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ENSAYOS Y ARTICULOS 

HACIA UNA TEORIA POLITICA DEL CAPITALISMO 
PERIFE RICO * 

UN ENSAYO** 

Heinz RUDOLF SONNTAG*** 

U • ••El capitalismo altamente desarrollado y el capi
talismo subdesarrollado son dos casos especiales del 
modo de producci6n capitalista ... Las leyes del desen
volvimiento del modo de producci6n capitalistas ad
quieren. " en cada uno de sus casos especiales formas 
especdicas de operas.. ." Las formas de acumulaci6n y 
reproduccum ampliada son diferentes en uno y otro 
tipo de capitalismo. La preponderancia de 10 politico y 
el estado de excepci6n 0 de emergencia permanente, son 
rasgos exclusivos del subdesarrollo. 

Advertencia previa 

EI presente trabajo es una version revisada y ampliada de un 
estudio escrito en enero /febrero de 1973 y publicado bajo el titulo t 

1,	 "EI estado en el capitalismo subdesarrollado" (De Staat des unterent
wickelten Kapitalismus) en la revista alemana Kursbuch, numero 

* Trabajo publicado en el numero 113-115 (Pclitica y Estado) de los 
Cuadernos de la Sociedad Venezolana de Planificaci6n, Caracas, 1973. 

** Este ensayo pretende promover y contribuir a la discusi6n. A los cole
gas agradezco sus criticas, objeciones y observaciones (Apartado postal 
51927, Caracas 105, Venezuela). Un primer proyecto de la version en aleman 
de este ensayo fue presentado en una conferencia dictada en Starnberg, aten
diendo a una invitaci6n del Instituto Max Planck para la Investigacion de las 
Condiciones de Vida del Mundo Tecnico-Cientifico. La discusion con los co
legas de alli y con otros, me ha ayudado bastante. Harry Hermanns (Konstanz) 
y Klaus Meschkat (Bogota/Colombia), leyeron partes de este trabajo e hicieron 
comentarios criticos, Sus defectos e impurezas son de mi completa respon
sabilidad. 

*** Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo en la Universidad 
Central de Venezuela (Caracas). 
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31, mayo de 1973. La publicaci6n del trabajo en aquella oportunidad 
obedecia al deseo de contribuir a la discusi6n acerca de la problema
tica del estado en la fase actual del desarrollo capitalista, pero se de
bia mas aun a una necesidad intrinseca de someter algunas hip6tesis 
y consideraciones sobre la estructura politica del capitalismo del sub
desarrollo a una formulaci6n rigida y una confrontaci6n con otras 
ideas e hip6tesis. 

He tenido la oportunidad de intercambiar opiniones y puntos de 
vista con algunos colegas curopeos, quienes consideraron que mis 
planteamientos ofrecian hip6tesis interesantes. Algunas de sus criticas 
han sido tomadas en cuenta en la revision del trabajo. Igualmente 
han sido superadas algunas de las lagunas que dejaba la version ori
ginal. . 

Al ofrecer la version castellana con la presente publicaci6n, quie
ro someter mis ideas a la discusi6n con los colegas venezolanos y lati
noamericanos. No considero el ensayo como algo acabado. Al contra
rio, estoy muy consciente de sus debilidades (ejemplo, la falta de una 
exploraci6n teorica completa de la estructura de c1ases 0 de una ex
plicaci6n de las funciones especificas de ciertos aparatos del estado, co
mo la burocracia 0 las fuerzas armadas). Por tanto, quiero que se 
tome el trabajo como 10 que pretende ser: un ensayo, es decir, el in
tento de formular algunas hip6tesis y preguntas para plantear una 
problematica que exige una reflexi6n mas profunda y mas amplia. 
Ello implica el compromiso de estar abierto a las opiniones y criticas 
que se formulen, y de seguir trabajando sobre la materia hasta poder 
entregar un trabajo mas largo, mas coherente, y mas acabado. 

Una ultima palabra: he decidido dejar dentro del texto algunos 
parrafos que se suponen harto conocidos por los lectores latinoameri
canos, en particular la parte titulada «premisas». He procedido asi 
por no caer en la trampa que, alguna vez, Darcy Ribeiro ha sefialado 
con tanta certeza : dejar implicitas las bases teoricas originarias de los 
planteamientos hechos. 

H. R. S. 
Caracas, 11 de febrero de 1974. 

La frase de Lenin, "La cuesti6n del estado adquiere en la actua
lidad una importancia singular, tanto en el aspecto teorico como en 
el politico-practice"/ no ha perdido su actualidad. Desde la aparici6n 
de EL estado y La reoolucion, hasta mediados de los afios sesenta, han 

1 V. I. LENIN, El estado " la reuolucion, en obras completas, tome 25, 
Berlin 1960, Editorial Dietz, p, 395. 
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sido escritos, tanto en el seno de las ciencias sociales burguesas como 
en el de las historico-materialistas, innumerables trabajos sobre 10 po
litico, el estado y las relaciones entre estado y sociedad. No obstante, 
pocos de ellos van mas alla, en la argumentacion y las conclusiones, de 
la apreciacion de Lenin y de Iastesis de Marx y Engels. Es natural que 
las ciencias sociales burguesas como vehiculo de una conciencia ideo
16gica, es decir, falsa, no tengan ningun interes en la cuestion del es
tado. Para ellas el estado es, en primer lugar, un "complejo de insti
tuciones formales" que "son susceptibles a diversos contenidos'";" no 
es en todo casu ninguna institucion que pueda ser sometida a critica, 
sino, por el contrario, un recipiente que preserva de la mejor manera 
el "interes general", llamado tambien "el bien comun".3 Adquiere asi 
entonces su 16gica el hecho de que conocidos estudios sobre ciencias 
politicas 0 politologicas, al igual que los estudios de la sociologia politi
ca, se ocupen de problemas parciales como doctrina del gobierno, 
«ciencia» de la administraci6n, investigaci6n de elites, conducta del 
electorado, estructura de los partidos, y cosas por el estilo; pretenden 
que la ciencia de 10 politico sea en esencia la doctrina de la adminis
traci6n, fragmentando y haciendo desaparecer el problema del estado, 
como la institucion especifica de 10 politico y como una de las insti
tuciones determinantes de la dinamica contradictoria de la sociedad.s 

Que la ciencia social historico-materialista haya descuidado el 
estado, se debe ados circunstancias. Por una parte, la catequizacion 
del marxismo-leninismo ha imposibilitado casi cada esfuerzo te6rico 
original, tambien aquel acerca del estado, 0 10 ha reprimido y oca
sionado poco mas que repeticiones esteriles, las cuales ni pueden re
conocer la realidad del capitalismo monopolista, ni pueden concep
tuarla debidamente." 

Por otra parte -y no en ultimo lugar como reaccion a esto- la 
creciente complejidad de las relaciones entre economia, sociedad de 

2 L. MAlTAN, "Necesidad de la Ruptura Revolucionaria, en COLETTI/LI
BERTINI/MAITAN/MAGRI, Sobre El estado y la reuolucion de Lenin hoy, Berlin, 
1970, Editorial Merve, p. 38 (original en aleman). 

3 Comparese algo y s610 como ejemplo J. FREND, L'essence du politique, 
Pans 1965 (Editions Sirey), p, 555: "EI estado es una de las posibles institu
ciones hist6ricas... mediante la cual una colectividad preserva su unidad 
politica y conquista su destino, es decir, 10 convierte en su voluntad coherente 
y comun", Comparese tambien las pp. 558 y S9. 

4 Para una critica a esa posici6n vease RALPH MILIlIAND, El estado de la 
sociedad capitalista, Mexico, 1970, (Siglo Veintiuno Editores). 

5 Vease para una critica y analisls mas profundo de esta posicion el exce
lente trabajo de L. MAGRI, "Fur einen neuen Realismus" (Por un nuevo rea
Iismo) , en COLETTI/LIBERTINI/MAITAN/MAGRI, op. cit., especialmcnte pp, 
52 y ss. 

Agost%ctubre de 1974 

Administrador
Text Box



I
22 PROBLEMAS DEL DESARROLLO TEom POLITICA DEL CAPITALISMO PERIFERICO 23 

clases y estado ha sido sobrevalorada, es decir, concebida en vez de 
forma de manifestacion especifica del desarrollo del capitalismo, como 
algo cualitativamente «mas 0 menoss nuevo, algo asi como «sistema 
politicos." En ambos casos se ha dejado muy de lado el problema real, 
y convertido al estado en cosa sin importancia 0 en objeto de obsole
tas especulaciones. 

Con esto, la ciencia social historico-materialista ha echado a un 
lado importantes cuestiones teoricas y estrategicas. A la teoria se Ie 
saco su micleo emancipador y la lucha de las clases explotadas fue 
desterrada a la politica, aun cuando no economica, tierra de nadie. 

En los ultimos afios se ha hecho visible un nuevo interes en el es
tado." La reelaboracion cientifica del fascismo, que deja tras de si una 
historiografia anecd6tica (asi como su explicacion de fenomeno me
ramente superestructural) y 10 concibe como un problema del estado 
bajo el modo de produccion capitalista, en condiciones especiales de 
desarrollo ;" la experiencia de la fragilidad de determinadas institu
ciones estatales y de form as de regimen politico en situaciones tan 
dispares como -acaso- la griega en 1964, la francesa en 1968 y la 
italiana en los uItimos diez afios ; la nueva discusion sobre la estra
tegia de la clase obrera, mas alla del revisionismo socialdem6crata y 
la imitacion del comunismo ortodoxo; la atencion al socialismo reali
zado en sus diferentes formas y a las formas de estado originadas por 
el ----estas y otras circunstancias han despertado nuevamente el in
teres en el estado. Tipico es, el que se incruste en los intentos de reela
borar el contenido teorico del materialismo historico como teoria cri
tica de la sociedad, y asi superar la perdida de la realidad que era 
una consecuencia de las ataduras a manualismos y catecismos. 

6 Algunos autores se mantienen entre las dos posiciones sin contribuir de
finitivamente a la clarificacion de los problemas teoricos, aunque se insinuan 
soluciones parciales; comparese CLAUSS OPPE, "Politische Herrschaft und 
Klassenstrukturen. Zur Analyse spat kapitalistischer Gesellschaftssysteme" (Do
minacion politica y estructura de c1ases. A proposito del analisis de sistemas 
sociales del capitalismo tardio) en Kress/Senghaas, Politikwissenschaft. Eine 
Einfuhrung in ihre Probleme, Frankfurt 1972 (Fischer Taschenbuch Verlag), 
pp, 135 y ss. 

T Especialmente los trabajos de RALPH MILIBAND, op, cit. y de Nrcos Pou
LANTZAS, Pouuoir politique et classes sociales, dos tomos, Paris, 1971 (Maspe
ro) yel trabajo de ERNEST MANDEL, Theorie des Spatkapitalismus (Teoria del 
capitalismo tardio), Frankfurt 1973 (Suhrkamp), as! como, especificamente 
para America Latina: MARCOS KAPLAN, El estado en el desarrollo y la in
tegraci6n de America Latina, Caracas 1969 (Monte Avila). 

8 Vease al respecto, especialmente, MANFRED CLEMENz,G~ellschaftliche 

Ursprunge des Faschismus (Origenes sociales del Iascismo), Frankfurt 1972 
(Suhrkamp) y Nrcos POULANTZAS, Fascisme et dictature. La III".. Inter
nationale face au fascisme, Paris 1970 (Maspero). 

Los trabajos surgidos de estas nuevas «lecturas» del problema del 
estado, dejan fuera sin embargo, explicita 0 implicitarnente, detenni
nados tipos de estado y form as de regimen y se circunscriben a los 
Iimites teoricos del estado en el modo de produccion capitalista en ge
neral (sin tocar mas que verbalmente el capitalismo subdesarroIIado) 9 

o al estado del capitalismo aItamente desarroIIado en particular.l? Es
pecialmente eI estado del capitalismo subdesarrollado-' apenas ha sido 
hasta ahora sometido a un analisis cientifico serio. En toda la regIa se 
reducen los estudios a indicaciones generales, a la repeticion formal de 
«verdades» (que ademas han sido descubiertas y conceptualmente con
cretizadas en formaciones sociales distintas). Adicionalmente, se recu
rre a prestamos a las teorias burguesas, en particular a la teoria de los 
sistemas. Por otra parte la teoria del subdesarrollo historico materialis
ta parece ocuparse aun mucho de investigar los fenomenos de la base, 
vale decir, los procesos de produccion y distribucion y las relaciones 
entre las clases, surgidas de ellos. En esos analisis se pasan por alto 
cuestiones de una gran significacion, l Que significa la inestabilidad 
politica en las sociedades subdesarrolladas? l Que factores la ocasio
nan? l Es ella un signo de la fortaleza 0 de la debilidad del estado del 
subdesarrollo? En cambio, la estabilidad (aparente) en algunos esta
dos subdesarroIIados en Africa y Asia, l corresponde a los mismos fac
tores estructurales que causan la inestabilidad en otros? Continuando: 
.t Que clases ejercen el dominio y como? l Cuales las apoyan en eso? 
.:CuaI es la posicion del estado ante la lucha de clases? 0: leomo esta 
relacionada la estructura institucional del estado, 10 politico, con las 
esferas restantes, la economia y la ideologia?12 l Que papel Ie corres
ponde al estado en la red de relaciones entre las esferas? 

