo nos dedicaremos a articular una propuesta de ana
lisis sobre el Estado modemo dentro de una perspectiva muy concreta: 
ubicar al Estado burgues como enemigo del proletariado y, por 10 
tanto, como uno de los elementos que este debe destruir cuando se 
'destruya a las clases sociales y por 10 tanto al sistema. 

Este articulo es un primer intento de ordenacion teorico-metodo. 
16gica sobre eI problema de la autonomia estatal, en eI transcurso de 
este ano podre dar a conocer mayores avances de mi trabajo al res
pecto. 

Origen y funciones ,del Estado 

EI Estado es la instancia que surge frente a la propiedad y al 
antagonismo irreconciliable de las dases frente a esta, para evitar que 
el enfrentamiento entre estas destruya al sistema. Su actuaci6n en el 
seno del enfrentamiento siempre sera de parte y a favor de la clase do
minante. Cuando eI Estado hace algunas concesiones al proletariado no 
10 hace enfrentandose al capital, sino ubicando la supervivencia y 
mejor racionalidad del sistema y el proceso de desarrollo capitali'sta. 

Las clases se definen en las relaciones de producci6n y es ahi donde 
tiene Jugar su enfrentamiento cotidiano, por 10 tanto, es ahi donde eI 

naria no puede consistir en una simple enmienda constitucional, exige que se 
modifique profundamente la configuraci6n general de la sociedad, es decir, 
las relaciones socioecon6micas". Ansart, Pierre, Sociologla de Proudhon, Ed. 
Proyecci6n, Argentina, 1971, p. 159. 

• Por otra parte el socialiamo autoritario de los marxistas, inc1uido Marx 
(asi es como los c1asifica Bakunin), no intentan una teorizaci6n mas pro
funda del Estado porque ellos mismos buscaban convertirse en Estado. Asi, 
la teoria marxista del Estado no es otra cosa mas que la cntica del Estado 
burgues, buscando su sustituci6n por un Estado «proletario:. que fuera una 
dictadura dirigida por los cientificos sociales, asi, este socialismo buacaba 
una sustituci6n en la dominaci6n donde en realidad el nuevo Estado surgia 
Con una gran autonomia. Ver dos buenas recopilaciones de Cano Ruz, El 
pensamiento de Miguel Bakunin, Editores Mexicanos Unidos, Mexico, 1978, 
y El pensamiento de Pedro Kropcnkin, Editores Mexicanos Unidos, Mexico, 
1978, En ambaa se hace una critica muy acertada al socialismo autoritario. 
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PROBLEM,AS DEL DESARROLLO EL ESTADO Y S·U 'AUTONOMIA" 

! 
Estadoactua a fin de que estas relaciones no Se transfonnen deSfavo
rablemente respecto a la estabilidad del sistema,que es, ademas, iu 
propia estabilidad como Estado (lease como instrumento de control 
y dominaci'6n). 

EI Estado burgues tiene como funci6n asegurar la reproducci6n 
de las relaciones de producci6n capitalistas. 

Si la base del sistema capitalista se encuentra en la capacidad de 
una clase para explotar a otra (que es la unica que es fuente de va

'Ior) y de apropiarse de la plusvalla (garantizar) que las condiciones 
que penniten estaapropiaci6n de plusvalla no se deterioren' y de ser 
posible que mejoren, ya que el a su vez tambien se apropia de una 
parte de esta. 

Dentro de esta perspectiva, e1 Estado se ve obligado a desarrollar 
una propuesta polltica en relaci6n a los medios de produccion -eli 
especial a su propiedad- y a la fuerza de trabajo. 

EI Estado vela por los intereses del capital defendiendoa sus 
distintos componentes, de aM que la fuerza de trabajo, en tanto ca
pital variable y en su valor de cambi'o concretamente, tenga una 
atenci6n especial por parte del Estado. Lograr el control de la fuerza 
de trabajo y tenerla sometida al capital, por cualesquiera medios, sig
nifica poner las bases para la manutenci6n y sobrevivencia del sistema. 

En ultima instancia, entonces, el Estado Se presenta como el de
fensor de la plusvalla, como el impulsor de las condiciones politi'cas 
para la ampliaci6n de esta, y como el factor encargado de asegurar 
la cohesion del sistema. 

Estado y lucha de clases 

Es diflcil entender el desarroIlo del capitalismo sin considerar su 
contradicci6n; fundamental.: la lucha entre trabajo y capital. Es to
davla mas dificil entender al Esta~o fuera del contexto en el que se 
desarrolIa el enfrentamiento entre estas dos c1ases y que 10 lIeva en 
dertos momentos a arbitrar, regular, conciliar y finalmente a repri
mir, siempre parcialmente y a favor de la burguesla. 

EI Estado surge con las c1ases para resolver su enfrentamiento a 
favor de una de elIas: la doniinante. Sin embargo este enfrentamien~ 
to tiene fonnas distintas. 

La lucha entre las clases va adquiriendo a 10 largo de la historia 
distit:tas expresiones;~ 10 que se hace necesario, entonces, es definir 

~ "Donde haya dases hay distribuci6n desigual del poder y del exceden
te econ6rnico; , 

c) una clase esta siempre en relaci6n conflictual -0 rnejor aun dialec

M~xlco, No 40, Atlo X 
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,. 

en e1 momento concreto la fonna que adquiere la lucha de dases, 
para de aM ver como interviene el Estado. 

Nosotros, sin embargo, encontranamos una constante en el en· 
frentamiento. En virtud de que las dases tienen (como ya se dijo) 
su fuente de enfrentamiento cotidiano en las relaciones de produccion, 
el Estado tiene entonces como tarea resOlver la contradicci6n en ese 
nivel, por 10 tanto, la dominaci6n se dirigira ahi. EI Estado procurara 
que el conflicto .no rebase los Hmites de las relaciones de producci6n, 
para evitar tanto el encadenamiento de los conflictos existentes, como 
la motivaci6n de nuevos conflictos y, a la vez, cancelar la posibilidad 
de que los conflictos se eleven a un nive! que tal vez afectarla a la 
estructura de dominacion. 

Todo conflicto 0 situaci6n que permite la intervenci6n del Estado 
significa un elemento de fortaleza para el y, por 10 tanto, para el 
capital. La conciliaci6n, por ejemplo, significa que el trabajo acepta 
respetar las condiciones de sobrevivencia del sistema a mediano y 
largo plazos, sacrificando en el tennino inmediato algunos satisfac
tores y aceptando las condiciones que el capital Ie impone por medio 
del Estado. EI Estado al conciliar, 10 hace tanto entre fuerzas anta
g6nicas como entre fracciones de la burguesla, 10 que Ie permite po
nerse (aparentemente) por encima de la sociedad yas! demuestra que 
es el unico capaz de definir y terminar los conflictos sociales.6 

Siempre y cuando la lucha de c1ases no haya entrado en una 
etapa de destrucci6n del sistema y las condiciones para esto no hayan 
sido detenninadas por el proletariado, el Estado estani capacitado en 
gran medida para hacer' un uso polItico de ella a favor del capital. 

En el seno de la luchade dases uno de los puntos centrales es el 
que se refiere a la posesi6n de los medios de producci6n, por 10 que 
el enfrentamiento se define en la alternativa de la propiedad privada 
de' ellos 0 su propiedad social: el Estado defended la primera al
ternativa que ademas es Ia existente. 

tica- con oua U otras. EI conflicto, real 0 latente, es la condici6n de exis. 
tente de las clases. No hay clases sin conflicto (pero insistamos: el conflicto 
puede ser latente)." Bagu, Sergio, Marx-Engels: Diez conceptos fundamenta~ 

let, Ed. Nuestro Tiempo, Mexico, 1975, p. 117. 
lJ En este sentido aceptamos la propuesta de Proudhon respecto a que 

<tel Estado es un ,producto y una alienaci6n de la sociedad". Ver al respecto 
Un buen analisis en Ansart, Pierre,op. 'cit., en especial el cap. IV, "Anarquis
rno y Sociologia del Estado", p;'142. 
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Estado e ideologW 

EI Estado no se puede prcscntar descarnadamente como el ins

tnunento de dominaci6n de una clase social. Si bien el Estado en
 
el capitalismo es concretamente la instancia representativa de la bur

guesia en su conjunto para llevar a la practica su proyecto de domi

naci6n y explotaci6n -aunque este se presente como de desarrollo--,
 
tiene la necesidad de presentarse como el defensor del interes general,
 
planteado asi, en abstracto. 

EI interes general en este contexto, es 10 que se defiende como el in
teres de la sociedad, de la naci6n, de la patria, donde la bonanza del 
capitalismo es el punta a alcanzar como meta. Es un poco esa frase 
de que «10 que es bueno para la Ford es bueno para los Estados 
Unidos» planteado como que 10 «que se haga para impulsar el mo
delo de desarrollo econ6mico es bueno para tOOos». 

La elaboraci6n ideol6gica es vital pa-ra la aplicaci6n del proyecto 
de dominaci6n. EI capital recupera las ensefianzas mas relevantes 
que emanan de las reIaciones de prOOucci6n para devolverlas en tanto . 1 
elaboraciones ideol6gicas y sostener su proyecto econ6mico-politico. 
EI Estado cumple un papel fundamental en esto, en especial cuando 
trata de hacer vcr que el interes burgues es el que representa el in
teres social en 10 general y, desde este punto de vista, para el Estado 
10 legitimo es que los explotados acepten como justa esta estructura 
de dominaci6n,7 ya que 61 es cl celoso defensor del inter6s general. 

EI Estado se presenta como la instancia que regula el conflicto 
entre seres libres e iguales, cuando estos conceptos ilusorios de libertad 
e igualdad se concretan al mercado en el momento de concurrencia, 
unos vendiendo y otros comprando esta mercancia denominada fuerza 

7 Quienes han utilizado can mas frecuencia la categoria «legitimacion» son 
los autores estructural-funcionalistas, haciendo un manejo muy concreto de 
la mlsma, ya que ellos buscan la justificacion del sistema y hacen las pro
puestas pertinentes para la permanencia del mismo, incluida la participacion 
del Estado en esta tarea. Al respecto, ver varios trabajos que son ilustrativos 
sabre el gran contenido ideologico.politico de una propuesta que se reclama 
«objetiva» y a partir de esto, cientifica, en Lipset Seymour, M., El hombre 
politico, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1973; Einsestadt, Samuel, Ensayos sobre 
el cambio social y la moJernizaci6n, Ed. Tecnos, Madrid, 1970; Deutsch, Karl, 
Los nervios del gobierno. Lo que, sin embargo, nos llama la ateneion es el 
manejo eclcktico que la izquierda ha hecho ultimamente de esta categoria, 
llegando inclusive a integrarla a su discurso politico sin ver las consecuencias 
politicas de esto. Si se utiliza para analizar al Estado burgues, no tiene un 
uso ecIectico ya que es parte del manejo ideo16gico del capital; pero inte
grarlo como categoria salida del materialismo hist6rico, solamente confunde. 
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de trabajo.8 Sin embargo, el Estado enfrenta los desequilibrios que 
puede traer la falta de control de la oferta y demanda de la fuerza 
de trabajo. 

EI asalariado se individualiza en tanto mercancia y asiste a yen· 
derse al mejor postor,9 para mas adelante buscar la organizaci6n y 
la contrataci6ncolectiva con el fin de defenderse mejor de los ataques 
del capitalista, quien se interesa por reducir cada vez mas este com
ponente del capital y sustituirlo por maquinas. La contrataci6n co
lectiva, sin embargo, trae aparejada una cierta organizaci6n que pue
de rebasar los marcos de la contrataci6n para convertirse en vehicu
los de luchas obreras de otro tipo. 

Esta actitud del empresario individual tambien afecta al sistema 
porque esta lanzando cada dia mas fuerza de trabajo al arroyo, 10 
que desequilibra la oferta y trae aparejada una reducci6n de salarios, 
ello encadena una cierta contradicci6n del mercado hasta Ilegar al 
punto de una crisis de tal magnitud que pone en peligro al sistema. 

Por supuesto que la economia no se da con esta 16gica ni esta 
racionalidad, ni son los tiempos que aqui se eueden entender, anota
mos 10 anterior para que el problema resulte mas facil de comprender. 

El hecho que el Estado se encargue de crear la impresi6n de que 
el interes de la burguesia es el interes de la sociedad y de hacer ver 
que la explotaci6n que sufre el obrem es por el bien de la patria y, 
por 10 tanto, por su propio bien, contempla ademas· que se deba dis
frazar que el obrero esta esc1avizado a las fuerzas del mercado, asi 
como antes el esclavo 10 estaba ante el arno. 

8 "La conciencia (0 mas bien la ilusion) de una determinacion perso
nal libre de la libertad, asi como el sentimiento (feeling) (conciencia) de 
responsabilidad (responsability) ajeno a aquella, hacen de este un trabajador 
mucho mejor que aquel. EI trabajador libre, efectivamente, como cualquier 
otro vendedor de mercancia, es responsable por la mercancia que suministra 
y que debe suministrar a cierto nivel de calidad si no quiere ceder el campo 
a otros vendedores de mercancias del mismo genero (species). La continui
dad de la relaci6n entre el esclavo y el esclavista es tal, que en ella el primero 
se mantiene sujto por coercion directa. EI trabajador libre, por el contrario. 
esta. obligado a mantener el mismo la relacion, ya que su existencia y la de 
loS suyos depende de que renueve continuamente la venta de su capacidad 
de trabajo al capitalista". Marx, Karl, El capital, libro I, capitulo VI (inedi
to), Siglo Veintiuno editores, Argentina, 1971, p. 68 (cursivas en el original). 

9 "Por 10 demas (existe) libertad de movimientos dentro de estrechos 
limites (Within narrow limits) para la individualidad del obrero, de 10 

cual resultan diferencias de salarios en parte entre diversas ramas de traba
;0, en parte dentro de la misma rama laboral, seg6n la diligencia, habiIi. 
dad, vigor, etcetera, del obrero, y sin duda esas difereneias estan determi
nadas hasta cierto punto por la medida de su rendimiento personal." Ibid., 
p. 69 (cursivas en el original). 
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No existe ninguna otra alternativa dentro del regimen del capi
tal mas que la mencionada. Cuando el Estado protege a la fuerza 
de trabajo, inclusive su venta como mercancia, defiende en primer 
lugar su utilizaci6n y en segundo lugar se empeiia en moti'var el 
aumento de su productividad. En tanto defensa del capital, la pro
tecci6n del capital variable es 10 mas congruente que puede haber.10 

EI Estado hace posible hist6ricamente el establecimiento de una 
sociedad de intereses individuales dispares al asegurar las bases 
para la existenci'a de esta sociedad. EI Estado garantiza la exis· 
tencia de la clase de trabajadores asalaridos en cuanto objeto de 
explotaci6n y crea las condiciones generales para la producci6n, 
incluyendo las relaciones legales. En contraposici6n, el propio 
capital no es capaz de crear estas bases [...], el capital tiende 
a destruir sus propios fundamentos 6Ociales.1l 

EI Estado se enfrenta ados enemigos: el capitalista individual 
que con tal de acumular mas capital se enfrenta al sistema, y al pro
letariado que sera el entrenador del sistema capitalista. La diferencia 
entre ambos enfrentamientos consiste en que el segundo es de tipo 
antag6nico. y el primero tiene como finalidad someter al capitalista 
individual a una cierta racionalidad de continuidad que su egoismo no 
Ie permite ver. 

Ambos embates (el del capital y el de trabajo) crean una serie 
de desequilibrios y tensiones que el Estado debe paliar y eliminar, de 
aqui entonces que tiene como otra de sus funciones centrales ase· 
gurar el orden y la tranquilidad sociales.12 

10 "EI Estado en este sentido, debe preocuparse de 10 que determina la 
prosperidad economica general (de los capitalistas) y los movimientos de 
conjunto de los capitales. Debe actuar sobre la tasa medida de beneficio, es 
decir, tanto sobre la tasa de explotaci6n como sobre los costos de reproduc
cion de los diferentes componentes del capital". Vincent, Jean·Marie, "Re. 
flexiones sobre el Estado y la economia", en Cr£tica de la Econom{a PolitictZ, 
num. 2, Ed. EI Caballito, Mexico, 1977, p. 3. 

11 Altvater, Elmar, "Estado y capitalismo (notas sobre algunos problemas 
del intervencionismo estatal)", en Cuadernos Politicos, Ed. Era, julio-sep. 
tiembre, 1976. 