Estas y similares cuestiones podrian ser vistas y refutadas superfi
cialmente como intromisiones te6ricas, segun aquello de que: "El 
estado es el instrumento de opresion de las clases dominantes y con 
eso basta". Su significaci6n estrategica y su alcance tactico deben evi

9 Segun POULANTZAS, Pouuoir politique, passim. 
10 Segtin MILIBAND, op, cit., passim. 
11 En lugar de ecapitalismo subdesarrollado» podria denominarse tambien 

-ecapitalismo dependiente». Yo prefiero la primera denominacion y el termino 
de «capitalismo de la periferia» (y los utilizare a ambos), porque ambos, como 
sera demostrado mas ade1ante, expresan mucho mas que un elemento. Hay 
que reconocer que esa preferencia es un tanto arbitraria. 

12 Yo me limito aqui a la subdivisi6n de Nrcos POULANTZAS, Pouooir po
litique, tomo I, pp. 8 y ss, sin tomar en cuenta algunas objeciones de fondo 
contra su interpretaci6n epistemologica del materialismo dialectico e historico, 
DARCY RIBEIRO, El proceso ciuilizatorio, Caracas 1970 (Ediciones UCV), pp. 
28 y ss., es de la misma opinion. ' 
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denciarse de inmediato: i que se puede proponer un movimiento 
revolucionario con el estado del subdesarrollo una vez que 10 haya 
conquistado? i Puede ese movimiento servirse de eI 0 debe destruirlo? 
i Puede permitirse un movimiento revolucionario el participar en los 
mecanismos del estado dominante, por ejemplo en elecciones, 0 s610 
es valida la confrontacion total? 

El desconocimiento del papel y la realidad del estado ha conducido 
mas de una vez a que hayan sido cometidos errores politicos de grave
dad. Porque naturalmente no basta con denunciar al estado como ins
trumento de poder de las clases dominantes y creer que con eso se ha 
solucionado todo. El papel del estado y su estructura deben ser ana
lizados y expuestos de un modo concreto. 

Pero no solamente para la teoria del subdesarrollo historico-mate
rialista es importante el analisis de su correspondiente estado. Ello 
permite, al mismo tiempo, aunque a veces s610 implicitamente y por 
la via de la «analogia negativa», sacar conclusiones sobre el tipo de 
estado del capitalismo desarrollado. Ademas revela sus alcances y 10 
confronta con un tipo de estado que le es extrafio y similar por igual. 

A continuaci6n se intenta sistematizar algunas consideraciones so
bre el estado del capitalismo subdesarrollado y definirlo conceptual
mente. En este intento, la cuesti6n de la solidez empirica de las tesis 
solo sera abordada vagamente. Esta reservada para futuros analisis. 
Hagamos constar no obstante, que algunos estudios por paises'" dejen 
suponer un determinado grado de evidencia ernpirica, De alguna fuen
te extrae el cientifico social sus esquemas y conceptos, algunas veces 
hasta de la realidad misma. El que esa realidad sea en mi caso el 
subdesarrollo latinoamericano, limita posiblemente el alcance de las 
consideraciones y requiere seguramente de una comparacion mas exac
ta con el subdesarrollo en otras' partes del llamado Tercer Mundo; 
pero en 10 fundamental esto no significa ninguna refutaci6n de 10 que 
digo a continuaci6n: al fin y al cabo el hecho de que se analice el 
capitalismo altamente desarrollado en una determinada formacion 

13 Comparese ademas: MARCOS KAPLAN, op, cit., cap. 2; MONICA PE
RALTA RAMOS, Etapas de acumulaci6n y alianzas de clases en la Argentina 
(1930-1970), Buenos Aires 1972 (Siglo XXI); OCTAVIO IANNI, 0 colapso do 
populismo no Brasil, Rio de Janeiro 1968 (Civilizacao Brasileira); ANIBAL 
QUI] ANO, "Nationalism and Capitalism in Peru: A Study in Neoimperialism"> 

en Monthly Review, julio/agosto 1971 (tomo 23, cuaderno 3); JosE FER
NANDO OCAMPO, Dominio de clase en la ciudad colombiana, Medellin 1972; 
TEODORO PETKOFF, Socialismo para Venezuela, Caracas 1970 (Domingo 
Fuentes); JULIO COTLER/HEINZ RUDOI.F SONNTAG, Der Fall Peru (EI Caso 
Peru), Wuppcrtal 1971 (Peter Hammer); y otros. 
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social, como por ejemplo, la de los Estados Unidos 0 Francia, no es 
ningun obstaculo para generalizar las afirmaciones sobre e1. 

Premisas 

"Surgido en Europa, el capitalismo se extendio en un siglo a todo 
el mundo... El auge industrial ilimitado del mundo occidental era 
s610 posible a costa del llamado mundo subdesarrollado que el habia 
condenado al estancamiento 0 a su total desarrollo regresivo. Tres 
cuartos de siglo despues del comienzo de la epoca imperialista, las 
Naciones Unidas se yen obligadas a constatar que, a pesar de todos 
los planes de ayuda a los paises subdesarrollados, los paises ricos se 
enriquecen mas y los paises pobres se hacen mas pobres't.> El mismo 
hecho es resumido por Ribeiro bajo el concepto de "incorporaci6n his
torica" 0 "actualizaci6n" de todas las civilizaciones de la tierra a tra
yes del capitalismo mercantil y mas tarde del capitalismo industrial.P 
Ribeiro muestra que "el mas grande movimiento de incorporaci6n his
torica que se conoce en la historia hasta hoy... destruy6 las tribus y 
condujo a la deculturaci6n de millones de indios y negros. Esta las in
tegr6 como clases subordinadas en un sistema economico nuevo. Se 
desarrollaron condiciones extremas de opresion, de la aculturacion for
zosa".:L6 

Eso quiere decir: desarrollo y subdesarrollo estan estrechamente 
relacionados. Son las dos caras del mismo proceso historico. Porque 
el desarrollo del hoy altamente desarrollado capitalismo, es a costa, 
por 10 menos en una parte apreciable, del subdesarrollo de las socie
dades hoy subdesarrolladas. El sustento del desarrollo en las zonas 
desarrolladas del mundo implica, objetivamente, el mantenimiento 
del subdesarrollo mientras domine el modo de produccion capitalista. 
El subdesarrollo como proceso y el subdesarrollo como estructura estan 
inseparablemente unidos con el modo de produccion capitalista. Por
que sus rasgos: la heterogeneidad de la estructura economica'" y con 
ella las desigualdades sectoriales en la productividad, la deformacion y 
la dependencia externa.v se han formado en el transcurso de la acu

14 ERNEST MANDEL, Marxistische Wirtschajtheorie (Teoria de la Econo
rnia Marxista), Frankfurt 1968 (Suhrkamp), p. 452. 

1.5 Vease DARCY RIBEIRO, El proceso civilizatorio, op. cit., pp. 103 y ss.
 
16 Ibidem, p. 117.
 
17 Cons6ltese sobre ese termino : ARMANDO CORDOBA, "Fundamentaci6n
 

hist6rica de los conceptos de heterogeneidad estructural" en S- el Subdesarro
llo al Socialismo, No.3 (juJio/agosto 1972), pp. 8 y ss. 

18 Vease SAMIR AMIN, L'accumulation a l'echelle mondial, Pans-Dakar, 
1971 (Anthropos - IFAN), p. 25. Tambien ANDRE GUNDER FRANK, "The 
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mulacion capitalista mundial, dentro del cual se ha establecido el sis
tema internacional de divisi6n del trabajo como un sistema economi
camente racional: "La teoria del subdesarrollo y del desarrollo no 
puede ser sino la de la acumulaci6n de capital en escala mundial"." 

Dentro del proceso global desarrolIo-subdesarrollo se ha fonnado 
una totalidad multisocietaria,"? que debe ser tomada en cuenta como 
tal cuando se quiere entender en su totalidad el modo de producci6n 
capitalista. Esto es valido naturalmente, como el concepto 10 sefiala, 
no s610 para la esfera econ6mica. Tambien la lucha entre las clases 
sociales se ha hecho mundiaI. "La contradicci6n no estriba mas entre 
la burguesia y el proletariado de cada pais visto por separado sino 
entre la burguesia mundial y el proletariado mundial'i." Tambien la 
esfera politica deja verla tendencia a transfonnarse, en terminos de 
largo alcance hist6rico, en mundial, es decir a convertirse en {mica 
dentro del area de dominaci6n del modo de produccion capitalista y 
a fortalecerse como tal; no olvidemos que existen ya innumerables 
instituciones estrictamente politicas que ejercen sus funciones de ma
nera supranacional, v. g., los pactos militares multilaterales, la inter
nacionalizaci6n del aparato policial represivo, etcetera. Eso significa 
que el enlace internacional de 10 politico, de la globalizaci6n del modo 
de producci6n capitalista, tiende cada vez mas a contener el caracter 
estatal de 10 politico en detenninadas formaciones sociales en beneficio 
de una amplia institucionalidad mundial que Ie asigna una significa
ci6n cada vez mas grande a las organizaciones internacionales, tanto a 
las politicas como a las econ6micas e ideologicas." A la larga no sera 
el superestado imperialista una pesadilla sino una posibilidad real que 
se vislumbra ya en la forma de operar de las corporaciones multina
cionales. 

Naturalmente que este tipo de conceptos te6ricos no son nuevos. 
Estan modelados en las teorias del imperialismo. Estas s610 se han 
concentrado en analizar los presupuestos estructurales del impe
rialismo en las sociedades que 10 manejan que en divisar sus efectos 

development of underdevelopment", en Monthly Review, No.4 (1966). Con
sultese tarnbien el excelente trabajo de SAMIR AMIN, Le deueloppement inegal, 
Paris 1973 (Edition Minuit). 

19 Ar.I1N, L'accumulation. . ., op, cit., p. 30. Llamo ademas la atencion 50

bre A. EMMANUEL, L'echange inegal, Paris 1972. • 
20 Consultese acerca de este termino: ARMANDO CORDOVA, "Hacia una teo

ria de los conjuntos multisocietarios como base de interpretacion del subdes
arrollo", Caracas (Instituto de Investigaciones. Universidad Central de Vene
zuela) 1972 (mimeo.). 

21 AMIN, op, cit., p. 35. 
22 Vease tambien L. MAGRI, op, cit., pp. 53 y ss, 
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dentro de la estructura de las sociedades subdesarrolladas. Estas en
traron mayoritariamente en el interes cientifico-teorico, surgido de un 
interes previo practico-politico, cuando grandes areas del mundo sub
desarrolIado que se descolonizaban despues de la Segunda Guerra 
Mundial unieron sus esfuerzos con otras areas del llamado Tercer 
Mundo, desde hacia tiempo politicamente independientes, en favor 
de un desarrollo econ6mico aut6nomo. Las estructuras del subdesarro
110 pOl' mucho tiempo pennanecieron como campo de juego de las 
ciencias sociales burguesas. Su analisis hist6rico-materialista es relati
vamente nuevo: las teorias «clasicass del imperialismo que siguen 
siendo sustentadas pOl' muchos te6ricos y politicos deben seguir en
tonces esos intentos con gran desconfianza. Porque elIas equiparan, 
miopemente, la dependencia con la explotaci6n y no pueden percibir 
las muchas consecuencias de la dependencia para la estructura del 
capitalismo del subdesarrollo.t" 

Es inherente a la teoria del subdesarrollo como teoria de la acu
mulaci6n de capital mundial-! una teoria de la totalidad de las for
maciones sociales subdesarrolladas. Esta tiene pOl' funci6n analizar los 
procesos especificos de la acumulaci6n y la reproducci6n ampliada de 
capital bajo las condiciones del subdesarrolIo, compararlos unos con 
otros en sus areas geograficas y formaciones sociales, indagar su sig
nificaci6n para la totalidad de la estructura y sacar de ellos con
clusiones para una posible tipologia. Que la relaci6n con el capitalis
mo como modo de producci6n mundial, es decir, la dependencia de 
los centros 0 metr6polis, deba ser para ella siempre considerada, ya 
deja verla observaci6n superficial. 

Pero, es muy cuestionable, desde el punto de vista tanto teorico 
como metodologico, enunciar el criterio de la dependencia como uni
co criterio valido 0 como criterio fundamental. Eso significa pasar por 
alto Ienomenos estructurales en las sociedades subdesarrolladas que, 
aunque tal vez en ultima instancia deban ser atribuidos a la depen
dencia, han desarrollado una dinamica propia y detenninan los pro
cesos socioeconomicos." Como veremos mas adelante, el enfasis de

23 Comparese: FRANZ HINKELAMMERT, "La teoria clasica del imperialis
mo, el subdesarrollo y la acumulaci6n", en Cuadernos de la Realidad Nacio
nal, No. 4 (junio de 1970), pp, 137 y ss. 

24 Tal vez deberia decir que en este corto resumen no se considera la exis
tencia del campo socialista porque no veo que el haya conseguido hasta ahora, 
en una dimension considerable, romper 0 aunque sea solo modificar, las leyes 
capitalistas de la acumulacion de capital a escala mundial. 

25 Comparese respecto a esta critica el trabajo de FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO, Notas sobre el estado actual. Dos estudios sabre dependeneia, Sao 
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masiado fuerte en la dependencia tiende a desfigurar la imagen real 
de la dinamica propia del capitalismo periferico, a convertir un pen
sarniento presuntamente cientifico en ideologico y a ofrecer soluciones 
demasiado sirnplistas para problemas politicos sumamente complejos. 