12 EI Estado responded. ante los desequilibrios que la competencia puede 
generar en el sistema. "[...]el Estado, en cuanto organa de la clase dirigente 
y a diferencia de las" unidades de capital privado, no esta sometido a la com
pulsion de crear valor y puede asi orientarse a satisfacer los intereses gene
rales de todas las unidades particulares de capital. Esta caracteristica pecu
liar del Estado Ie permite promulgar leyes y supervisar su observancia, reglas 
de competencia que se manifiestan, por ejemplo, en oficinas de pesas y me
didas, en los laboratorios de control 0 en las oficinas de patentes y otros or. 
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En resumen, el Estado entendido como la entidad encargada de 
asegurar politicamente la reproducci6n de las relaciones sociales de 
producci6n, tiene que asegurar que se cumplan las condiciones para 
esta reproducci6n, mismas que se puedert resumir tentativamente en 
las siguientes: 

a)	 Defender la propi'edad privada; 

b)	 asegurar la reproducei6n de los distintos componentes del ca· 
pital, en especial de la fuerza de trabajo; 

c)	 asegurar unclima de tranquilidad, que significa mantener 
bajo el nivel de conflicto, sea por medi'o de mecanismos polio 
ticos, jurldico-ideol6gicos 0 represivos; 

J)	 dirigir los recursos necesarios para la reproducci6n del capi· 
tal, bien sea extrayendolos de la riqueza producida por la via 
de los impuestos 0 acudiendo al endeudamiento.13 

De 10 dicho hasta aqui parece derivarse la impresi6n de que" el 
Estado es un ente colocado suprapartes (por encima de las partes) 
a partir de un proceso de divorcio respecto a las dases sociales. De
riva de aqui la impresi6n del Estado como demiurgo de la sociedad 
y no las clases sociales y las relaciones de producci6n. 

Es cierto que este divorcio se ha dado y que el Estado ha tenido 
que presentarse como algo externo a la clase que representa y cuyo 
proyecto lleva a la practica, y llega inclusive, en ciertos momentos. 
a enfrentarse a ella misma. Sin embargo, este mismo proceso se en
cuentra limitado en 10 relativo a su separaci6n verdadera y no apa· 
rente de la clase dominante. 

ganismos similares. Asimismo, e1 Estado supervisa el cumplimiento del con
trato laboral, que ya no es simplemente un aspecto del intercambio comercial 
entre propietarios de mercanclas; sino que es una manifestaeion del pl'OCClO 
de producci6n en cuanto proceso de explotacion del trabajo asalariado por el 
capital". Ibid., pp. 13·14 (cursivas en el original). 

13 "La {mica parte de la Hamada riqueza nacional que entra real" y ver
daderamente en posesion colectiva de los pueblos modemos es [...] 1a deuda 
publica." Marx, Karl, El capital, t. I, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 
p.	 641. 

"[.••J el peSIO -enorme de la deuda nacional es pasado de mano en mana 
para, al fin, descargarle sobre las espaldas de la clase trabajadora". Llamado 
de- la Asociacion Intemacional de Trabajadores en 1879. Citado en LosovJ
ki. A., Marx '.Y los sindicatos. Fonda de Cultura Popular, Mexico, 1945, p. 122. 
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La autonom£a relattva del Estado 

EI Estado, por el sim.ple hecho de cumplir las funciones que tiene 
asignadas en tanto instancia de dominaci6n clasista, arti'cula una se
rie de aparatos que son aut6nomos de la producci6n.14 

EI sosten de fuerzas represivas y.la manutenci6n de un equipo 
recaudador de recursos (impuestos), vienen a ser una de las primeras 
funciones que cumple el Estado para responder a las necesidades gIo
bales del sistema y que Ie permiten empezar a autonomizarse. 

Lanecesidad de mantener estructuras estables y, en Ia medida de 
10 posible, permanentes, lleva .al Estado a buscar la estabilidad en 10 
que se va a confo[mar en su propio proyecto politico: perpetuarse 
como estructura de dominaci6n, control y rep,resion, esto es, como Es
tado. Este elemento significa otro factor de autonomizaci6n. 

Genericamente poc;lemos afirmar que la autonomia relativa del 
Estado consiste 0 se fundamenta en su capaeidad para ver mas alIa 
de la percep,ci6n inmediatista del capitalista Individual, todo en ter
minos de Ia manutenci6n del sistema. 

Como se sostiene arriba, Ia gravaei6n impositiva es uno de los 
p,untos .nodales de sosten del Estado; sin embargoes, tal vez, el lugar 
clonde se inician sus enfrentamientos con el capital. 

El cap,italista individual no esta dispuesto a desprenders;e de sus 
ganancias, por 10 que la politica fiscal, en tanto que afecta intereses 
burgueses, es vista como un ataque. Es cierto que se afectan intereses, 
pero solamente inmediatos. 

La autonomia Ielativa es una categoria que se debe apliear sola
mente para entender la re.1acion del E.stado con la clase dominante. 
No es posible tratar de entend~r que el Estado se puede autonomizar 
del proletariado (esto solamente puede suceder en un Estado prole
tario, nunea en un Estado burgues). 

Lo que se puede considerar es que a partir de las iniciativas de 
control· obrero en manos del Estado como principal p,rotagonista, es 

1~ "El Estado es el mismo una organizaci6n burocratica, es decir, un sis
tema jerarquizado de competencias que reposan sobre la competencia entre 
los'individuos y la desigualdad de responsabilidades, tareas y remuneraciones, 
adapta los medios a los fines 0 los fines a los medios, como los e·mpresarios 
capitalis~as, con el fin de asegurar la continuidad de la producci6n de la plus. 
valla y de capital [...]. EI Estado se presenta como la sublimaci6n de las 
relaciones sociales inmediatas, como si devolviera a los individuos de la so
ciedad capitalista una socialidad de la cual han sido desposeidos. Por otro 
Iado, esta intimamente ligado a la socializaci6n de la vida capitalista." Vin
cent, Ope cit., nota 6, p. 4. 
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la clase obrera Ia que tiene capacidad y necesidad de autonomizarse 
del Estado. 

Por ning(ln motivo se puede sostener que· eI Estado tiene capaci
dad de -0 en su defecto logra- autonomizarse de las clases domi. 
nadas. 

Como se sostiene en la intrcxlucci6n, el Estado no existe pe'T· se ; 
10 que Ie da existencia, razon de ser y fonnas de acci6n politica es 
la situaei6n de las clases sociales y su relaci6n. 

Otro problema es eI relativo a Ia autonomizaci6n de Ia ~iedad 
politica de la sociedad civil; si bien aqui se comprende al Estado, 
los problemas son otros. 

Estado y burguesia 

EI Estado es la instancia por Ia que se hace representar la clase 
dominante; en el caso del sistema capitalista, la representada es la 
burguesia. Sin embargo, esta clase no es monoHti'ca ni un bloque 
homogeneo ;15 la burguesia esta constituida por distintas fracciones, y 
cada una sostiene un proyecto de desarrollo economico que tratara 
de impo,ner como proyecto hegemonico al resto de las fracciones y a 
las demas clases. 

Ninguno de los proyectos ataca a los otros en su base, sino que 
intenta s,ubordinarlos, en especial aquello que haceposible Ia sus
tentaci6n del mismo, el E!Stado y los recursos economico--politieos con 
que cuenta. 

Es aqui donde debemos diferenciar entre Ia dominaci6n burguesa 
que se sustenta en la defensa y p·romoci6n del interes, burgues y la 
hegemonia d,e una fracci6n de la burguesia, que significa la sumisi6n 
de las clases y fracciones a su proyecto ~ecifico. 

Siendo una U otra Ia fracci6n hegem6nica, la manutencion de la 
propiedad p,rivada sobre los medias de producci6n no se afecta; esto 
se mantiene como constante ya que es la base sobre la que descansa 
el sistema capital~·sta. Lo que sufre variacion es eI modelo de aeumu

15 "La clase doniinante se 'divide en fracciones que compiten mutuamen
te y encuentran obstaculos para resolver el problema de la hegemonia entre 
aquellas y respecto a las clases dominadas. EI congelamiento de la participa
cion no impide totalmente la movilizaci6n de masas; en muchos sentidos la 
refuerza y acelera; genera tensiones y conflictos de absorci6n y control difi
cHes; incrementa el numero, la envergadura y las proyecciones de las ten
dencias y movimientos de critica e impugnaci6n." Kaplan, Marcos, El Le
viathan criollo: estatismo , militarizacion en la America Latina C011,tempo
r4nea, (mimeo.), Mexico, 1977. 
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laci6n· y reproduccion; por ejemplo, si el proyeeto hegem6nico es e1 
de la burguesia industrial, las bases de acumulaci6n de las demas frae
ciones·estaran subordinadas a .las necesidades de expansion de la plan
ta industrial, .a apoyar la depresi6n del salario via la producei6n de 
las materias para la reproducci6n de la fuerza de trabajo a bajos 
precios, .etcetera. . . 

EIEstado interviene directamente en la reso1uci6n de esta con
tradici6n defendiendo los intereses de la fracci6n hegem6nica, diri
giendo los recuI"SOS que maneja para apoyar la expansi6n de los in
tereses de la fracci6n, incluidos los. recursos legales. La definici6n 
del Estado en la promoci6n de los intereses de una fraccion no se 
selecciona voluntariamente por parte de detenninados sectores de 
la burocracia, sino que el Estado se convierte en el instrumento de 
la fracci6n hegem6nica. 

En la definici6n del proyeeto hegem6nico participan varias cIa
ses, no solamente la fracei6n interesada.. £sta podra contar con el 
apoyo de otras clases que .crean poder obtener cierto beneficio en la 
definicion del proyecto; esto se ha interpretado como alianza de clase'S, 
pero hay que ubicarla como la confluencia de los intereses de varias 
clases. Lo anterior tambien opera en la realizaci6n del proyecto. 

La existencia de esta contradieci6n tambien es un elemento que 
explica y pennite la autonomia relativa .El hecho de que el E.stado pue. 
da fungir como arbitro en el seno de las contradicciones de la clase do
minante16 10 capacita tambien para autonomizarse de ~a fracci6n he
gem6nica, ya que al defender intereses generales enfrenta intereses 
particulares; esto incluye el hecho de intervenir en el conflicto que 
se ,genera entre las unidades de producei6n. 

La contradicci6n interburguesa se muestra no soIamtlte entre las 
distintas fracciones, sino tambien en el seno de las fracciones, entre 
los sectores monopolistas y no monopolistas. Esta doble contradicci6n 
(que se puede considerar secundaria) puede dejar un espacio donde 
el proletariado puede articular suproyecto politico y llevarlo a la 
practica; el Estado, por 10 tanto, tiene queeliminar la posibilidad 
de que se cree este espacio politico paranuevamente salir fortalecido. 

Algunas. fracciones burguesas pueden buscar alianzas con ... otras 
clases para defini'r la pugna por la hege~onia, en ese momento es 
factible que surjan las medidas radicales, 1a usual es la miIitar, en 
especial cuando estas alianzas 0 las pugnas, en su defecto, crean tal 
desequilibrio que deja ver la posibilidad de destrucci6n del sistema. 

EI Estado cumple una doble funci6n: reprimir el avance prole

1& Ver supra el capitulo UEI Estado y la lucha de clases" en 10 que se 
refiere a la conciliaci6n. 

65EL ESTADO Y SU :AUTONOMIA 

tario e imponer las condiciones politicas para su mejor y mas pro
ductiva explotaci6n, y mediar en la pugna interburguesa para que el 
proletariado no pueda aprovecharla y ascender politicamente. 

Hablar de autonomia relativa en ning(m momenta significa que 
se entienda al Estado como arbitro11 0 demiurgo de la sociedad; al 
contrario, deja de serlo para pasar a ser el defensor mas denodado 
de los intereses de la fracci6n hegem6nica, aunque presenta estos in
tereses como generales.18 

EI Estado, entendido como la fonna especifica que encarna los 
intereses concretos del capital, sin estar limitado por las necesidades 
del mismo: apoderarse de plusvalia, se convierte en su guardian y 
desarrolla el poder suficiente para ponerse momentaneamente por 
encima de el y afectarlo en algunos de· sus intereses inmediatos, jamas 
en sus intereses fundamentales. Sin embargo, como el Estado necesi
ta apropiarse parte del excedente econ6mico no puede pennitir des
equilibrios economicos que podrian limitar su capacidad de maniobra. 

La diferenciaci6n de las fracciones del capital Ie pennite al Es
tado una mayor capacidad de maniobra y medi'aci6n; en momentos 
de crisis la autonomia del Estado aumenta porque es cuando tiene 
mayor capacidad de intervenei6n. 

Ell hecho de que, via el Estado, haya capacidad de flujo de capi
tales hacia la acumulaci6n privada convierte a ciertos funcionarios 
del Estado en capitalistas individuales, 10 que los lleva, ya como miem
bros de alguna fracci6n especifica, a tratar de dirigir las acciones 
y poHticas que aplica el Estado hacia sus intereses eoncretos (especi
ficas). Considerar al gobierno como el administrador de los negocios 
de la burguesia, en 10 general, y ubicar a los funcionarios que ad
ministran sus p'ropios negocios, a partir de que asumen en concreto su 
funci6n clasista, nos puede explicar con mas claridad, en cierto mo
mento, algunos limites de Ia aeei6n estatal. 

Est.ado y fuerza de trabajo 

En 10 que respecta a la fuerza de trabajo, el Estado la enfrenta 

11 Este tipo de enfoque ,se puede encontrar en Gabayet, Jacques, CCEsbo
zo sobre la relaci6n del Estado y la economia en Marx", en Crzticas de la 
Econom£a PoUtica, num. 2, Ed. EI Caballito, Mexico, 1977. 

18 EI Estado cumple las funciones necesarias para salvaguardar a la so
ciedad capitalista y puede hacerlo precisamente porque, en cuanto instituci6n 
especial, situada al margen y por encima de la sociedad civil, no esta so
metido a las exigencias de producir plusvalia, como 10 estan las unidades del 
capital, cualquiera que sea su magnitud". Altvater, op. cit., p. 11. 
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como componente del capital (capital variablet y como fuerza po
Utica. 

En el primer aspecto el Estado interviene intentando regular la 
ley de oferta y demanda para que no se creen desequilibrios"; desde 
convertirse en Estado-patron, hasta intervenir ,como regulador del 
precio de la fuerza de trabajo; en esta 6ptica encontramos el caso 
mexicano, con la intervenci6n del Estado mediante la Comisi6n Na
cional de Salarios Minimos para poder manipular nacionalmente la 
represion via eI salario. 

En virtud de que eI capitalista i'ndividual busca constantemente 
1"3. reducci6n del capital variable por motivos econ6mico-politicos, el 
Estado interviene para no permitir tanto la existencia de un ejercito 
industrial de reserva :(que facilmente se puede convertir en ejercito 
revolucionario), ni la de un fuerte sector de desempleados (que pue
de, por un lado, explicar ,el aumento en la tasa de ganancia de un 
sector especifico de la economia y, por otro, traer un fuerte desequi
librio en el 'mercado interno de consumo y por 10 tanto, sobre toda la 
estructura economica), de ahi que el Estado ,tendra que articular 
sus politicas a la nueva situacion, porque percibira menos recursos 
y tal vez tendra que dirigir mas recursos al subsidio y apoyo aI capital. 

En el segundo aspecto, el Estado recupera -principalmente a 
partir de 1929 y conociendo la Revolucion de Octubre-Ia dimension 
de la lucha de clase para manip·uIarla en beneficio del capital. Pasa 
a influir en la vida sindical para enfocar la lucha hacia Ia negocia
ci6n de los tenninos de intercambio (el si'ndicato se centra en la Iu
cha por el salario) , despolitizando la lucha de clases y distrayendo a 
la clase obrera de su objetivo fundamental: la recu,peraci6n' de los 
medios de produccion, su destrucci6n como clase y la destrucci6n 
del sistema. 

En las relaciones proletariado-Estado, siempre esta en manos del 
segundo el manejo de la alternativa represiva en la defini'cion de 106 
conflictos. Indistintamente de la extracci6n de clase de las fuerzas 
annadas, estas ap,untan sus fusiles antes que nada contra el obrero. 

Si el ejercito surge como una instancia de defensa nacional hacia 
el exterior (0 por 10 menos asi se justifica), tan pronto el p,roletaria
do indica su proyecto politico, aqueI voltea sus annas porque ti'ene 
un nuevo enemigo, ahora intemo. 

Si alguien ha logrado mostrar que existe una sep'aracion entre 10 
econ6mico y 10 politico es el Estado, ya que· esto significa para el de
fonnar fa lucha de cIases y tener elementos de control sobre la clase 
obrera. EI Estado puede dirigir una represi6n constante via el salario 
y pennltir una cierta participaci6n «politica» de los trabajadores, tra
tando de lanzarlos constantemente a justificar una serie multiple de 
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politicas refonnistas, que avaladas por el proletariado pasan .. a t~ner 
una fuerte capacidad de rep'resion y control haciael futuro. 

Es el Estado el que Iogra diferenciar .el valor de cambio de Ia 
clase obrera (su condici6n de mercancla) de su valor de uso (ser 
fuerza polltica), en ese momento logra imponer condicioneS de enaje
naci'on que hacen perder Ia identificaci6n del trabajador con su con
dici6n de obrero y logran provocar una fuerte disociaci6n entre su 
condici6n de mercancia y de actor politico, en ese momento quien 
puede hacer un uso politico de la organizaci6n obrera es el capital 
via el Estado. 

Por sup'uesto que para el Estado esto significa la posibilidad de 
ampliar su autonomia relativa e inclusive es uno de los factores que 
Ie da Ia posibilidad de enfrentarse con mayor fuerza y mas capaci
dad de negociaci6n al capital. 