Siguiendo a Poulantzas entendemos por modo de producci6n "una ,
combinaci6n especifica de diferentes estructuras y practicas, que en 
su combinaci6n ap;gecen como de igual mimero de instancias 0 ni
veles, en breve, coclb igual nurnero de estructuras regionales de ese 
modo de produccion".26 Una formacion social concreta esta caracteri
zada, en cambio, "por la articulacion especial -mediante un Indice 
de la dominacion y la sobredeterminacion-i- de sus diferentes niveles 
o instancias'W Entonces, parece evidente constatar una particulari
dad con respecto al subdesarrollo capitalista. Ella consiste en que el 
subdesarrollo, ni es un modo de producci6n sui generis ni constituye 
s610 una formacion social 0 serie de formaciones sociales iguales; esto 
mismo seria valido, por 10 demas, mutatis mutandis, para el capitalis
mo altamente desarrollado. Si no se quiere desistir del concepto de 
capitalismo de la periferia 0 del subdesarrollo.v este debe ser enten
dido como un caso especial del modo de producci6n capitalista. El que 
qui era desistir del concepto, no tiene motivos ni politicos ni teoricos. 
Quiere decir: el capitalismo altamente desarrollado y el capitalismo 
subdesarrollado son dos casos especiales del modo de produccion capi
talista. Como tales estan unidos entre si, en la medida en que estan 
supeditados a leyes definidas generales y determinados en su dinamica 
por contradicciones generales definidas. No obstante, cada caso espe
cial genera sus contradicciones especificas que diferencian su dinamica 
de Ia del otro caso especial. Las leyes del desenvolvimiento del modo 
de produccion capitalista adquieren, por 10 tanto, en cada uno de sus 
dos caso,s especiales formas especificas de operar. Sobre esto volvere
mos mas adelante. 

El .capitalismo altamente desarrollado en su condicion de caso es
pecial del modo de produccion capitalista se concretiza en diversas 
formaciones sociales y adquiere con ello formas particulares. El capita-

Paulo 1972 (CEBRAP), mimeo, asi como tambien el de DARCY RIBEIRO, El 
proceso cioilizatorio, op. cit., passim. 

26 NICos POULANTZAS, POUVOiT politlque, tome I, p. 8. 
27 Ibidem, p. 11. 
28 Esto parece proponer KAUS PETER WALLRAVEN en "Zur Morphologie 

der Entwicklungslander" (A prop6sito de la morfologia de los paises en des
arrollo), en Kress/Senghaas, Politikwissenschaft, op. cit., pp. 383 y ss., aunque 
es obvio que al olvidar que el renunciar a un concepto integral trae como re
sultado el que se Ie reconstruya nuevamente bajo el nombre de teoria de ais
lamiento. 

Afl n V 

lismo de la periferia en su condicion de caso especial del modo de 
produccion capitalista se concretiza tambien en formaciones sociales 
diversas y particulares. Desde el punto de vista del analisis ambos ca
sos tienen que ser estudiados, tanto en sus caracteristicas generales 
(que son, a su vez, las del modo de produccion capitalista) como en 
sus rasgos particulares. Ello no obstante de que cada formacion social 
pueda imprirnirle a cada caso especial distinciones de orden secunda
rio. Ello justifica el analisis teorico del capitalismo periferico en su 
conjunto sin equivocos. Desde el punto de vista politico podemos cons
tatar una legitimacion igualmente fuerte. La unidad politica del lla
made Tercer Mundo debe ser entendida y mantenida bajo el punto de 
vista de una estrategia emancipadora como tal. Esto no excluye que en 
los distintos paises haya que aplicar concepciones estrategicas y tacti
cas diversas. Esto se desprende de la realidad del capitalismo perife
rico en su conjunto. 

La cuesti6n es entonces la siguiente: i Que es 10 especifico en el 
capitalismo de la periferia? ~ Que hace de el un caso especial del modo 
de produccion capitalista? Hasta ahora, los trabajos sobre la teoria 
del subdesarrollo han sido de un alto nivel de abstraccion y de poca 
evidencia ernpirica'" 0 tienen alguna evidencia empirica y ningUn ni
vel 0 capacidad de abstraccion. Ellos se orientaron demasiado hacia 
una esfera de la estructura, fundamentalmente hacia la economica, 
por 10 que no pudieron convertirse en una teoria total. Entre tanto 
se han realizado muchos trabajos preliminares. El intento de presentar 
los elementos fundamentales de una teoria del subdesarrollo y de cap
tar las relaciones entre la base y la superestructura se ve asi justificado. 

Materiales para una teor£a del subdesarrollo 

A prirnera vista podriamos darnos por satisfechos con una obser
vaci6n general. Las sociedades por separado del capitalismo altamen
te desarrollado presentan tradiciones culturales, procesos de formaci6n 
historicos, lenguas, razas e instituciones fuertemente diferenciados: sin 
embargo, con la ayuda de una «teoria especials.s? pueden ser vistas 
como la concretizacion de una variante del modo de produccion ca
pitalista, ya que su subordinacion a aquella teoria, es realmente nece
saria para poder entenderlas.s- De igual manera, muestran las forma

29 Esto es valido hasta para un trabajo tan excepcional como e1 de ANDRE 
GUNDER FRANK, "Kapitalismus und Unterentwicklung in Lateinamerika" (Ca
pitalismo y subdesarrollo en America Latina), Frankfurt 1969. 

30 Yo utilizo aqui el concepto en e1 sentido en que 10 emplea NICos POU
LANTZAS en POUVOiT politique, tome 1, p. 11. 

81 Asi argumenta RALPH MILIBAND, op, cit., pp. 7 y ss. 
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ciones sociales del capitalismo subdesarrollado, a pesar de todas las 
diferencias, caracteristicas comunes que las hacen aparecer como la 
concretizacion del caso especial «capitalismo subdesarrollados del mo
do de producci6n capitalista. Estas caracteristicas comunes se refieren 
a la esfera econ6mica: los medios de producci6n fundamentales se 
encuentran en manos privadas 0 son controlados por un estado adap
tado a las c1ases dominantes y sus intereses; los centros imperialistas 
ejercen un fuerte dominio; el sector industrial esta relativamente poco 
desarrollado; la persistencia de formas no capitalistas 0 precapitalistas 
de organizaci6n del trabajo social (0 relaciones de producci6n), de
terminan una heterogeneidad estructural. Las investigaciones de los 
economistas corroboran satisfactoriamente la igualdad estructural de 
la esfera econ6mica del capitalismo del subdesarrollo 0 de Ia perife
ria. 32 Tambien en la estructura de c1ases existen similitudes y hasta 
afinidades: la significaci6n de los ejecutivos extranjeros como fracci6n 
de la c1ase dominante, el caracter especifico de los sectores interme
dios, la formaci6n de un proletariado particular (que se compone, en 
general, de mas fracciones y grupos que el proletariado del capitalismo 
desarrollado, rigiendose su composicion intema por el desenvolvimien
to hist6rico concreto de los procesos de producci6n y distribuci6n). 

Darcy Ribeiro y otros han sefialado finalmente, que los procesos 
de formaci6n de las sociedades hoy dja subdesarrolladas, como 
procesos de la incorporaci6n hist6rica en el capitalismo mercantil 0 
industrial, se han desarrollado estructuralmente de igual forma, que las 
diferentes modemizaciones en el campo tecnol6gico, asociativo e ideo
l6gico del modo de producci6n capitalista han a1canzado a las socie
dades subdesarrolladas siempre por «modemizaci6n refleja», que a 
pesar de las diferentes tradiciones culturales, razas y lenguas y recu
rriendo a una tipologia construida sobre estas bases se debe partir por 
consiguiente de la igualdad estructural del subdesarrollo.P 

Con esta consideraci6n no se puede satisfacer la teoria hist6rico
materialista ya que ella deja ver similitudes estructurales y hasta igual
dades, pero no el problema basico, El consiste -precisamente porque 
el capitalismo subdesarrollado es un caso especial del modo de pro
ducci6n capitalista- en la forma especial de la acumulaci6n y de la 
reproducci6n ampliada del capital. Es alli donde se deben buscar 
primero los basamentos para una teoria del subdesarrollo. 

Il2 Consiiltese, SAMIR AMIN, op, cit., pp. 339-376, ERNEST MANDEL, op, 
cit., pp. 474-501 y otros, pero tambien los estudios de economistas «burguesess
como GUNNAR MYRDAL Y ALBERT O. HIRSCHMANN. 

33 Comparese con el trabajo de DARCY RIBEIRO, El proceso civilizatorio, 
op. cit., pp. 122 Y 55., asi como pp. 129 y ss, 
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Desde el punto de vista hist6rico, todas las sociedades subdesarro
lladas han sido colonias (con excepci6n de algunos pocos paises afri
canos y asiaticos}, Las formaciones sociales anteriores a la coloniza
ci6n son desprovistas de su autonomia, son introducidas en una for
maci6n social tecnol6gicamente superior y formaron en adelante par
te de la misma. Hasta que conquistan la independencia politica y se 
constituyen nuevamente en formaciones sociales propias, forman una 
unidad con la respectiva llamada «madre patria», unidad que s610 
puede ser entendida como tal. 

La acumulaci6n de capital en ella era unitaria: el capital acumu
lado revertia totalmente a la economia del poder colonial que separaba 
de ella un minimo para los costos de reproducci6n sociopolitica de la 
colonia. Los instrumentos de la acumulaci6n en la colonia consistian 
en relaciones de producci6n 0 en formas de organizaci6n social del 
trabajo no capitalistas 0 precapitalistas; porque estas permitian la 
obtenci6n de una mayor plusvalia, pero s610 bajo las condiciones es
pecificas de la colonia: el esc1avismo, el sistema de trabajo forzado de 
la «encomienda», diversas formas de la servidumbre feudal son enton
ces s610 en la parte colonial de la estructura total formas de organi
zaci6n del trabajo «ventajosas» y por eso dignas de ser conservadas, 
mientras que en la metr6poli tales relaciones de producci6n retroceden 
crecientemente en favor del trabajo asalariado «genuino». Quiere de
cir, que en la economia global del sistema poder colonial-colonia exis
tia exc1usivamente 10 que se acostumbra a llamar la acumulaci6n ori
ginaria. La economia colonial se caracterizaba por la coexistencia de 
fonnas de trabajo 0 relaciones de producci6n contemporaneas a las 
de la «madre patriae y de formas anteriores a estas (por ejemplo, la 
esc1avitud). Aparte de esta acumulaci6n originaria en el sentido es
tricto de la palabra, la colonia contribuia mediante 10 que se podria 
llamar «acumulaci6n primitiva», a la aglomeraci6n de dinero y su 
conversion en capital en los paises colonizadores. Esta acumulaci6n 
primitiva no es sino el pillaje sistematico 'de las riquezas naturales de 
la colonia.* 

34 Las consideraciones siguientes se apoyan en parte en las de S. AMIN, 
op, cit., y son confirmadas ampliamente por MONICA PERALTA RAMOS, op. cit. 

* Marx no diferencia explicitamente entre eI aporte del pillaje y el de la 
acumulaci6n originaria, propiamente dicha (como "el proceso historico de di
sociaci6n entre el productor )I los medias de producci6n"), a la formaci6n del 
modo de producci6n capitalista -ver CARLOS MARX, El capital, vol. I, cap. 
24, Mexico 1972 (FCE), pp. 607 Y ss., en particular pp. 608, 638 y 647 y 55. 

Pensarnos, sin embargo, que hay una clara diferencia entre el dinero (en oro, 
plata y otros minerales preciosos) robado y sacado de la colonia y el capital 
en proceso de acumularse debido a la "disociaci6n entre el productor y los 
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Se debe hacer enfasis en e1 hecho de que casi es imposible hablar 
de una acumulaci6n en el contexto de la economia colonial; a manera 
de ilustraci6n se puede decir, sin embargo, que el proceso de acumula
ci6n en el sistema poder colonial-colonia, era libre de contradicciones 
(econ6micas) y que la acumulaci6n realizada en la colonia era uni
direccionaI. 

Mientras la forma de la acumulaci6n del capital en los poderes 
coloniales era casi exc1usivamente la originaria, mientras no tuvo Iu
gar ninguna reproducci6n ampliada realmente capitalista, no existi6 
ninguna diferencia estructural entre ambas econornias parciales del 
sistema poder colonial-colonia. Cuando al contrario, en las metropolis 
bajo la influencia de Ia «revoluci6n industrials'" se impuso definitiva
mente la acumulaci6n del capital capitalista (0, 10 que significa 10 
mismo, cuando la dependencia de las economias parciales coloniales 
no era mas una dependencia directa, sino que sigui6 siendo controlada 
s610 politicamente por los viejos poderes coloniales como Espana y 
Portugal ya que sus economias tuvieron que someterse a nuevos cen
tros reinantes),36 aument6 tendencialmente la contradicci6n entre las 
dos economias parciales. Eso se expres6 en el acentuamiento de la ex
plotaci6n de las econornias coloniales (yen su transformaci6n parcial 
en un mercado adicional para la manufactura industrial capitalista), 
sin que con ello hubiese desaparecido completamente la acumulaci6n 
de capital originaria. Se mantuvo y se sigue manteniendo en algunas 
regiones de formaciones sociales sometidas al capitalismo subdesarro
llado. Cuando se establecieron en las colonias las primeras formas 
de acumulacion capitalista y reproducci6n ampliada, es decir, con el 
inicio de la fase imperialista del capitalismo mundial, las econornias 
coloniales estaban totalmente incorporadas al sistema mundial de di
visi6n internacional del trabajo, Anteriormente se encontraban en un 
sistema «castizo», por asi decirlo, de division internacional del trabajo, 
establecido por el capitalismo mercantil (que naturalmente no era 

medios de producci6n"; en el caso de la rapifia se trata de valores no sacados 
principal e inmediatamente del trabajo de productores-trabajadores, en el se
gundo del valor creado por los productores-trabajadores, De ahi nuestra pro
posicion de distinguir entre "acumulaci6n originaria" y "acumulaci6n prirniti
va", distinci6n que Marx no estableci6 puesto que (como muestra e1 capitulo 
25, op, cit., pp. 650 y ss.) se ocupo, en su "teoria de la colonizaci6n", de "las 
verdaderas colonias, de territorios virgenes colonizados por inmigrantes li
bres", p. 650, y no de colonias en las cuales existian anteriores modos de pro
ducci6n en funcionamiento. 