EI Estado burgues lleva a Ia practica Ia dictadura de Ia burguesia, 
pem disfrazandola de dem,ocracia; esta ultima se encuentra limitada 
por ser justamente eso: Ia defonnaci6n ideol6gica pintada de parti-' 
cipacion, libertad e igualdad de una dictadura; en palabras de COletti:: 
"Todos los mecanismos del Estado burgues son restricciones que ex
cluyen, eliminan a los pobres de la politica, de la participaci6n activa 
de ]a democracia."18 

La politica obrera que articula el Estado tiene dos metas: Iograr 
politicamente Ia sumision del proletariado aI capital y, en aquellos 
casas donde no se logre esto, reprimirlo. La sumi'si6n tiene un gran 
contenido ideo16gico, ya que Ia explotaci6n --como se anotaba ante
riormente- se presenta como la defensa del bien general, el bien de 
la «patria», etcetera. 

No se trata de anotar aI Estado solamente como ·un agente de 1a 
ideologia; sino entender la manera como se auxilia de ella para poder 
justificar su necesidad de intervenci6n en el seno de la sociedad civi1. 

EI Estado depende, en ultima instancia, del proceso economico 
-y, desde luego, de la estructura de «lases-, pero no es una 
sombra sobre la pared. Es un agente activo en reIaci6n dialec
tica con el proceso economico. En eso consiste su independen
cia reIativa.IO 

19 Coletti, Lucio, ICEI 'Estado y la Revoluci6n' de Lenin", en Grzticas de. 
1a Economia Polltica, num. 2, Ed. EI Caballito, Mexico, 1977, p. 53. 

20 Bagu, Sergio, Ope cit., p. 161. Bag{t utiliza las categorias autonomla re. 
lativa e independencia relativa en el mismo sentido, entiende 10 mismo cona 
ambas. 
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El· Estado intervent01' 

El Estado y la sociedad politica tienen su base en la economla y 
su actividad repercute directamente sobre esta, asi encontramos que 
la dimimica que registra 10 politico ha sido influida por 10 econ6mico 
y que 10 econ6mico ha sufrido la influencia de 10 politico. Lo que 
,para Engels viene a ser la ultima instancia detenninante,n se con
vierte en juego dialectico donde las presiones que se dan en los dis
tintos niveles de la fonnaci6n social Be interaccionan. 

Si bien el poder politico tiene su origen hist6ricamente en 10 eco
n6mico, con el paso del tiempo 10 politico pasa a jugar un papel fun
damental en la detenninaci6n de 10 econ6mico. 

El Estado, en concreto, pasa a jugar un papel fundamental en la 
definici6n de las relaciones de producci6n y distribuci6n, tanto na
cional como internacio,nalmente. El imperialismo es posible gracias 
a una finne intervenci6n del Estado. 

La concepci6n del Estado neutral responde mas a orientaciones 
de ti,po ideol6gico hacia el liberalismo que a un analisis real de las 
fonnas de acci6n del Estado. 

El Estado para funcionar se ve obligado a captar cierta parte de 
la plusvalia, laganancia, la renta y el salario; asi, como recaudador 
y distribuidor de recursos (en especial cuando provienen de la rio 
queza nacional) tiene una importancia politi'co-econ6mica que Ie 
otorga un papel mas significativo que el de ser un mere dato politico 
como generalmente se Ie concibe. EI hechode que el Estado tenga 
que disefiar una politica econ6mica Ie da la cobertura para poder in
tervenir en el seno de la lucha de clases. 

La intervenci6n del Estado tiene como objetivo fundamental 10
grar la perpetuaci6n del sistema, esto incluye como parte fundamen· 
tal asegurar las condiciones ,politicas para mantener la explotaci6n 
de las clases por parte de una. En el campo de 10 estrictamente eco
n6mico el Estado se preocupa por mejorar las condiciones de valo
rizaci6n cuando estasse han deteriorado. Si el Estado se preocupa 

21 "[•••] toda historia escrita habia sido la historia de la lucha de c1ases, 
que estas c1ases en lucha de la sociedad son en cada caso producto de las 
relaciones de producci6n y del trafico, en una palabra, de la situaci6n eco
n6mica de su epoca; por tanto, que la estructura econ6mica de la sociedad 
constituye en cada caso el fundamento real a partir del cual hay que explicar 
en ultima instancia toda la sobreestructura de las instituciones juridicas y 
politicas, asi como los tipos de representaci6n religiosos, fil0s6ficos y de otra 
naturaleza de cada periodo historico", Engels, F., Anti-Duhring, Ed. Grijalbo, 
Mexico, 1968, p. 12. . 
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porque se amplie la tasa de ganancla, es porq~e 
y centra parte importante de su poder. 

de ahi se alimenta 

EI Estado interviene a varios niveles, que van desde el desplaza
iniento del capital que se encuentra en actividades de rentabilidad 
baja 0 nula para que este se dirija a actividadeS reniables, haSta la 
realizaci6n de actividades econ6micas dirigidas a iIDpUlsa.i el desarro
llo econ6mico.22 EI Estado se convierte asi en capitalista colectivo; 
socializando perdidas y subsidiando al capital, ya que ninguna de 
estas dos actividades interesan al capitalista individual. . 

En tanto que el capital afecta la composici6n 'organica de capital 
al reducir constantemente el capital. variable, el Estado se convierte 
en empleador de la fuc;:rza de trabajo desempleada, a fin de que no 
se creen presiones econ6mico-politicassobre e1 sistema; de alIi pasa a 
apropiarse de la plusvalia directamente. 

EI Estado no personaliza la apropiaci6n de plusvalia, sino que su 
funci6n consiste en transferirla al capital por medio de sus diversas 
formas de intervenci6n, las que van desde su condicion de patron 
(como ya se anot6) hasta la creacion de un sector estatal en la eco
nomia. 

Las fonnas de transferencia de la plusvalia varian, sea como 6Ub

sidios 0 directamente por medio de la otorgaci6n de contratos;28 por 
medio de la venta de servicios baratos 0 por la compra de productos 
caros. El Estado se llega a convertir en un proveedor y un comprador 
de fundamental imponancia para el mercado. 

22 Kaplan dice al respecto: "EI Estado prepara a traves de su aparato 
y a costa de la comunidad los futuros avances de la gran empresa privada, 
sin tratar en principio de reemplazarla, subordinarla ni dirigirla. 

Esta intervenci6n del Estado tiende sin embargo a expandirse, y con ella 
8U autonomizaci6n relativa, mas alia de este primer horizonte, en la medida 
en que debe crear condiciones de valorizaci6n de los capitales primordiales 
desde el punta de vista ·socioecon6mico y politico, favoreciendo 0 molestando 
1a concentraci6n y centraIizaci6n monopolistas y a1 mismo tiempo debe garan
tizar la reproduccion del capital en su conjunto y de la fonnaci6n social (aten. 
ci6n relativa a necesidades y demandas de empresas no monopolistas, claJeS 
medias dependientes, grupos populares)." Kaplan, Marcos, op. cit., p. 16. 
Kaplan pone enfasis en este tipo de intervencion para definir la autonomiza
ci6n del Estado, por 10 menos como su punto de arranque en America Latina; 
nosotros consideramos que las formas de intervenci6n se determinan en gran 
medida por la presion de la fraccion hegem6nica, las demandas de las demas 
fracciones y los desequilibrios que causan y las demandas de las elases do
minadas. 

23 Respecto al papel del Estado nortearnericano como otorgante de con
trat08 ver: Mattelart, Armand, .AgresiOn desde e1 espacio, Siglo Veintiuno 
editores, Argentina, 1973 y Matellart, Armand, La cullura como empresa mul
tillaciollal, Ed. Era, Mexico, 1974. 
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. EJ hecho de que el Estado busque planificar no signifiCa que ten· 
ga las presiones derivadas de la necesidad de producir y apropiarse 
de plusvalia, sino que tiene. que buscar la racionalizaci6n de la ex· 
plotaci6n de los recursos sociales (inc1uida la fuena de trabajo par 
supuesto) y los propios para maxirnizar la producci6n de plusvalia; 
opero e1 objetivo del plan consiste en que la adopci6n de estas dos me
didas no pongan en peligro al sistema, ni creen desequilibrios peli· 
grosos, ya que esta dirigido a resolver desequilibrios. 

Vincent dice al respecto: 

En esenci'a se interesa en los obstaculos que podran irnpedir la 
marcha del caEital, es decir, busca crear un medio ambiente 
favorable a la acurnulaci6n. Apunta a organizar bien el sistema 
de credito, a regular y a racionalizar el sistema fiscal, a limitar 
el peso del sindicalismo en el mercado de trabajo, etcetera. In· 
c1uso cuando se presenta como una programaci6n 0 como una 
planificacl'6n de las grandes orientaciones de la producci6n, se 
revela mas como una proyecci6n sobre el porvenir de las ten· 
dencias de desarrollo dominantes en un momenta dado que 
como una verdadera planificaci6n [...], la programaci6n capi. 
talista hace, en la medida de 10 ,posible, el enlace entre los pro
blemas lIamados infraestructurales y la acurnulaci6n del capital 
como acurnulaci6n de riquezas evaluadas financieramente.U 

. ! . 

EI Estado siempre interviene en los distintos niveles de las rela· 
ciones sociales de producci6n, su existencia misma nos explica el nivel 
politico por medio del cual se conduce esta intervenci6n. Desde el 
librecambismo el Estado interviene, de tal manera que 10 que encon
tramos son distintas formas de intervenci6n. A partir de la crisis de 
1929 su intervenci6n se nota mas diarana, para pasar a mantenerse 
como una coostante y no darse una retracci6n de su papel intervene 
tor pasando la crisis. En cada crisis la intervenci6n del Estado awnen. 
ta hasta l1~ar un momenta en que su papel lIega a ser definitivo. 

i 
I 

,i 

!j 

~. Vincent, op. cit., pp. 7-8. 8i consideramos que la planificaci6n signi. 
fica la elaboraci6n y articulaci6n de planes globales que incluyan a toda la 
formaci6n social, diflcilmente podra hacerlo el Estado capitalista; par el 
contrario, la planeaci6n significa la creaci6n y aplicaci6n de planes en ciertos 
sectores, 10 que 51 es factible en el capitalismo. Ver respecto a esto Ultimo 
una buena sintesis de la discusi6n entre planificaci6n y planeaci6n en e1 ar
ticulo del Taller Autogestionario de Investigaci6n Politica en el libro Auto
gestion y tTansjoTmaci6n social, Ed. Nueva Sociologia, Mexico, 1979. 
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Varga escribe: 

El resultado principal de los intentos de superar artificialmente 
la quiebra de toda la ,politica econ6mica capitalista durante la 
crisis, es una intromisi6n del Estado hasta en los detalles de la 
economia en favor de las clases dirigentes en general, del capi_ 
talismo monopolista y los grandes terratenientes en particular. 
El capitalismo monopolista utiliza su dominio del aparato del 
Estado para modificar sistematicamente a su favor la distribu. 
ci6n de la renta nacional y despojar las cajas del Estado bajo 
las fonnas y los pretextos mas diversos (Bureau d'Edition, Pa
ris, 1935, p. 11).211 

Cuando la inteIVenci6n econ6mica del Estado adopta una estrue. 
tura monop6lica, 10 hace para poder dar una respuesta acorde al 
grado de desarrollo del capital, sosteniendo princi;palmente una cier. 
ta capacidad de subsidio via la monopolizaci6n de deterrninadas areas 
de la economia. No es nuestra intenci6n entrar aqui a la polernica 
sobre capitalismo monopolista de Estado,28 aunque reconocemos que 
la forma que asume el capital invertido por el Estado y el sector eco
n6mico al que se dirige son datos importantes para dilucidar el pro
yecto hegem6nico del capital y la posici6n del Estado frente a este. 

Aunque a esta altura del trabajo parece reiterativo, creemos im. 
portante sefialar que la intervenci6n del Estado en materia de con. 
trol y represi6n de la fuerza de trabajo es fundamental para justi. 
ficar muchas de sus actuaciones a otro nive!. Si analizamos el corn. 
portarniento del Estado respecto a la fuerza de trabajo por sectores 
de la economia tendremos una visi6n mas completa respecto al pro
yecto hegem6nico. 

El Estado se enfrenta a la fuerza de trabajo en tanto valor de 
cambio, como componente del capital, para 10 cual debe preocuparse 
de mantener su precio en condiciones favorables al capital, la inter. 
venci6n se concentra en la regulaci6n del salario; sin embargo, la 
atenci6n al valor de uso de la fuerza de trabajo, socialmente hablan. 
do, tiene un valor prioritario. 

El Estado busca defonnar constantemente la lucha de clases y 
en especial la concepci6n que tiene de esta la fuerza de trabajo. El 
prUner paso consiste en provocar la separaei6n de la direcci6n del 

116 Boccara, Paul, Capital monopolista de Estado, Ed. Grijalbo, Mexico. 
28 Varios autores, Capitalismo monopolista d. Estado, Ed. Cultura Popu

lar, Mexico, 1972; y los trabajos de Alonso Aguilar, en EstTategia, MExico. 
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proletariado respecto a 1a cIase logrando que la direcci6n deje de 
dirigir la lucha de clases para pasar aI campo de la gesti6n, enten· 
diendo gesti6n como tcimite y riegodaci6Ii ton el capital. La lucha 
de clases se transforma en lucha por los terminos de int~cambio, 
o sea, por el salario, de esta. manera la lucha de clases se despoIiti'za 
y el control sobre la fuerzade trabajo' se vuelve un elemento real. La 
representaci6n de 1a clase obrera.se divo1'cia cada. vez mas de la 
cIase, y en el momenta en que se ubiCacomo el elemento aglutinador 
del poder de la clase pasa a convertirse en el germen de una suerte 
de Estado de recambio 0 parte del Estado burgues, en ambos casas 
tratani de mantenerse en el poder para. defender su propia existencia 
y la existencia de- su propio proyecto, que obviamente ya esta en 
contra de la clase.27 

La -automatizaci6n de larepresentaei6n de la fuerza de trabajo 
se da equiparada con la autonomizaci6n del Estado respecto a la 
clase burguesa, pero refuerza al Estado porque asi tiene mas posibi. 
lidades de maniob.ra y negociaci6n frentea toda la sociedad, ya que 
lIegado el momenta ha logrado que no sean las clases las que se en· 
frentan; sino sus representantes luchando en el sene de la sociedad 
politica. 

Dentro de 1a serie de politicas que el ~tado tiene que articular, 
la laboral es de las importantes, ya que puede ser la que de la co· 
bertura para justificar la intervenci6n del Estado en determinados 
sectores de las relaciones de producei6n. Mientras el Estado Ie ase
gure a la clase dominante la tranquilidad y seguridad suficientes para 
seguir acumulando capital, esta Ie permitira intervenir, el Estado ten' 
dra asi los espacios politicos necesarios para apIi'car su propio pro
yecto. 

Inclusive a partir de estos elementos encontraremos que el capital 
colabora con el Estado en la intervenci6n. 

El Estado debe procurar que la lucha de clases no rebase el limite 
de las relaciones de producci6n y aun dentro de este, controlar el 
conflicto cIasista para que no se creen conflictos que pongan en 
peligro Ia acumulaci6n de capital. Esto incluye que el conflicto cIa· 
sista no rebase los limites de toleranci'a de la democracia burguesa. 
Pasando ambos limites, los de la democracia y las relaciones de pro· 
ducci6n, la lucha de clases recibira otra atenci6n y esta por 10 gee 
neral se caracteriza por el uso de las armas contra la fuerza de trabajo. 

%7 Vease respecto al problema del sindicato: Samuel Schmidt, "Sindi
cato y clase locial", en Diorama de la Cultura, de E~celsior, 8 de mayo de 
1977; Schmidt, Zenses y Calderon, "Sindicato y fOrmal de control obrero", 
en Diorama de la Cultura, de E~celsior, 29 de mayo de 1977. 
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La ideologia tiene un papel fundamental en todo esto, ya que 
mientras Ia fuerza de trabajo este controlada ideolOgicamente la ne
cesidad de represi6n sera menor y la posibilidad del Estado de perder 
consenso y «1egitimacion» sera menor. 

Por supuesto que nada de 10 anotado anteriormente es automatico 
o meeanico. Las relaciones que se derivan de la interacci6n de las 
dases en los distintos niveles son las que crean y refuerzan los movi
mientos y tendencias antes anotadas. No aceptamos la interpretaci6n 
que quiere ver en cualquier accion del Estado, respecto a la fuerza 
de trabajo, Estados bonapartistas, ni tampoco creemos que entender 
la capacidad del Estado para autonomizarse sea llegar directamente 
a la concepcion del Estado bonapartista, aun cuando el Estado se ve 
obligado a hacer concesiones significativas a la clase obrera. 