3S Vease en relaci6n a este concepto e1 trabajo de DARCY RIBEIRO, EI pro
ceso ciuilizatorio;op. cit., pp. 110 y ss. 

36 Inglaterra y Francia se convirtieron en las nuevas metr6polis. 
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znenos dafiino para su desarrollo autonomo), En todo caso, las colo
mias siguieron siendo bajo todo punto de vista, en la econornia, en la 
-estructura de c1ases y en el sistema politico, parte de las formaciones 
-sociales de los paises colonizadores. Tampoco la heterogeneidad de raza 
'Y lengua, cultura y tradicion de sus pobladores cambi6 en nada: ellos 
-eran «proletariado externos;" los dominantes dentro de la colonia 
-eran parte de la clase dominante de las metropolis, 

En el momenta en que una colonia ha luchado y conquistado su 
independencia politica, se constituye nuevamente en una formaci6n 

-social propia. Eso significa que la explotacion impuesta hasta ahora 
-desde fuera debe ser organizada internamente. Pero al mismo tiempo, 
1a economia permanece en su estructura estrechamente unida al an
'terior poder colonial 0 a otra metropoli. Esa necesidad y esa circuns
tancia originan una nueva forma de la acumulaci6n y reproduccion 
ampliada de capital que es, por asi decirlo, bidirecciona1. Por un lado 
-se continua acumulando capital para la econornia dominante (0 eco
-nomias dominantes), es decir, se transfiere a las metropolis la ganan
cia producto de una elevada tasa de plusvalia, Muchas veces se man. 
tiene inc1uso 10 que hemos llamado acumulaci6n primitiva mediante 
-el pi11aje. 

Por otra parte debe iniciarse un proceso de acumulaci6n interna 
y de reproducci6n ampliada de capital que tenga como objetivo el 
-sustentamiento y la expansion interna de las formaciones sociales crea
-das, inc1uso cuando sea muy bajo en su volumen.s" Junto a la acumu
'lacion originaria y primitiva dirigida exclusivamente hacia afuera 
-debe aparecer una acumulaci6n y reproduccion ampliada internas 
que consolide para siempre el capital como relacion social mundial, 
-pero, al mismo tiempo, asegure Ia estructura interna de las formacio
nes sociales vueltas recien a1canzadas. Esa acumulacion-reproducci6n 
bidireccional tiene -te6rica y metodol6gicamente- la relaci6n-capi
tal* como mundial, por una parte, y Ia relacion-capita] propia de una 
formaci6n social, por etra parte, como fundamentos. 

37 Vease en relaci6n a este concepto el trabajo de DARCY RIBEIRO, EI pro
.ceso ciuilizatorio, op. cit., p. 106. 

38 Se podria decir tambien que el anterior peder colonial garantiza ese 
sostenimiento por un tiempo detenninado, las antiguas colonias de Francia en 
.Africa Occidental parecen ser el ejemplo de ello. Pero que eso se mantenga asi 
.por mucho tiempo sepuede }toner en duda. 

* Utilizamos eloencepte relaci6n-capital para indicar que e) capital (como 
'''Kapitalverh1i.itnis'') no es un mero factor econ6mico de la producci6n, un 
'simple recurso (como para la ciencia econ6mica academica ) , sino una rela
.cion social, hecho en el cual hay que insistir mucho so peligro de convertir e) 
-enfoque de 'la ecenomia politica en una especie de «economotecnica». 
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Es importante que La acumulaci6n del capital
 
hacia fuera sea dominante y pueda estampar
 
su sella a las formas de reproducci6n ampliada interna
 

Las sociedades latinoamericanas que ya se habian liberado de sus 
poderes coloniales antes del establecimiento del sistema de division in
ternacional del trabajo sobre bases capitalistas-racionales, experimen
taron el proceso de reconstruccion como formaciones sociales propias 
(y con ella el establecimiento de la acumulacion-reproduccion bidi
reccional del capital) con un desplazamiento de fases hacia atras, Ello 
10 hacia tan dificil como las formas anteriormente validas de la acu
mulacion originaria, limitaban la acumulacion y reproduccion inter
nas a tal punto que esta ultima apenas podia satisfacer las necesidades 
de la nueva estructura. 

Cada analisis concreto de una formacion social subdesarrollada de
beria cubrir la evidencia empirica de la bidireccionalidad de la rela
cion-capital. En el caso de las formaciones sociales del Tercer Mundo 
que se han independizado antes de la fase imperialista del capitalismo, 
su expresion concreta es el casi total manejo externo de la econornia 
nacional a traves de la economia de las metropolis. Como ejemplo po
dria presentarse cad a una de las sociedades latinoamericanas. En Ve
nezuela 0 en Colombia, despues de haber conquistado la independen
cia, se continua transfiriendo a la metropoli la plusvalia, Para la acu
rnulacion interna practicamente solo queda 10 que en calidad de ga
nancia corre a los bolsiIlos de las clases dominantes criollas. En el caso 
de las ex-colonias que se independizaron durante la fase imperialista 
del capitalismo se puede constatar una mayor acumulacion-reproduc
cion interna. Pero ella esta limitada por el control externo parcial de 
la economia (que naturalmente esta atada institucionalmente a la di
namica de la economia interna). Eso podria quizas presentarse en su 
forma mas determinante en Zaire (el antiguo Congo Belga), pern 
tambien en la India y otros estados. La forma concreta de la bidirec
cionalidad de la relacion-capital en el capitalismo del subdesarrollo 
depende tambien, con otras palabras, del momento de la conquista de 
la independencia politica, es decir, de la incorporacion en el sistema 
organizado capitalista-racional de la division internacional del trabajo. 

Esa especial bidireccionalidad de la acumulacion-reproduccion am
pliada de capital constituye en ultima instancia la heterogeneidad es
tructural de las sociedades subdesarrolladas de hoy. Porque aunque 
las relaciones de producci6n no capitalistas 0 precapitalistas pueden 
beneficiar en algo la reproduccion arnpliada de capital 10 hacen s610 
en forma limitada. Eso se explica con la venta de los productos resul-

Alio V 
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tantes de ella fuera de los marcos de las propias economias y con la 
transferencia inmediata al extranjero del capital resultante (economia 
agro-exportadora 0 economia de enclave de minerales). Puede ser 
tambien que los productos no lleguen realrnente al mercado (econo
rnia de subsistencia) 0 que los capitalistas extranjeros mantengan al 
pais con una parte de sus ganancias. Con los esfuerzos para la indus
trializaci6n (que tambien de vez en euando pueden caer en la fase 
colonial) se introducen relaciones de producci6n capitalistas que Con
viven, en los marcos de Ia estructura general, con las formas presen
tes, no capitalistas 0 precapitalistas, de organizaci6n del trabajo. En 
terminos de la acumulaci6n, eso significa la coexistencia de la acumu
laci6n originaria con la capitalista. Ambas formas se entrelazan y 
crean mecanismos institucionalizados de mutua sustentacion, Como 10 
sefiala Con justeza Cordova, no se introduce una division de la forma

. cion social en diversas «sociedades parcialess, 0 sea, ninguna tesis del 
dualismo modificada.39 Aiin mas, con el analisis de las relaciones de 
producci6n coexistentes y del proceso de acumulaci6n y reproduccion 
ampliada que acarrea, se da el paso necesario para comprender su 
combinaci6n y poder abarcar con ello la totalidad de la estructura. 

Dejando a un lado esa bidireccionalidad de la relaci6n-capital 
(que siempre debe ser entendida como social) /0 presenta igualmente 
la reproducci6n ampliada caracteristicas especiales, las cuales, consti
tuidas por aquella bidireccionalidad, Ie dan a esta un ritmo especifico. 
La heterogeneidad estructural de la economia del subdesarrollo deter
min a el que tenga lugar la reproducci6n arnpliada en sectores desiguaL 
mente desarrollados: con ella con tribuyen los sectores en los cuales 
existen relaciones de producci6n precapitalistas 0 no capitalistas y 
un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas (y cuya contri
buci6n es mas 0 menos de envergadura, pero tiende hoy a disminuir). 
Tambien contribuyen a ella sectores que presentan ya abiertamente 
form as de organizaci6n social capitalistas del trabajo y un mas alto 
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas (y cuya contribucion 
tiende a aumentar hoy dia). Los ciclos de reproduccion en los sectores 
por separado del todo diferentes, varian segun la estructura de combi
nacion especial, la cual ha creado el subdesarrollo en la formacion so
cial concreta a 10 largo del periodo colonial y despues de el. Ademas 
varian tambien segun el grado de sometimiento del proceso de repro

39 Vease, ARMANDO CORDOVA, Fundamentacion historica, op. cit., p. 19. 
40 Comparese al respecto con el texto de CARLOS MARX (ademas de El ca

pital) , de gran contenido, Grundrisse der Kritik dei Politischen Okonomie, 
Berlin 1953 (Dietz), pp, 149 y ss., en especial el parrafo "Fonnas que prece
den a la producci6n capitalista", pp. 375 y ss. 

Agostc>loctubre de J.974 

Administrador
Text Box



TEORIA POLlTICA DEL CAPITALISMO PERIFERICO 37PROBLEMAS DEL DESARROLLO36 

duccion al de acumulacion a nivel mundial. No obstante, eso no in
cide en forma alguna en el hecho de que deba elaborarse una teoria 
del capitalismo de la periferia como caso especial del modo de pro
ducci6n capitalista. Esta debe tomar en cuenta la particularidad del 
modo y del ciclo de reproduccion." asi como no puede pasar por alto 
la bidireccionalidad de la relacion-capital. Un problema que, de he
cho y en la teoria, dificulta el analisis de la bidireccionalidad de la 
relaci6n-capital, 10 constituyen las tres formas que adopta el capital 
en el capitalismo periferico : el capital comercial, el capital industrial 
competitivo, el capital industrial monopolistico. Se agregan a estas 
otras formas auxiliares de capital, como serian el capital agrario y el 
capital financiero. El origen de los capitales determina en parte el 
rnovimiento de ellos dentro de la economia en su conjunto, asi como 
el control que sobre ellos ejerzan las distintas fracciones de la c1ase 
dominante. 

Ahora bien, las distintas formas de capital engloban el llamado 
capital social total. Su diferenciaci6n interna en cuanto origen y con
trol indica el grado de diferenciaci6n que afecta a los capitales en 10 
que se refiere a la bidireccionalidad mencionada. Puesto que el pre
dominio de una forma 0 de una combinacion de formas de capital 
caracteriza en cierto modo la forma concreta del capitalismo subdes
arrollado, la bidireccionalidad de la relacion-capital como rasgo fun
damental del capitalismo subdesarrollado tiende a expresarse en distin
tos modos y en distintos grados de intensidad. Eso 10 mostraria con 
c1aridad una investigaci6n empirica sobre formaciones sociales del 
capitalismo periferico. 

Estas son, segun mi opinion, las caracteristicas decisivas del sub
desarrollo capitalista en la esfera econ6mica. Ellas frenan un proceso 
de desarrollo aut6nomo porque impiden la acumulacion y la repro
ducci6n ampliada en beneficio de objetivos propios, en tanto que oca
sionan continuas perdidas de capital. Es relativamente sin importancia 
si se le llama a la estructura economica asi generada «distorsionada» 
(<<distorsionee» segun Amin) 42 0 «subindustrializada» 0 de cualquier 
otra forma. A fin de cuentas, la realidad es mas importante que los 
conceptos y ella esta estructurada asi y no de otra forma. Obviamente 
conlleva tambien el esquema propuesto un nuevo concepto de depen

41 ERNEST MANDEL, op. cit., p. 345, seiiala con razon que tambien en el 
capitalismo subdesarrollado la reproduccion ampliada sigue sus leyes del des
arrollo y depende de todas las condiciones concretas del desarrollo del modo 
de produccion capitalista. Comparese tambien con el trabajo de MONICA PE

RALTA RAMOS, op, cit.
 
42 SAMIR AMIN, op, cit., cap. 2, seccion 3.
 

dencia. Lo saca de la ambigiiedad que 10 habia caracterizado hasta 
hoy. Permite comprender la dependencia como parte integral de la 
estructura y no como factor monocausal que conduce necesariamente, 
como diria Cardoso, a su fetichizacion. El esquema da ademas indica
ciones para el analisis de c1ases porque permite relacionar los «agen
tes» (Poulantzas) de las diferentes partes y sectores de la estructura 
con el proceso de la acumulacion-reproduccion. 

No obstante podemos debatir de antemano tres posibles objecio
nes. Primeramente, se podria decir que tambien en el capitalismo al
tamente desarrollado se tiene presente una relacion-capital bidireccio, 
nal, porque la acumulacion de capital tendria lugar al mismo tiempo 
como mundial y como interna de una formacion social. Con ello se 
dejaria a un lado el que en este caso las condiciones de intercambio 
posibilitan una acumulacion de capital ininterrumpida, es decir, la 
multiplicaci6n de la masa de capital interna no se ve reducida sino 
estimulada. La acumulacion de capital interna juega por tanto un 
papel vital. La acumulaci6n hacia afuera -hacia el capitalismo mun
dial- mediante el mercado mundial y el intercambio internacional, 
constituye s610 su resultado casual aun cuando necesario. Una va
riante de esa objecion sostiene que tambien en el capitalismo alta
mente desarrollado, la reproduccion ampliada esta unida a la coexis
tencia de diferentes relaciones de produccion. Eso pasaria por alto el 
hecho de que el capitalismo altamente desarrollado esta signado pre
cisamente por la tendencia a convertir en exc1usivo el modo de pro
duccion capitalista, mientras que aquella coexistencia en el capitalis
mo del subdesarrollo es la condici6n necesaria de la forma especial 
de acumulacion y reproduccion, 

La segunda objecion se refiere a la evidencia empirica de la bidi, 
reccionalidad de la relaci6n-capital y tambien al caracter especial de 
la reproducci6n ampliada. Aun cuando no existe hasta ahora, que yo 
sepa, ninguna evaluacion exacta de la contribuci6n de las sociedades 
subdesarrolladas a la acumulacion capitalista a escala mundial y asi 
como tampoco ningun esquema detallado de reproduccion para el 
capitalismo de la periferia, eso me parece no estar en contradiccion 
con nuestro intento de explicacion te6rica. Claro esta que no es nin
gun secreto, el que los analisis del subdesarrollo --como consecuencia, 
por un lado, de las teorias del imperialismo y las teorias del creci
miento, por el otro--- han sido abordados cuando mucho, bajo el pun
to de vista del capitalismo desarrollado. Como se ha mostrado, ello ha 
conducido frecuentemente por atajos los esfuerzos teoricos, De ella se 
desprende el que los analisis empiricos (como tarnbien las estadisticas 
usuales) se fundamenten en fen6menos que se situan en la superficie 
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del subdesarrollo y que son causados por las condiciones de produc
cion y reproduccion: el ingreso per capita, la productividad por habi
tante, el volumen de capital (para 10 cual ademas, casi siempre inten
cionalmente no se hace diferenciacion alguna entre capital nacional 
y capital extranjero) y cosas por el estilo. Hace falta una nueva orien
tacion de los estudios empiricos y estadisticos, Esa orientacion no pue
de darse sino en los marcos de un esfuerzo teorico nuevo. 

La ultima objecion se refiere al hecho del subdesarrollo mismo. Se 
aducira de que el es demasiado diferente en las distintas regiones del 
llamado Tercer Mundo como para atreverse a englobar en una teoria 
las formaciones sociales supeditadas a el y se propondra, si acaso even
tualmente, solo desarrollar teorias para las formaciones sociales por 
separado. A manera de insinuacion ya he abordado anteriormente esta 
posible objecion, Habria que agregar que los materiales propuestos, 
una vez que hayan sido resumidos con otros en una teoria, posibilita
ran una nueva tipologia del capitalismo del subdesarrollo en la que 
puedan ser incluidas todas las formaciones sociales supeditadas a eL 
Esa tipologia nose basaria mas en fenomenos y caracteristicas que 
correspondan, tambien al capitalismo altamente desarrollado como la 
ubicacion geogrMica, la composicion racial de la poblacion, la tradi
cion historico-cultural diferente, la productividad per capita y otras 
cosas por el estilo. Ella tendria como base una combinacion de datos 
diversos relacionados con las relaciones de produccion y distribucion, 
asi como can los procesos de acumulacion y reproduccion. Para ella 
podrian ser incluidos en la combinacion datos historicos (algo asi co 
mo el momento de la liberacion del dominio colonial, el caracter espe
cial de la colonializacion) e indices de la dependencia. 

Antes de seguir vale la pena indagar sobre la estructura de clase 
resultante de esa particularidad del capitalismo subdesarrollado. Las 
clases dominantes estan compuestas de una manera mucho mas com
pleja que en el capitalismo desarrollado puesto que las diferentes for
mas que adopta la bidireccionalidad de la relacion-capital, generan 
sectores y grupos especificos. A manera de ejemplos podemos citar: 
los ejecutivos extranjeros y los vastos sectores relacionados con el capi
tal comercial en sus distintas expresiones. Esas fracciones de la clase 
dominante ejercen hegemonia dentro del conjunto en la medida y en 
el grado en que la particularidad de la bidireccionalidad de la rela
cion-capital se 10 permite. Cuando por ejemplo, esa bidireccionalidad 
se articula a traves del capital industrial competitivo, la fraccion basa
da en el, ejerce la hegemonia. Puesto que esa bidireccionalidad se ar
ticula de manera claramente diferenciada en las distintas fases del 
subdesarrollo y dentro de las distintas formaciones sociales, no se 

puede hablar de una clase dominante homogenea como a proposito 
de la burguesia, 

Los sectores intermedios tambien estan mas diferenciados. Su lu
gar concreto y su funcion en la estructura de clases se determinan por 
su posicion respecto a la fraccion hegemonica de la clase dominante. 
Vale decir, estan sometidos a la bidireccionalidad particular de la 
relacion-capital en cada momento historico. 'Ademas, ciertos sectores 
intermedios pueden adquirir funciones de dominacion aunque no ten
gan la base economica para ellas, es decir, la propiedad privada de 
los medios de produccion. Este es el caso en formaciones sociales del 
capitalismo subdesarrollado en las cuales la acumulacion hacia afuera 
predomina fuertemente dentro de la bidireccionalidad (como en el 
caso de ciertos paises africanos). 

Finalmente, las clases dominadas, tambien son mas complejas en 
su composicion intema. La heterogeneidad estructural de las relacio
nes de produccion originada por la bidireccionalidad de la relacion
capital, significa una heterogeneidad en las formas de creacion y rea
lizaci6n de la plusvalia. Determina, por ejemplo, que la participacion 
en la creacion indirecta de plusvalia sea mucho mas grande que la 
creacion directa de la misma a traves de formas de trabajo asalariado. 
De ahi que sectores como los emarginaless (un concepto teoricamen
te ambiguo y politicamente sin sentido) jueguen un papel importante 
en la formacion y articulacion del proletariado especifico del subdes
arrollo. La forma concreta de la insercion de este proletariado en los 
procesos economicos esta definida por ellugar y el momento historico 
que ocupa la formacion social dentro de la bidireccionalidad de la re
lacion-capital.* 

En todo caso la elaboracion posterior de una teoria del subdesarro
110 tiene como punto esencial el analisis detenido y exhaustivo de la 
estructura de clases propia de este caso particular del modo de pro
duccion capitalista. En los parrafos anteriores nos hemos limitado a 
sostener algunas hipotesis producto de nuestras consideraciones previas. 

La relaci6n entre base y superestructura en el subdesarrollo 

Como se ha dicho, son las tres esferas, la economica, la politica y 
la ideologica, las cuales con su accion conjunta determinan la particu, 

'* Un grupo de investigadores del CENDES estarnos trabajando actualmente 
en Ia profundizacion de esa perspectiva teorica, SERGIO BAm;, "Las cIases so
dales del subdesarrollo en America Latina", Dakar, 1972 (IDEP-mimeo.), par
te de consideraciones similares y lIega a conclusiones parecidas. 
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laridad de cada modo de produccion." ElIas estan relacionadas dialec
ticamente unas con otras de tal manera que nada de 10 que sucede en: 
una deja de afectar a la otra, La relaci6n no se puede establecer me
canicamente como si todo 10 que sucede en la esfera politica 0 ideolo
gica se derivara determinantemente de 10 econornico, es decir, como
si fnera simplemente su «expresi6n de fen6meno»: "no se trata ni de' 
una causalidad lineal ni de una transmision de expresi6n ni de una' 
correlacion-analogia";" De cualquier modo, 10 economico domina en
ultima instancia las otras esferas. Es decir, las determina "en la me
dida en que Ie asigna a esta 0 aquella esfera el papel dominante't.?" 
La combinacion de las tres esferas en el modo de producci6n capita
lista esta caracterizada por una relativa autonomia de 10 politico Y' 
econ6mico: "en el modo de producci6n capitalista (existe) una rela
cion homologa entre la relacion de propiedad y la relacion de apro
piacion real: Ella se establece gracias a la disociaci6n entre el produc
tor directo y el medio de producci6n en la segunda relacion... De esta 
disociaci6n que hace del trabajador mismo un elernento del capital 
y del trabajo una mercancia, resulta el caracter de 10 economico de
ese modo de producci6n como proceso de creaci6n de plusvalia. Esta 
combinaci6n determina una autonomia especifica de 10 politico y 10 
econ6mico".~ Lo economico conserva naturalmente el dominio en
ultinia instancia. 

La cuestion de si esa relacion entre base y superestructura tarnbiern 
pueda ser atribuida al subdesarrollo visto en forma generaL deberia 
afirmarse. Porque se trata realmente, en el capitalismo de la periferia,. 
de un caso especial del modo de produccion capitalista. Entonces la 
relaci6n entre las tres esferas debe ser parecida y corresponderle, 10 
que Ie es caracteristico al modo de producci6n capitalista. Debe exis
tir una relativa autonomia de las esferas en el dominio simultaneo de 
10 econ6mico en ultima instancia. La cuestion que ahora resulta de
cisiva es si el capitalismo subdesarrollado, como el tambien altamente 
desarrollado, constituyen una forma especial de la relacion. 

Se ha intentado demostrar que el capitalismo de la periferia esta. 
caracterizado por la bidireccionalidad de la relacion-capital y la he
terogeneidad estructural resultante de ella y que esta diferenciado pOll 
esos rasgos del capitalismo altamente desarrollado. Ello permitiria 
deducir que las leyes que determinan la relaci6n de las tres esferas 

43 Las siguientes consideraciones se apoyan en sus partes generales en las
de NICOS POULANTZAS, expresadas en Pouuoir politique, tomo I, pp 5-29. 

44 Ibidem, p. 8. 
~ Ibidem, p. 9. .~ 

4G Ibidem, p. 28. 
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en el modo de producci6n capitalista son igualmente validas para el 
capitalismo subdesarrollado, pero que ademas existen leyes que regu
Ian especificamente aquellas relaciones. Estas estan relacionadas con 
aquellas, pero le confieren una dinamica propia la totalidad de la 
estructura interna. Esto es valido para el momenta del establecimien
to definitivo del capitalismo de la periferia, es decir, desde la incorpo
raci6n de las formaciones sociales configuradas por el en el sistema 
capitalista intemacional de division del trabajo, racional y organiza
do. Eso encuentra su mas clara expresion en aquellas sociedades que 
para ese momento ya se habian reestructurado como propias, como 
por ejemplo las latinoamericanas pero se puede demostrar 10 mismo 
con las restantes. Esas leyes pueden perpetuarse, a escala mundial, a 
traves del caracter especial de la reproduccion ampliada en el capi
talismo subdesarrollado y en la "continuidad de la acumulaci6n ori
ginaria" (S. Amin ) ." Son una consecuencia del caracter especial de 
la esfera economica, 

El nivel economico del capitalismo subdesarrollado esta castrado, 
por asi decirlo, en su autonomia, porque esta desde siempre sometido 
y determinado por la acurnulacion de capital a escala mundial. Esto 
es valido tanto para sus sectores modemos como para los «tradicio
nales». Esa sujecion extema de 10 economico puede ser apreciada a 
traves de numerosos indices y refleja la bidireccionalidad de la re
laci6n-capital. En su dinamica, 10 econ6mico no se orienta en primera 
linea hacia las contradicciones de la estructura originada interna
mente al que corresponde como instancia, sino que las recibe irnpues
tas desde afuera. Porque algunas de sus leyes fundamentales son las 
del modo de produccion capitalista y con ella las del caso especial 
que 10 domina a nivel mundial: el capitalismo altarnente desarrollado. 
La sujeci6n externa de 10 econ6mico esta enmarcada historica y es
tructuralmente dentro de la realidad del capitalismo subdesarrollado. 

Ese hecho seiialado como «dependencia» reduce el poder de 10 
economico.:" Como el sostenimiento de las relaciones que determinan 
la continuidad de la acumulaci6n originaria a nivel mundial necesi
ta el fortalecimiento de 10 politico (y de 10 ideologico}, asi depende 
igualmente el sostenimiento de la forma especial de la reproducci6n 

4. Una discusion mas cornpleta de estas leyes debe ser reservada para fu
turos trabajos. 

48 Comparese a proposito de este concepto y el hecho caracterizado por c;I, 
principalmente, el trabajo de FERNANDO HENRIQUE CARDoso/ENZO FALETTO, 
Dependencia y desarrollo en America Latina, Mexico 1969 (Siglo XXI) y 
HECTOR SILVA MICHELENA/HEINZ RUDOLF SONNTAG, Universidad, depen
dencia y revoluci6n, Mexico 1970 (Siglo XXI). 
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ampliada del capital en el capitalismo de la periferia de un fortaleci, 
miento de 10 politico (y de 10 ideol6gico) .49 Esto se desprende de la 
debilidad estructural de 10 econ6mico. No significa que 10 politico en 
ultima instancia haya pasado a ser dominante. Esta dominaci6n, lla
mada por Poulantzas «determinaci6n», permanece en 10 econ6mico 
como en todos los otros modos de producci6n y sus formaciones so
ciales. Ello significa que a la larga 10 econ6mico Ie confiere a 10 po
litico el papel fundamental. Un cambio en esta asignaci6n de funcio
nes como fue y es posible en la historia del capitalismo altamente des
arrollado y por tanto existe en la teoria del modo de producci6n ca
pitalista, no tiene lugar en el capitalismo subdesarrollado. Como con
secuencia de la sujeci6n extema de 10 econ6mico, esta determinada 
para siempre la forma del funcionamiento conjunto de las esferas al 
asignarle el papel dirigente a 10 politico."? Mucho mas que en el ca
pitalisrno altamente desarrollado, 10 politico se convierte en el centro 
de las luchas de clase porque es el centro real de las contradicciones 
de la estructura general. A la larga, su dominio trae consigo el que 
pase a ser el centro del orden real y exclusivo de una estructura cuya 
cohesi6n y expansi6n intema esta amenazada desde fuera. 