En el campo de la politica es necesario ver un poco mas adelante 
y no -dejarse deslumbrarpor los movimientos inmediatistas del Es· 
tado y 10 politico. Muchas vecesuna medida que parece favorable 
a Ia cIase obrera y, aun mas, que parece haber tenido como prota
gonista la presi6n de la clase obrera, en el mediano plazo, puede te
ner consecuencias nefastas para ella, para su organizacion practica, 
fines y objetivos; 

No hemos tratado hasta aqui los factores externos porque negue
mos su importancia. Reconocemos en el capital un sistema interna
clonal y en la burguesia una clase que Be identifica internacionaImen· 
teo Hoy en dia es mas facil- y ha demostrado mas eficacia la comuni. 
cacion de experiencias del capital que las del proletariado. En ter
minos de cohesion cIasista a nivel internacional ha sido mas efectiva 
la union de la burguesia que la del proletariado. 

La necesidad de expansi6n del capital 10 ha llevado a globalizar 
su proyecto sometiendo (subsumiendo) clasesy paises a un proyecto 
hegemonico de alcances mundiaies. 

Para nosotros es importante entender el tipo de dominacion exis
tente para comprender el porque y el como de los fenomenos socio. 
economicos. 

En el caso de los paises explotados (llamados subdesarrollados) 
el imperialismo significa vinculaci6n al mercado internacionaI, divi
si6n internacional del trabajo y relaciones de dominaci6n. Lo impor· 
tante entonces significa entender cOmo estas relaciones de dominaci6n 
se dan localmente, por medio de quien eL imperiaIismo desarrolla 
su proyecto y con que condiciones cuenta para poder ampiiarLo.28 

Es obvio que el proyecto hegemonico no esta desvinculado del 

28 Imperialismo tambien implica empresas, fraccionea y relaciones de poder 
en el pais imperialista. 
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proyecto imperialista, aun mas, esta reforzado por este yen muchas 
ocasiones, en gran medida, determinado. 

EI imperi'alismo tambien rebasa los niveles de cierta influencia 
para pasar a ser un factor decisivo, e9to 10 ha hecho desde la creacion 
de alternativas continentales hasta la definici6n de las vias politicas 
locales, el caso del militarismo latinoamericano tal vez sea de los mas 
clarificadores en la epoca contemporanea. 

En resumen, el analisis del Estado debe partir del anMisis 
de las clases sociales y de la lucha de elases. Logrando especl. 
ficar el proyecto hegem6nico y el proceso de evoluci6n por el que 
se lleg6 a el, lograremos entender la intervenci6n que el Estado 
tuvo en el proceso y la fonna como actu6. Captaremos entonces 
las fonnas de control y dominaci6n que articula el Estado, inc1uido 
su propio proyecto y romo se relacionaron las distintas fuerzas y 
presiones que dieron el resultado presente. 

La correlaci6n de fuerzas 

Lo politico esta detenninado en ultima instancia por 10 econ6
mico, 10 economico se entiende como relaciones de producci6n y estas 
significan posiciones politicas muy definidas. Sin embargo, 10 poHtico 
interviene ~ i'nfluye en 10 econ6mico, dandose una serie de transfor. 
maciones que nos enfrentan a posiciones poHticas derivadas de las reo 
laciones de produccion que son cambiantes constantemente. Pasamos 
a tener una relaciOn de causa-efeeto entre 10 politico y 10 econ6mico 
que dificulta entender que detennina a que, ademas este enfoque se
ria el que menos nos ayudaria a comprender las relaciones de poder 
en una fonnaci6n social. 

~sta es la confusion en la que caen aquellos que tratan de enten
der que la separacion entre infraestructura y superestructura es la 
division entre 10 economico y 10 politico. 

EI primer enfrentamiento entre las clases sociales se da en el nivel 
de las relaciones de producci6n; si el conflicto rebasa este nivel adopta 
otro caracter y puede tener metas de otra indole, por ejemplo, la lu. 
chapor el control del Estado. 

No se trata de separar ambos .niveles en tenninos anaHticos, sino 
ver c6mo se comporta la lucha de clases y notar las presiones que se 
desatan debi'do a los intereses que se mueven en ambos niveles. 

En otras palabras, debemos encontrar el punto donde los niveles 
infraestructural y superestructural se unen y detenninan mutuamente; 
esto es, debemos encontrar el punto donde las clases confluyen en su 
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pri.ctica concreta, esta es la sociedad poutica y dentro de eIla como 
instancia determinante, el Estado. 

Si el anaIisis de la practica politica de las clases sociales nos lleva 
a la sociedad politica y al Estado, debemos ver de que manera estas 
influyen y determinan la lucha de clases. De ahi que para estudiar 
al Estado propongamos como punta de partida el anaIiSis de las 
c1ases sociales en su practica concreta, 10 que entendemos como ana.
lisis de correlacion de fuerzas. 

Entendemos por fuerza, a la clase social comprendida su organi. 
zacion, representaci6n y pcictica. 

La fonna como se relacionan las fuerzas es 10 que trataremos de 
dilucidar en esta propuesta, dividiendo el problema en dos puntos: 
el anaIisis cuantitativo y el anaIisis cualitativo.zlI 

AnQJisis cuantitativo. En este nivelse analiza la composicion clasista 
considerando las particularidades del desarrollo economico. Por 
ejemplo: composici6n organica y tecnica del capital, distribu
cion del ingreso, concentraci6n del capital geografico y secte
rialmente. Es necesario ubicar los componentes de la fonnacion 
social comprendiendo su importancia dentro del sistema econ6
mico, en tamaiio y capacidad de influencia. 

Aparentemente este nivel del anaIisis es meramente cuanti· 
tativo y queda al nivel de la estadistica, sin embargo, la clari· 
ficacion del componente clasista de la sociedad es la clave para 
pasar al segundo nivel. 

Andlisis cualitativo. En esta parte del anaIisis se pasa a analizar la 
organiZacion y practica de las clases. Aqui se comprende el eso 

tudio de las distintas instancias de organizaci6n que se dan en las 
clases y se tiene que tratar el problema de la n;presentacion, la 
relacion masa.dirigentes, etcetera. Se considera el estudio de I~ 

sindicatos, partidos politicos, centrales patronales, centrales y 
organizaciones campesinas, etcetera. 

Esta parte es la fundamental para entender al Estado. Ya 
ubi'cadas las fracciones burguesas, las fracciones proletarias y 
la composicion de las capas medias, se pasa a ver de que forma 
se organiza y cuaI es el grado de desarrollo de las respectivas 
organizaciones. Se incluye el anaIisis de la conciencia de clase 
y el avance que la lucha de clases ha tenido. En el anaIisis 
de coyuntura se debe ubicar la expresi6n concreta que la lucha 

d AI respecto ver Antonio Gramsci, AntologEa, Siglo Veintiuno editores, 
Espana, 1974, y Notas sobre Maquiavelo y Lenin, varias ediciones. 
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de clases tiene en ese momento, como incide en la sociedad 'po'
Utica y el Estado y como inciden, a su vez, estos en ella. 

El problema de la representacion es central, si bien en el capi
ta1ismo, el Estado es la representacion de la burguesia, esta clase 
busca otras instancias de organizacion, en especial cuando enfrenta 
el hecho de que la autonomia del Estado es un dato real. 

El proletariado por su parte ha logrado varias alternativas 'de 
organizaci6n que van desde el sindicato hasta las organizaciones ex
traparlamentarias; las capas medias han formado centrales, parti
dos, etcetera. Si bien existen formas de organizaci6n parecidas en to
das las clases(los partidos, por ejemplo), 10 que las diferenciaria 
serian los objetivos y alternativas de vias politicas clasistas. 

En las distintas instancias, la representaci6n tiene capacidad para 
autonomi'zarse de la clase, por ese motivo la lucha politica puede 
centrarse entre las representaciones y no entre las clases (esta seria 
la esencia del parlamentarismo, por ejemplo). 

Se presentan diferencias importantes, mientras las instancias bur
guesas de representaci6n no se enfrentan a un enemigo antag6nico 
sino que tratan de determinar las acciones del Estado para ser los 
mas beneficiados con elIas, pues consideran que es su proyecto gene
rico el que domina, las instanci'as del proletariado deben enfrentar 
un proyecto que se sostiene gracias a la explotaci6n a que los tiene 
sometidos, por 10 que enfrentan a un enemigo irreconciliable. 

En el momento que la representaci6n proletaria deja de repre
sentar a su clase, para pasar a representarse a si misma, la clase se ve 
obligada a enfrentar a su propia representaci6n. Cuando esta sepa.
raci6n se da, toda medida poIitica que ejerza el proletari'ado sera 
utilizada en primer lugar por el Estado y puesta al servicio del capi
tal. Sin duda que esto ultimo es algo que busca constantemente el 
Estado, pero 10 tiene a la mane cuando ha logrado hacer que la re
lacion masa.dirigentes, en terminos proletarios, tenga un abismo de 
distancia. 

El proletariado como fuerza revoludonaria dirige todas sus ener
gias contra el capital en todas sus fonnas; pero desde que la inicia
tiva del capital asumi6 la forma de sindicato, el uso politico de la 
lucha de clases esta del lado y a favor del capital. 