Podria entenderse como si la dominaci6n perpetua de 10 politico 
en el capitalismo del subdesarrollo encontrara su correspondencia en 
el dominio de 10 politico en la fase del capitalismo monopolista. En la 
practice, algunos autores como Andre Gunder Frank.s- sustentan la 
teoria de que el capitalismo de la periferia ha dernostrado desde el 
comienzo rasg<,?s monopolistas. Esto rechazaria aun mas la apariencia 
de la analogia. Sin valerse de la discusi6n sobre el caracter monopo
lista del capitalismo subdesarrollado, se podria decir que la asignaci6n 
en el del papel dirigente de la esfera politica a traves de la econ6mica, 
es una consecuencia de la sujeci6n externa. Es decir, que es una con
secuencia de las debilidades estructurales del mismo. El proceso si
milar en la fase del capitalismo monopolista resulta en cambio direc
tamente del fortalecimiento de la esfera econ6mica que hace necesa
ria una intervencion de 10 politico. La analogia es puramente formal; 

49 S.HflR AMIN, op. cit., p. 32 y passim, seiiala el primer aspecto del do
minio de 10 politico, y DARCY RIBEIRO en El dilema de America Latina, op. 
cit., pp. 170 y s., el segundo. 

00 Algo parecido sefiala NICOS POULANTZAS en Pouuoir politique, tome I, 
op. cit., pp. 166 y ss., para el periodo de transicion entre feudalismo y capita
lismo. Esta analogia no debe llevar a entender al capitalismo subdesarrollado 
como simple fase de transicion hacia el capitalismo desarrollado. 

51 ANDRE GUNDER FRANK en "Kapitalismus und Unterentwicklung in La
teinamerika", op, cit. 
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los fundamentos para un proceso aparentemente igual, totalmente 
diferentes. 

Unas palabras en tomo a la esfera ideol6gica. "Su funci6n social 
no consiste en transmitir a los agentes (de la estructura -HRS) un 
conocimiento acertado, verdadero de la estructura social, sino en in
tegrarlo de alguna manera en las actividades practicas que mantienen 
la estructura". Por eso tiene necesariamente como tarea "encubrir las 
autenticas contradicciones, reconstituir una argumentaci6n relativa
mente coherente que sirva como horizonte a las "experiencias de la 
vida (<<au vecu» en el original -HRS) de los agentes"." Esto es 
igualmente valido para el capitalismo del subdesarrollo. La ideologia 
dominante es la ideologia de los sectores dominantes. Hay innumera
bles mecanismos para imponerla. Muchos de ellos guardan una rela
ci6n con la esfera politica. Eso es facil de demostrar en los diversos 
modos de producci6n y sus formaciones sociales. En el capitalismo 
subdesarrollado es aun mas visible porque el fortalecimiento relative 
de la autonomia de 10 politico (en consecuencia del debilitamiento de
10 economico para la estructura intema debido a su sujeci6n externa), 
tambien afecta la ideologia: ella debe enmarcarse totalmente en 10 
politico y tender a formar con eI una unidad. Puesto que el orden de 
la estructura se mantiene s610 por medio de la dominaci6n perpetua 
de 10 politico, esta unida la legitimaci6n de la estructura a 10 politico 
como ultimc sentido de la esfera ideol6gica. Eso se evidencia especial
mente cuando se observa la tendencia de 10 ideol6gico en el capitalis
mo monopolista a orientarse en forma creciente al «economicismov'" 
y a convertirse en «tecnocratismos.s- En el capitalismo del subdes
arrollo, tales elementos se toman politicos bajo cuerda, aun cuando 
aparentemente estan revestidos econ6micamente, como por ejemplo el 
tecnocraticismo. 55 

Tarnbien las esferas politica e ideologica 0 la esfera politico-ideo
16gica, esta sometida a la influencia extema, es decir, a la dependen
cia. En este caso, sin embargo, eso no debilita su relativa autonomia 
de manera alguna sino que refuerza a la larga su dorninacion. Par una 
parte no se dirige la influencia extema en la esfera politico-ideologica 

32 NICOS POULANTZAS en Pouvoir politique, tomo 2, pp. 27-28. 
53 Comparese respecto a la caracterizacion del economicismo, NICOS Pou

LANTZAS, Fascisme et dictature, op, cit., pp. 38 y ss. 
54 Cornparese al respecto, S. AMIN, op, cit., P 32 y los trabajos conocidos 

de los autores HELMUT SCHELSKY, JACQUES ELLUL Y sus epigonos. 
c•., Un ejemplo acertado para esto 10 da el ex-gobierno socia1cristiano de 

Venezuela. Pero tambien las llamadas «dictaduras del desarrollo», segun el rno
delo brasilefio, boliviano e indones, pertenecen a este grupo. 
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hacia la supresion de la autonomia y con ella de la efectividad de la 
misma para la estructura, sino que precisamente la quiere fortalecer. 
Su meta es entonces distinta al caso de la sujecion externa de 10 eco
nomico, Por otra parte, la esfera politico-ideologica como permanen
temente dominante esta enelavada en el precario equilibrio y dema
siado acentuada en la dinamica interna de la estructura como para 
experimentar una metamorfosis diferente a su fortalecimiento. 

Esa relacion especial entre base y superestructura es valida, si no 
me equivoco, en el nivel de abstraccion propuesto, para todas las for
maciones sociales subdesarrolladas porque es parte del capitalismo de 
la periferia. Su expresion concreta depende de muchos factores. El 
proceso historico que ha recorrido cada una de las formaciones socia
les subdesarrolladas en el periodo anterior a la colonizacion por parte 
de una de las metropolis, durante la epoca colonial y despues del 10
gro de la independencia politica (es decir, despues de su reconstitu
ci6n como formaciones sociales propias), juega igualmente un papel 
semejante al de las tradiciones culturales, la combinaci6n especifica 
de diversas formas de la organizacion social del trabajo, la configura
cion concreta de la bidireccionalidad de la relacion-capital y del mo
do y el ciclo de reproduccion, La relacion base-superestructura hace 
posible otra tipologia que complementa y concretiza la propuesta an
teriormente. 

En terrninos sociol6gicos se puede describir el mismo fenomeno, 
El capitalismo desarrollado, como caso especial del modo de produc
cion capitalista genera en su desenvolvimiento una «sociedad civil»: 
un conjunto de instituciones, valores, normas, leyes y comportamientos 
que se configuran en 10 que se acostumbra llamar «el publico» (J. 
Habermas), un publico que acepta la sociedad completa y tacita
mente. Esta sociedad civil es una especie de fermento que sirve para 
garantizar y hacer funcionar el conjunto de la estructura total me
diante el consenso. Este se basa en la aceptacion internalizada de las 
instituciones y leyes de la sociedad civil. De ahi que el funcionamiento 
de la economia este asegurado sin que surja permanentemente una cri
sis de legitimacion. Materialmente esa sociedad civil se fundamenta 
en los procesos autosostenidos de la produccion y distribucion de bie
nes materiales, vale decir, en una esfera economica que obedece a sus 
propias leyes y a la dinamica generada por ella. La esfera politica 
no necesita ser la dominante permanentemente puesto que el consen, 
so sobre la legitirnacion esta enelavada en la dinamica interna de la 
estructura total e internalizado en los agentes de la estructura, es de
cir, en los individuos, grupos y elases que la protagonizan. Solo en 
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situaciones de crisis, la esfera economica le asigna a la esfera politica 
un papel decisive. 

Una de las caracteristicas fundamentales de esa sociedad civil es 
su capacidad de solucionar conflictos. Como su principio de funciona
miento es precisamente el consenso, los conflictos generales en el des
envolvimiento de su vida material y no material encuentran salidas 
sin necesidad de recurrir a mecanismos de la esfera politica, Nos re
ferimos no s610 al aparato judicial, que es formalmente independiente 
de la esfera politica, sino tambien a otros mecanismos tipicamente ci
viles como contratos entre individuos y grupos, convenios, etcetera. 

En el capitalismo periferico, en cambio, esta sociedad civil 0 este 
publico no ha surgido. Ello se debe ados razones fundamentales: en 
primer lugar, la bidireccionalidad de la relacion-capital implica una 
dinamica y leyes impuestas desde fuera a la esfera economica, Esta no 
logra un desarrollo autosostenido sino que esta regida por la necesi 
dad de su intervenci6n para garantizar su funcionamiento. En segun
do lugar, falta la homogeneidad de la elase dominante que en las 
formaciones sociales del capitalismo desarrollado ha podido imponer 
la sociedad civil. Esa falta de homogeneidad implica que dentro de la 
propia elase dominante no haya consenso y que las distintas fracciones 
tengan que recurrir a la lucha politica, es decir, ala practica que le es 
propia a la esfera politica. 

Que se nos entienda bien: no afirmamos la existencia de una es; 
fera adicional a la estructura del modo de produccion capitalista. Si 
afirmamos que en el capitalismo desarrollado se ha podido configu
rar un fermento particular que garantiza el engranaje de las esferas. 
Este fermento le quita fuerza a la esfera politica, En el capitalismo pe
riferico no ha podido surgir este fermento, por 10 cualla esfera politi
ca adquiere una fuerza particularmente grande. 

El estado del subdesarrollo 

"Las estructuras politicas de un modo de producci6n 0 de una 
formacion social -eso que se denomina superestructura politica (0 10 
politico-nas ) consiste en el poder institucionalizado del estado" .56 

Ello es aplicable a cada modo de produccion y a cada formaci6n so
cial, cuya esfera economica haya dado lugar a una division en elases 
y cuya complejidad no permita mas ningun tipo rudimentario de do
minacion politica. La funcion global del estado consiste, por 10 tanto, 

56 NICOS POULANTZAS en Pouuoir politique, tomo I, p. 38. 
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en darle cohesi6n interna a los elementos de un modo de producci6n 
o de una formaci6n social: "Precisamente por ella el marxismo ha 
concebido de tal manera al estado, como «factor de orden» 0 «prin
cipio de organizaci6n», que regula los niveles de toda la estructura en 
tanto que esta sea un sistema- y su equilibrio global"." De alli se 
desprenden numerosas funciones especiales del estado ligadas a las 
diferentes esferas. Todas elIas estan subordinadas a la funcion global.r" 
Precisamente porque el estado es factor de cohesi6n de toda la estruc
tura, representa en si, de la forma mas nitida, la irreconciliabilidad de 
sus contradicciones: el se convierte en el verdadero lugar donde se 
resuelven las contradicciones de clase, en el verdadero instrumento de 
dominaci6n de una clase sobre las demas. Lenin parafraseaba a Marx: 
"El estado (es) un 6rgano de dominaci6n de dases, un 6rgano de 
opresi6n de una dase por la otra, es el establecimiento de ese «or
den» que sanciona y consolida esa opresion, en tanto que opaca el con
flicto entre las clases" .59 Por ser al mismo tiempo factor de cohesi6n 
de toda la estructura y encarnaci6n de las contradicciones y de los con
flictos de clases, el estado tiene que caracterizarse por la ausencia de 
la lucha de clases, 0 por su domesticaci6n mediante marcos politicos 
institucionales y reglas de juego constitucionales. Ello adquiere for
mas especiales en cad a modo de producci6n y varia, no en ultima ins
tancia, de acuerdo al peso de las esferas particulares en el seno de la 
estructura, es decir, de acuerdo a la esfera que, por 10 economico, 
tenga asignado el papel dominante. De ella se desprende una caracte
ristica del estado, en el sentido de que sus funciones especiales, en las 
instancias particulares, representan la expresi6n concreta de su fun
cion	 global. 

En el capitalismo del subdesarrollo Ie esta asignada la dominacion 
a la esfera politica en forma pennanente, 10 politico es el nivel deci
sivo dentro de la estructura total. Todas las contradicciones se con
centran ahi, porque no pueden ser opacadas a ningun otro nivel, ni 
soslayadas ni resueltas. Ello implica una forma especial del estado, la 
cual no solo subyace en su genesis sino que es reproducida constante
mente en su dinamica, Puesto que el estado del capitalismo de la pe
riferia surge por primera vez en una situacion historica especial: con 
el restablecimiento de las antiguas colonias como formaciones sociales 
propias, despues del logro de su independencia politica, se constituye 
un estado que se separa rapidamente de las intenciones de sus crea
dores (los cuales, en la mayoria de los casos, copiaron un tipo de es

57 Cornparese ibidem, pp. 40-41.
 
55 Comparese, ibidem, pp. 50 y 55.
 

59 LENIN, op. cit., p. 399.
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tado existente, 0 sea, el del capitalismo desarrollado), asumiendo su 
caracteristica especial. Por otra parte, el estado tiene siempre que ga
rantizar la cohesi6n de la estructura, aunque esta -y precisamente 
por eso- por 10 menos en 10 economico, no puede desarrollarse en for
ma autonoma y por 10 cual tampoco adquiere la cohesion de una di
namica preferentemente intema, 0 10 que es 10 mismo: ella no es en 
el fondo «cohesionable». Un tipo de estado ast es comparable solo re
lativamente al del capitalismo desarrollado, aunque haya tambien si
militudes formales. 

El tipo de estado capitalista subdesarrollado corresponde al estado 
de excepci6n 0 emergencia permanente. Su forma concreta, su genesis 
y su funcion pueden ser expresadas de la manera siguiente. 

Es de reca1car aqui, una vez mas, que me baso principalmente en 
la evidencia empirica del subdesarrollo en America Latina, 10 cual 
no excluye conclusiones generales. Se puede argumentar incluso que 
el estado del sub desarrollo latinoamericano es uno de los mas adelan
tados, ya que las formaciones sociales de este continente se liberaron 
primero de la colonizacion politica, y las condiciones especiales de su 
resurgimiento en la etapa preimperialista del capitalismo mundial le 
han dado al tipo de estado del subdesarrollo un caracter todavia mas 
especial en esta region. 

El estado de la transici6n de la dependencia colonial a la indepen
dencia politica tiene que ser un estado de excepcion por dos razones. 
Primero, a esa transicion estan ligadas luchas politicas de grandes di
mensiones que implican una movilizacion de toda la sociedad y, de 
hecho, nosotros contemplamos enormes movimientos de masas en so
ciedades cuya independencia politica fue lograda relativamente en 
forma «pacifica». Esa movilizacion recrudece la lucha de clases; por 
cierto que es ahora cuando la dcsplaza propiamente hacia adentro. 
Ello requiere de un estado que pueda dominar los des6rdenes internos 
de la sociedad y, de esa manera, pueda tambien proveerse de una 
estructura institucional "dispuesta a actuar" en todo momento, mu
cho mas cuando el monopolio del poder de los dominantes tenga to
davia que estabilizarse y buscar una legitimaci6n. Segundo, la estruc
tura economica tiene que ser programada nuevamente. Hasta ahora 
estaba fundamentada exclusivamente en la acumulaci6n hacia afue
ra. Ahora hay que emprender un proceso de acumulacion interno e 
iniciar la reproducci6n ampliada especifica. Ello s610 puede lograrse 
con un estado que provea sin demoras, a la esfera politica, el necesa
rio grado de combatividad. Aunque los nuevos gobernantes se esfuer
zan por construir algo asi como un estado normal, es decir, el tipo de 
estado del capitalismo, su intento fenece por las circunstancias si
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guientes: la inestabilidad intema de la estructura, por la sujeci6n ex
tema de 10 econ6mico, acaba rapidamente con el estado normal. 

Ello se muestra con especial gravedad, en el caso de las repiiblicas 
latinoamericanas despues de la conquista de la independencia poli
tica." La «empresa» de la lucha por la independencia obedeci6 al 
deseo de una clase econ6micamente poderosa ----cuyas relaciones con 
su «madre clase», con la dominante de la potencia colonial, se habian 
debilitado--- de estabilizar su dominaci6n, mediante la separaci6n del 
colonizador que todavia dominaba politicamente, pero que ya era in
significante en 10 econ6mico, con el fin de conducir s610 a sus negocios. 
Dicha clase esta representada por dos fracciones: la latifundista, es 
decir, los grandes terratenientes, y los comerciantes importadores y ex
portadores. Los sectores intennedios menos numerosos y las clases opri
midas, tambien tuvieron que ser movilizadas para esa lucha, pero 
tuvieron que ser incorporadas rapidamente por la fuerza, despues del 
triunfo, en el nuevo sistema de explotaci6n. Ademas, la independencia 
tiene lugar en una epoca en la cual la acumulaci6n originaria era to
davia casi «pura» a nivel mundial. Ello dificultaba la tarea de poner 
a funcionar un proceso de acumulaci6n intema y de desplegar el cielo 
de reproducci6n. En consecuencia, el estado tuvo por una parte que 
ser intransigente frente a las pretensiones y esperanzas de las clases do
minadas que estaban movilizadas y, por otra parte, sacar adelante una 
renovaci6n de 10 econ6mico, constituyendolo como instancia aut6no
rna, bajo la condici6n extremadamente desfavorable de su casi exelu
siva fijaci6n hacia afuera. La consecuencia fue que el pretendido «es
tado normals de la democracia representativa, alcanzada algunas ve
ces, degener6 rapidamente en un estado de excepci6n. Este podia ser 
una dictadura militar 0 civil -10 determinante era que su estructura 
institucional garantizase el mantenimiento de la nueva fonnaci6n so
cial-, 

Las dictaduras y las demas formas gubemamentales del estado de 
excepci6n se caracterizaron por dos elementos: por el momento perso
nalista del «caudillismo» y por el elemento de la irreconciabilidad de 
las contradicciones entre los sectores dominantes, las clases medias y 

60 Las tesis siguientes se basan en parte en la obra de DARCY RIBEIRO "Las 
Americas y la civilizaci6n", Buenos Aires 1969, 3 tomos (CEAL); del mismo au
tor: "EI dilema de America", op . cit.; CELSO FURTADO, La economfa Lati
noamericana desde la conquista iberica hasta la revoluci6n cubana, Santiago, 
1969 (Editorial Universitaria) ; GUSTAVO BEYHAUT, "Sud -und Mittel-amerika 
II. Von der Unabhangigkeit bis zur Krise der Gegenwart", (Sur y Centro Ame
rica II. De la independencia a la crisis actual), Frankfurt 1965 (Fischer Tas
chenbuch Verlag) y en los estudios de paises anteriormente citados. 
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.las oprimidas. EI «caudillismo» es una manifestaci6n superestructural 
-de la persistencia de relaciones precapitalistas 0 no capitalistas que, 
a su vez, prolongaba las relaciones de servidumbre e incluso, el es
-clavismo (hasta muy tarde en el siglo XIX). La irreconciabilidad de 
.las contradiceiones de clases estaba detenninada por el hecho de que 
'la posibilidad estructural de tener que satisfacer las necesidades de los 
-sectores intennedios incluyendo aunque en menor proporci6n las de 
'las clases oprimidas, ademas de las necesidades de las clases dominan, 
-tes, se vio limitada cuando no eliminada definitivamente por la per
-sistencia del sometimiento casi total de 10 econ6mico a las economias 
-centricas y por la forma especial de la reproducci6n ampliada, es de
cir, en el fondo debido a la bidireccionalidad de la relaci6n-capital. 

En el transcurso de las postrimerias del siglo XIX, sobre todo con 
'la incorporaci6n de las sociedades latinoamericanas en el sistema de la 
.division internacional del trabajo, organizado racionalmente en for
'rna capitalista a escala mundial, se anexaron paulatinamente al «bloc 
au POUVOir»61 de las fracciones de los grandes terratenientes y de los 
.comerciantes; otras dos fracciones: la del capital financiero y la del 
-capital industrial. Si bien los intereses de los terratenientes y de los 
.cornerciantes podian coincidir en un momenta dado, no 10 era asi 
para con el capital financiero y el industrial en 10 que respecta a las 
'fracciones del «bloc au pouvoir» existentes anterionnente. Con ello ha
-bia entrado a la escena un nuevo elemento, el cual dio nuevo impulso 
.al estado de excepcion. Hasta entonces dicho estado habia sido utili
,zado como instrumento de Iegitimacion y opresion frente a los secto
res intennedios y las clases oprimidas, estando caracterizado como 
-estado de excepcion por la estructura especial de 10 economico, Ahora, 
'la lucha por la realizacion de intereses economicos entre los sectores 
dominantes devino en luchas por el estado, impregnando a este de 
-otro elemento de inestabilidad que acentuo aiin mas su caracter 
-de excepci6n. EI cambio de hegemonia dentro del «bloc au pouvoir» 
'trae consigo una transformacion del estado. EI sequito de las divers as 
'fracciones en su papel hegemonico estara detenninado en 10 sucesivo 
'por la dependencia creada con respecto al mercado mundial. 

Ni al comienzo ni al final del siglo XIX supera el sistema la margi
.nalizacion politica de las elases oprimidas. La contradiccion de inte
.reses entre las fracciones de las clases dominantes pennanece constante 
por una parte, y la de los sectores intennedios por la otra, aunque es
'los eran debiles numericamente y no estaban organizados politica

61 Comparese al respecto el provechoso concepto de N. POULAKTZAS en 
,Pouvoir politique, tomo 2, pp. 125 y ss. 
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mente." Ambos fen6menos contribuyen a que la estructura institucio
nal del estado no pueda transformarse en una institucionalidad que se 
caracterice por la ausencia de la lucha de clases. El estado no se con
vierte ---en otras palabras--- en un estado del pueblo, sus instituciones 
siguen siendo inestables, las leyes de excepci6n las {micas validas y 
permanentes. El estado no puede ofrecer 10 que seria la condici6n ba
sica de un estado del pueblo: la «conciliaci6n» de las contradicciones 
de clases dentro de un orden politico ficticiamente igualitario. A esto 
se afiade que los partidos politicos son simples instrumentos en la 
permanente lucha por el estado, es decir, nunca representan a quien 
pretenden representar, y que las clases dominantes establecen aparatos 
de poder que ejercen una dominaci6n paralela a la del estado (como 
para garantizar que los intereses de una fracci6n tambien sean tornados 
en cuenta y realizados cuando otra fracci6n ejerza la hegemonia). 

Dicho estado de excepci6n permanente'" se acentua todavia mas 
en el transcurso del avance ulterior del subdesarrollo. Ello puede ver
se, por ejemplo, a comienzos del siglo xx cuando los sectores interme
dios y parte de las clases oprimidas, sobre todo el proletariado indus
trial, irrumpen con organizaciones propias en el sistema politico y 
exigen participar en el. Con ella se hace imposible la marginalizaci6n 
politica de amplios sectores de la poblaci6n. Se planteaba como al
ternativa la transformaci6n en un estado del pueblo. Ello hubiese 
supuesto el que toda la estructura permitiese la realizaci6n de intere
ses parciales de las clases oprimidas. Sin embargo, puesto que dicha 
estructura apenas si puede conciliar los intereses divergentes de las 
fracciones de las clases dominantes, ya que la forma especial de la 
relaci6n-capital, 10 excluye, y puesto que, ademas, los intereses de los 
sectores intermedios se contraponen antag6nicamente a los de las 
clases dominantes, se transforma la incorporaci6n de las clases opri
midas y de los sectores intermedios en un elemento adicional de la 
inestabilidad del estado y por ella de la consolidaci6n de su canicter 
de excepci6n. Toda lucha entre las clases es politica, plantea la cues
ti6n del poder, ya que, por ejemplo, la esfera econ6mica apenas si 
puede satisfacer las necesidades de las clases oprimidas.f" porque --otro 

62 Con excepci6n de Chile, comparese al respecto el trabajo de RENE LEON 
ECHAIZ, Euolucion historica de los partidos politicos en Chile, Buenos Aires
Santiago, 1971 (Francisco Aguirre), especialmente pp. 35 y S8. Y el de lhINz 
RUDOLF SONNTAG, Revolution in Chile - Der schwierige Weg zum Socialis
mus (Revoluci6n en Chile - el dificil camino al socialismo), Frankfurt, 1972 
(Fischer Taschenbuch Verlag). 

63 Con respecto al concepto de Estado de excepci6n cornparese el trabajo 
de NICOS POULANTZAS "Fascisme...", op, cit. 

64 La creciente emarginalidad» es un indice para este hecho, igualmente 
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ejemplo--- la clase dominante, en su doble funci6n de administradora 
de los intereses de las metr6polis y clases dentro de la estructura, no 
puede atender los intereses de los sectores intermedios. La transforma
ci6n de la estructura se convierte en requisito previo para mejorardu
radera y eficazmente las condiciones generales de vida; la lucha de 
clases tiene como objeto permanente al estadq. El derrocamiento s610 
puede ser evitado, la perpetuidad de la dominaci6n de los poderosos 
a1canzada, mediante la perpetuaci6n del estado de excepci6n. 

Su genesis ejemplificada en las formaciones sociales latinoamerica
nas ya indica algo acerca de su estructura y su funci6n especial. Am
bas estan determinadas principalmente porque la esfera econ6mica 
--debido a su sujeci6n externa- tiene un debil poder de dominacibn 
permanente. Lo econ6mico esta profundamente desligado de toda de
terminaci6n aut6noma, sometido a la dependencia y obedece en su 
dinamica a las leyes del capitalismo desarrollado las cuales Ie imponen 
leyes propias. Las crisis son inducidas siempre desde afuera (y no s610 
por primera vez en la fase del capitalismo monopolista). Lo economi
co ni siquiera puede determinar parcialmente el mantenimiento de 
la estructura, ni de una forma que pudiera indicarle a las otras esfe
ras que no puede ocultar las contradicciones bajo una pretendida «ra
cionalidad». Ese debilitamiento de la esfera econ6mica esta en corres
pondencia con el fortalecimiento de 10 politico, que se convierte en el 
factor de orden de la estructura, en el unico factor de cohesi6n del 
capitalismo del subdesarrollo, tanto mas cuando la esfera ideol6gica 
Ie esta subordinada. Otra expresi6n del mismo hecho es la falta de 
una sociedad civil como fermento en el engranaje de las tres esferas 
de la estructura. Al fortalecimiento de la relativa autonomia de 10 
politico corresponde la inestabilidad 0 la estabilidad aparente del 
estado. Este tiene que garantizar a la larga la cohesi6n y la repro
ducci6n de toda la estructura. Por ella las diferentes fases de su des
arrollo requieren de una constante transformaci6n. Eso impide la 
configuraci6n de un "estado normal", es decir, del tipo de estado del 
modo de producci6n capitalista. 