En este caso, el analisis no se puede dejar solamente al nivel de 
la representacion proletaria sino que se debe llevar al nivel de la 
clase, para ver si esta instrumenta nuevas formas de organizaci6n y 
representaci6n que reemplacen a las ya caducas y defonnadas. 

La correlaci6n de· fuerzas se presenta a dos niveles donde el Es
tado esta directiunente implicado. El primer nive~ de la pugna inter: 
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burguesa que se da entre las distintas fracciones de la burguesia y 
se empefia por someter a las demas a su propio proyecto, y el segun
do nivel, que denominaremos de la correlaci6n de fuerzas mas ge
neral, que se da entre todas las clases y tiene como punto central la 
contradiccion capi'tal-trabajo. 

Asi como en la lucha de clases no solamente hay dos protagonistas 
sino que todas las clases tienen algo que decir, tambien en la pugna 
interburguesa las demas clases se expresan y toman posici6n. En 
especial porque cambios drasticos en el modelo de acumulaci6n y re
producci6n de capital traen implicaciones sobre todas las clases socia
les, asi como sobre el Estado. Todo cambio que se de en las relacio.. 
nes de producci6n 10 resiente toda la formaci6n social, y por tanto 
se expresa al respecto. 

El Estado es el que se encuentra en el centro de estas contradic
ciones, ya que es el unico capaz de mediar para lograr su resoluci6n 
apelando al interes general; sin embargo, no debemos dejar de lado 
que para el capitalismo el «interes general» es siempre el interes bur
gues. El Estado al colaborar a la resoluci6n de las contradicciones 
(aunque esta sea temporal 0 no sea resoluci6n) esta asumiendo una 
posicion concreta respecto al proyecto hegem6nico y, por 10 tanto, 
ante su propio proyecto tiene asi que articular una actitud politica 
respecto al resto de las fracciones y de las clases. 

La resoluci6n de la contradicci6n se basa en una cierta correia
cion de fuerzas, pero la resolucion en S1 tiene un efecto transformador 
de la correlaci6n. 

La acci6n cotidiana del Estado y de las fuerzas va provocando una 
constante transformad6n de la correlaci6n. Lo importante es enten
der gracias a que se pueden articular las politicas cotidianas del Es
tado y de la sociedad politica y con ayuda de que elementos se puede 
aplicar el proyecto hegem6nico y subsumir a el al resto de la for
maci6n social. 

No consideramos con 10 anterior que el Estado norma a las clases 
sino que logra normar la relaci6n entre elIas. En virtud que es en el 
Estado donae confluyen la practica de las clases es el el capacitado 
para mantener la vigencia de un ci'erto proyecto, a menos que las 
contradicciones generadas sean de tal magnitud que saliendo de la 
capacidad del Estado la resoluci6n de la contradicci6n se den trans
formaciones significativas que impliquen inclusive la destrucci6n del 
proyecto del Estado, esto impli'ca el fin de los simbolos de domina
cion junto con la forma que asumia la estructura de dominaci6n. 

El Estado busca constantemente que las transfonnaciones en la 
correlaci6n de fuerzas no rompan el equilibrio en el proyecto de do-
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minaci6n, 10 cual hace sirviendose de todas· las Vias que tiene, por 
ejemplo: el aparato jUrldico-ideol6gico y el aparato represivo. 

En la medida que el grado y potencial de conflieto salgan de las 
posibilidades de mediacion del Estado &te utilizara su capacidad reo 
presiva como medida de manutencion del sistema. 

El Estado tiene capacidad de lograr que la correlacion de fuerzas 
se defina respecto a sus medidas pollticas, de ahi que la representa
cion de las clases haya definido en muchos casos su participacion y 
quehacer polItico respecto a la toma del poder y ha pasado inclusive 
a fonnar parte del Estado. 

Cuando la representacion de la fuerza de trabajo fonna parte del 
Estado esta implIci'tamente avalando las alternativas de refonna para 
la manutencion del sistema y perdiendo de vista que 10 verdadera
mente revolucionario es la destruccion del sistema y 10 que 10 sus
tenta: las clases sociales. 

Cuando la definicion de los tenninos de la lucha de clases se 
determina en el seno del Estado, este tiene capacidad de recuperar 
su uso poHtico y manejarlo a favor del capital. 

En la medida que el proletariado deje de ubicar al Estado como 
su unieo enemigo para pasar a reconocerlo como el instrumento ges
tor de los intereses del capital estara cerca de lograr la imposicion 
de su proyecto polItico. En ese momenta el enfrentamiento asumira 
el caracter mas violento, ya que el Estado buscara destruir la orga
nizaci6n proletaria que hace posible el enfrentamiento y es cuando 
el proletariado debera tomar conci'encia de la envergadura de su pa
pel polItico e hist6rico. 

A. manera de conclusi6n 

Tratandose del Estado es diflcil y aventurado hacer conclusiones 
definitivas, ya que podrlan crear una seria confusion para tod05 
aquellos que traten de llegar a resoluciones poHticas. 

Cualquier conclusion estaria a tal nivel de generalidad que poco 
nos explicarla, pues quedaria solamente a nivel de postulado, 10 que 
podrla traer como consecuenci'a que se convierta en dogma, sin em
bargo algo se puede anotar. 

El Estado tienen como fina:Iidad mantener y vigilar la cohesi6n del 
sistema para que este se perpetue (dentro de la relatividad que la 
perpetuacion les pennite a los sistemas sociales). 

En cuanto a esta funci6n, el Estado se autonomiza defendiendo 
el interes general que significa la defensa de los intereses de la clase 
domi'nante. 

M~xlco. N9 40, Afto X 

En tenninos del Estado· burgues se mantendran los slmbolos que 
permiten una aceptaci6n por parte de las clases explotadas y que 
tienen como maxima expresion la democraciaburguesa. 

El Estado representa el factor polItico mas acabado para asegu
rar la explotacion y la dominacion de ciertas c1ases por una, y se 
moderniza cada vez mas para poder atender lasexigencias que las 
transfonnaciones del modelo de acumulacion de capital presenta y 
desarrolla. 

EI proletariado, como clase que concreta y resiente con mas cla
ridad las relaciones de explotacion, se ve sometido por el Estado y el 
capital en tenninos economicos y polIticos; de ahi que como factor 
fundamental para la destruccion del sistema tenga que ir adecuando 
sus fonnas de accion para enfrentar la modernizacion que el capital 
genera para seguirio sometiendo. Tiene que recomponer y rehacer 
sus instancias polIticas que han sido deformadas por el Estado, de 
tal manera que las organizaciones proletari'as tengan un uso obrero 
y sean un instrumento revolucionario. 

Las clases sociales se definen respecto a las demas clases y no 
respecto a SI mismas; esta definici6n es, en esencia, polItica, ya que 
si las relaciones sociales de producci6n tienen un fundamento eco
nomico su contenido es polItico. Por tanto las relaci'ones entre las 
dases son esencialmente polIticas. 

Consideramos a la economla y la polItica como un todo organico, 
donde la separacion entre elIas solamente es valida en tenninos me
todolOgicos para ver de que manera se influyen mutuamente en reo 
laciones de causalidad e interaccion bastante complejas. Los factores 
son causa y efecto, ninguno creador; por tanto, recuperemos que el 
elemento detenninante de la polItica son las clases sociales; el Estado, 
si bien se convierte en efecto, en su origen es un resultado de la reo 
lacion de estas. 

SUMMARY: One of the elements RESUME: Un des elements qui 
that help us to explain the State nous aident a expliquer la tache 
political business, is the State politique de l'Etat, est son auto
autonomy. The decision-taken nomie. Le processus de pri'se de 
procedure is influenced by the decisions est influence par con
concurrence of multiple economic vergence de multiples facteu.rs 
and social politic factors that are economiques et sociopolitiques qui 
translated in certain force corre se traduisent par une certaine co
lation, and that is why this is the n<elation de forces; celli·ci d~ 

most important factor for the vient la limitation pa plus impor. 
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autonomy limitation. The state 
generate an -apparent separation 
respect the civil society, playing 
with the contradictory fact, that 
its existence require to intervene 
on it. To do it, it get reenforced 
by the politic society, making its 
autonomy good for both. 
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tante a l'autonomie. L'Etat gene
re un divorce apparent sujet de 
la Societe Civile, mettant a pro
fit Ie fait contradictoire que son 
existencememe l'bblige a inter
venire Pour l'obtenir, i1 s'appuye 
sur La SOciete Politique, faisant 
sienne sa propre autonomie, pour 
qu'~semble elles se renforcent 
mutuellement. 
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