Ya insinuamos que el fortalecimiento de la autonomia de 10 po
litico puede expresarse tanto en la inestabilidad como en la estabili
dad del estado. Las dos cosas son formas concretas de expresi6n de 
las mismas causas y reflejan los mismos hechos materiales. La estabi
lidad politica aparente de ciertos estados africanos y asiaticos en la 
mayoria de los casos con regimenes unipartidistas, se corresponde con 

la tendencia al estancamiento de los salarios reales de los trabajadores duran
te los ultimos afios, 
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la inestabilidad de ciertos estados latinoamericanos en los cuales la 
sucesi6n de regimenes implica casi siempre la transformaci6n del apa
rata del estado. En uno que otro caso, se trata de garantizar el man
tenimiento de la bidireccionalidad de la relaci6n-capital. En los esta
dos africanos mencionados, la estabilidad se basa en la existencia masi
va de formas de organizaci6n del trabajo precapitalista 0 no capitalis
ta bajo el dominio de relaciones de producci6n capitalista, yen la ne
cesidad de unificaci6n de una poblaci6n muy heterogenea en cuanto 
a razas, tribus, tradiciones culturales, lenguas, etcetera. En los estados 
asiaticos en los cuales observamos una estabilidad, esta obedece a cau
sas similares aunque no identicas, En todo caso cabe destacar dos he
chos: primero, la estabilidad ofrece casi siempre la imagen de un re
gimen unipartidista, y segundo, la estabilidad se debe a un consenso 
en el seno de las distintas fracciones de la clase dominante en el sen
tido de un acuerdo sobre esta forma de garantizar eI mantenimiento 
de la estructura global. 

Ya hemos destacado algunas causas de la inestabiIidad del estado 
en America Latina. La estabilidad observable en estados africanos y 
asiaticos se debe en principio a las mismas causas, 10 que no excluye 
diferencias accidentales. En algunos casos la estabilidad se instaura y 
se consoIida incluso para poder generar una clase dominante homoge
nea dentro de su heterogeneidad estructural. 

En el capitalismo de Ia periferia, las reIaciones y las Iuchas entre 
las clases siempre tienen lugar en la esfera politica ; se convierten en 
luchas politicas aunque aparenten ser de indole econ6mica. Ello es 
valido tanto para los conflictos de las fracciones del bloc au pouvoir 
como para los conflictos entre estas, los sectores intermedios y las cla
ses realmente explotadas. Dentro del bloc au pouvoir se acentuan los 
intereses contrapuestos hasta el extrema de que, aunque sean objeti
varnente conciliables, se exteriorizan como irreconciliabIes: el control 
sobre el estado se convierte en control de toda la estructura, de su sta
tus y de la direcci6n de su desarrollo. La contradicci6n de intereses 
esta subdeterminada econ6micamente, es decir, es verdaderamente po
litica, Entre eI bloc au pall voir y los sectores intermedios existe, sin 
embargo, una contradicci6n determinada econ6micamente: la reali
zaci6n de los intereses de los sectores dominantes sin importar que 
fracci6n sea. imposibilita a la larga la realizaci6n de los intereses de 
los sectores intermedios." Ello asume form as especialmente extremas 

6:, Esto aclara tarn bien que una parte de los sectores intermedios al pa
recer estarian dispuestos a participar en rnovirnientos politicos contra las clases 
dorninantes. 
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en la etapa actual del subdesarrollo, debido a que un desarrollo en 
provecho de los sectores intermedios se hace tanto mas imposibIe 
cuanto mas el sistema capitalista mundial se convierte en monopolis
ta, incluso en su periferia. Por eso, las capas medias pierden tambien, 
en forma creciente, su caracter de fuerza social de apoyo de los sec
tores dominantes. Por ultimo: la contradicci6n entre las fracciones 
dominantes, 0 sea, el bloc au pouuoir como iin todo y las clases opri
midas, es tambien de caracter politico. Ello clarifica una reflexi6n sen
cilIa: las masas que dependen de un salario dentro de la relaci6n tra
bajo-capital del capitalismo subdesarrollado no se «benefician» tanto 
como en el capitalismo desarrollado. Ello 10 explica el hecho de que 
la sujeci6n externa de 10 econ6mico obstaculiza no s610 el aurnento de 
los salarios reales, sino que incluso impide que las clases explotadas 
puedan aspirar a costos de reproducci6n mas elevados de la fuerza de 
trabajo necesarios para el mantenirniento del sistema (consurno de los 
asalariados). Ello se debe a que una parte de la plusvalia creada re
vierte de distintas forrnas a las metr6polis, quedando excluidas para la 
acumulacion interna, la reproducci6n ampliada y la re1aci6n entre las 
necesidades y su satisfacci6n de la sociedad en su conjunto. La lucha 
por las reivindicaciones econ6micas deviene en lucha politica, La 
prueba de ello esta dada por los sindicatos: en realidad, ellos no son 
sino los aparatos politicos del estado para manipular a las clases domi
nadas, es decir, instrurnentos para debilitar la lucha de clases; cuando 
ellos se convierten en verdaderos representantes de las clases explota
das, casi se transforrnan obligatoriamente en movimientos que tarde 0 
temprano plantean la cuesti6n del estado.s" FinaImente en muchos 
casas ni siquiera se guarda la apariencia de que los oprirnidos parti
cipen en la dominaci6n, como ocurre en forma creciente en el capita
lismo altamente desarrollado." 

El estado de excepci6n es el resultado, segun Poulantzas, de una 
crisis politica. Ello es valido en general para el modo de producci6n 
capitalista. Su caso especial, el capitalismo subdesarrollado, esta carac
terizado, en contraposici6n al capitalismo altamente desarrollado, por 
el caracter perrnanente de la crisis politica, La naturaleza especial de 
las relaciones clasistas provoca constantemente nuevas crisis politicas, 
La consecuencia de su permanencia es la crisis perpetua del sistema 

66 Comparese al respecto el trabajo de HANs FucHTNER, "Die brasilianis
chen Arbeiter-Gewerkschaften Ihre Organisation und ihre politische Funktion" 
(Los sindicatos obreros en Brasil. Su organizaci6n y su funci6n politica), Frank
furt, 1972 (Suhrkamp). 

67 Comparese at respecto a L. MAORI, op. cit., p. 66. 
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institucional, el estado de excepcion perpetuo. Las instituciones tie
nen que estar creadas de tal forma que puedan ser modificadas a cada 
momenta 0 mantenidas invariables durante mucho tiempo. Las for
mas concretas de modificacion y sus caracteristicas, as! como el tiem
po preciso, son determinadas por la coyuntura respectiva de la crisis 
pennanente. La inestabilidad 0 estabilidad aparente de las relaciones 
politicas en los marcos del capitalismo subdesarrollado constituye, por 
ultimo, una demostracion del poderio del estado, de la dominaci6n 
pennanente de 10 politico en el seno de toda la estructura. 

El problema de la Iegitimacion del estado de excepci6n pennanen
te se plantea en terminos distintos a los del capitalismo desarrollado. 
Ello se muestra mas claramente en los casos de crisis politicas en este 
ultimo: la necesidad de la construccion de un estado de excepci6n de
be ser aceptada por amplios sectores de la poblacion, esto explica que 
el estado de excepcion en el capitalismo desarrollado casi siempre 
adquiera Ia caracteristica de un fascismo. 

En cambio, el estado de excepcion pennanente no necesita del 
establecimiento de un regimen social y politicamente fascista. Eso se 
debe primero, a que la legitimacion del ejercicio del poder no se fun
damenta en el consenso de una sociedad civil y segundo, a que el es
tado de excepcion pennanente conlleva su propia legitimacion (10 
que constituye la contrapartida de 10 afinnado en el primer punto). 
Todo ello en funcion de que la crisis politica pennanente genera, jus
tifica e internaliza una actitud de aceptacion de su soluci6n que es 
precisamente el estado de excepcion. Si no queremos desvirtuar com
pletamente el contenido verdadero del concepto del fascismo, no po
demos aplicarlo por tanto a ningun regimen politico en el capitalis
mo subdesarrollado ni a ninguna de sus formas de estado. El hecho 
de que el estado de excepcion pennanente sea un estado particular
mente represivo (cuando 10 considere necesario), esta inserto en la 
esencia misma del estado de este tipo de capitalismo. 

Un problema adicional de la legitimacion de poder debe ser in
vestigado mas a fondo. A manera de hip6tesis adelantamos algunas 
reflexiones. Siempre que la legitimacion de un regimen politico 0 de 
un estado sea poca, este estado recurre a la violencia como forma de 
imposicion de su legitimidad de hecho, En el caso del estado de excep
ci6n pennanente, este recurre a la violencia mas frecuentemente y 
puede hacerlo puesto que la crisis politica es permanente y con ella la 
experiencia colectiva de la crisis. Esto hace posiblemente que el nivel 
necesario de legitimaci6n sea mas bajo. Ademas podriamos preguntar 
si eI uso de la violencia como Iegitimacion de hecho no se posibilita 

Ano v 

"lEORIA POdTICA DEL CAPITALISM:O PERIFERICO 

COD el mayor grado de «violencia estructurals (J. Galtung) que es un 
producto del capitalismo subdesarrollado;* si la respuesta fuese afir
mativa se podria agregar la hipotesis de que la existencia misma del 
estado de excepcion pennanente ha creado su mecanismo de legiti
macion 0 -10 que es 10 mismo-- que el capitalismo subdesarrollado 
genera el estado de excepci6n pnnanente y su aceptacion internali
zada en los que estan sometidos a el, • 

Todos conocen las fonnas como se manifiesta externamente el esta
do de excepcion pennanente: Un estado cuya represion es siempre 
brutal y su violencia no es nunca «ponderada»; dictaduras militares 
y civiles; fachadas de instituciones democratico-representativas que 
son dejadas a un lado cuando se hace necesario. Es decir: las res
pectivas fracciones hegem6nicas del bloc au pouvoir cambian de for
mas de gobernar como mejor les convenga, manipulando los instru
mentos del aparato estatal de acuerdo a sus intereses, sin miramientos. 
EI dominio especial de 10 politico y la fuerza del estado ligada a ello 
Ie conceden a este ultimo fonnas que son extrafias al estado normal 
del modo de produccion capitalista y al estado de su caso especial, del 
capitalismo altamente desarrollado. No obstante, se guardan las apa
riencias. No pueden ser expresadas mediante f6nnulas simplistas, sino 
que requieren de su analisis concreto. 

En la fase actual del capitalismo monopolista se acentua aiin mas, 
aparentemente, el estado de excepci6n pennanente. La intervencion 
del estado en todas las esferas de la vida es complementada tambien 
en 'el capitalismo subdesarrollado en forma creciente con su interven, 
cion en la esfera economica, Ello puede significar que el estado de 
excepcion asuma form as todavia mas brutales, que la tendencia sea 
la formacion de otras dictaduras militares al estilo de Brasil, Indone
sia y Chile. Pero tambien puede significar que tengan exito fonnas de 
gobierno neo-populistas. En todo caso parece obvio que el capitalis
rno subdesarrollado y su tipo de estado tienen aun mucha vitalidad. 

A fin de cuentas, la forma del futuro estado de excepci6n del 
subdesarrollo depended de como se desarrollara la relacion bidirec
cional del capital, de como repercutan en la estructura interna las 
crisis de estancamiento 0 de regresion que son inducidas desde el 
exterior y de c6mo reaccionan ante elIas los elementos de la estruc
tura y sus agentes, las clases sociales. Me parece que esta claro que el 
estado de excepcion pennanente ya es el tipo de estado del capitalis

• Galtung entiende por este concepto todas las formas de violencia indi
recta generadas por el sistema, como hambre, bajo nivel educativo, escasez de 
vivienda, analfabetismo, etcetera. 
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mo subdesarrollado'" y de que se enmarca perfectamente en' la ten
dencia hacia la universalidad de 10 politico. 

Algunas de las conclusiones estrategicas que emanan de estas ideas
son evidentes, otras han de ser discutidas todavia, EI problema es si, 
sigue teniendo sentido la apreciaci6n de Lenin: "Todas las revolucio
nes anteriores han perfeccionado la maquinaria del estado, pero de 10, 
que se trata es golpearla, rornperla'V" Los movimientos progresistas
y revolucionarios tienen que discutir este problema aunque parezca 
apartado de la realidad, dentro del marco de una redefiniCi6n de Ia. 
discusi6n teorico-politica y de la elaboraci6n de una estrategia valida., 
realista (y no catastrofista) J con miras hacia el futuro. 

Traducci6n: Ivan MARQUEZ;. 
en colaboracion, con-el autorr 

68 Sobre esto hay muy buenos ejemplos como el'de la-practica destrucci6jr. 
de «democracias modeloss en determinadas sociedades subdesarrolladas, como', 
en Uruguay y ahora en Chile a raiz del cruento goJpe militar de septiembre : 
de 1973. 

69 LENIN, op. eit., p, 418. 
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