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LA UNIDAD DIALECTICA ESTADO-ECONO:NIIA 

Gilberto Tobón Sanín * 

Las relaciones Estado-Economía constituyen una com
pleja realidad histórico-social, bastante difícil de desentrañar, 
en tanto no admiten análisis unilaterales, o monocausales que 
pretendan privilegiar uno de los términos de la relación con 
respecto al otro. Así, por ejemplo, si se parte del Estado como 
10 determinante se puede caer en una visión politicista del pro
blema en donde el papel de los actores socio-políticos, la vo
luntad de acción de los gobernantes, y cierta racionalidad ins
trumental propia de la clase dominante alcanzarían a configu
rarel rumbo y dirección de la estructura económica, En este 
orden de ideas el sistema económico sería como una especie de 
materia prima moldeable, por la política económica, deseone
ciendoen ello el carácter objetivo de las leyes económicas que 
rigen un modo de producción determinado, las cuales se im
ponen por encima de la conciencia subjetiva de las clases y 
grupos sociales, o dicho en otros términos, por encima de las 
propias aspiraciones de los actores económicos. 

Pero de otro lado, el privilegiar el papel del sistema econó
mico, de la base material de producción con relación al poder 
político organizado, o sea, el Estado, en donde este último es 
un epifenómeno de las leyes económicas, implica también des
conocer la realidad histórico~social, y en cierta forma asimilar 
las leyes económicas a férreas leyes naturales, pese a que se 
les reconozca un carácter histórico y transitorio. En este orden 

* Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia, Seccional Mede
llín. Departamento de Economía. 
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de ideas bastaria una mera lectura economica de 10 politico, pa
ra hacer inteligible este complejo universo, sin embargo, los he
chos no se presentan de manera tan simple en la realidad. Pues 
ni el universo de 10 politico obedece a una simple determina
cion mecanica de 10 economico, ni a la inversa, 10 economico 
esta siempre sobre-determinado por el poder estatal, en tanto 
uno de los limites materiales de este, 10 constituye la realidad 
economica; circunstancia que no puede desconocer ningun go
biemo por imaginativo que sea. Ya el propio Marx. habia se
fialado en su obra Contribuci6n a fa Critica de fa Economia 
Pofitica (l), que sobre la base de la estructura economica de la 
sociedad, se constituia toda una super 0 sobreestructura juri
dico-politica e ideologica, 0 sea, que las condiciones materiales 
de la produccion determinaban las formas politicas y la forma 
estatal misma. Tal presupuesto metodologico de orden mate
rialista segun el cual no son las formas de la conciencia social 
las que determinan la existencia, sino a la inversa, 0 dicho en 
otros terminos: el hombre no vive como piensa, sino que piensa 
como vive; influyo durante casi un siglo toda una corriente del 
pensamiento economico y politico, y genero toda una corrien
te que con distintos matices y vertientes confluyo hacia el ana
lisis de las relaciones Estado-Economfa, al interior del modo 
de produccion capitalista (~). 

1. 	 Vease: MARX, Carlos. Contribuci6n a Ia Critica de la Economia Po
litica. Medellin, Oveja Negra, 1968, pp. 2,3. 

2. 	 Es abundanle la lileratura marxisla sabre cl Estado, y en menor gra
do la que estudia las reiaciones Estado-Economfa, mmque tambien es 
proiffica, cabe destacar entre otms: 

ALVATER, Elmar. Notas sabre algunos problemas de intervencionis
1710 de Estado. Mexico, Siglo XXI, 1977. 

ROCCARA, Paul y otros. Capitali.slno monopolista de Estado. Mexico, 
Ediciones Cuitura Popular, 1972. 

DE BRUNHOFF, Suzanne. Es/ado y capital. Madrid, Ediciones Villa· 
dar, 1976. 

GALGANO, Francesco. Las institllciones de La economia capitalista. 
Valencia, Fernando Torres Editores, 1980. 

- HOLLOWAY, Jhon y PICCIOTTO, Sol. HEl debate sobre la "dcrivaci6n: 
del Estado". En: Revista Critique de l'economie politique. N? 10, 1980. 

JESSOP, Bob. Teorias recientes sobre el Estado Capitalista. Bogota, 
CINEP, 1980. 
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de ideas bastaria una mera lectura econ6mica de 10 politico, pa
ra hacer inteligible este complejo universo, sin embargo, los he
chos no se presentan de manera tan simple en la realidad. Pues 
ni el universo de 10 politico obedece a una simple determina
ci6n mecanica de 10 econ6mico, ni a la inversa, 10 econ6mico 
esta siempre sobre-determinado por el poder estatal, en tanto 
uno de los limites materiales de este, 10 com:titu:up' la realidad 
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En consecuencia se hace necesario hacer un balance, una 
suerte de inventario de las teorias marxistas, en tanto hacen 
referencia a la relaci6n Estado-Economia, por cuanto no exis
te unidad de criterio en los diferentes enfoques, de alIi que se 
hable en plural de "teorias marxistas", y no de la teoria mar
xista a secas sobre el Estado. 

De todos es sabido que Marx mismo no pudo construir 
una teoria sistematica sobre el Esdtdo, a 10 cual tenia destina
da una parte de EI Capital desgraciadamente no concluido. Sin 
embargo, a 10 largo de sus obras tanto Marx como Engels hicie
ron mas de un analisis y mucho mas de una referencia con 
relaci6n al problema del Estado, en donde siempre de una ma
nera u otra se puso de presente el caracter c1asista del aparato 
del Estado, pese a sus formas fetichistas de universalidad, de 
abstracci6n y de generalidad que el pudiera tomar; de alii que 
la teoria del "Estado instrumento", de una clase, que desembo
ca de manera rotunda y clara en Lenin, ya tenia mas de ~n 
antecedente en la tradici6n marxista. Por ella cuando Lemn 

LOPEZ DIAZ, Pedro. Capital, Eslado y Crisis. Mexico. UNAM, 1988. 

LACLAU, Ernesto. "Teorias marxistas del Estado: Debates y perspec
tivas". Tornado de: Estado y politica en America Latina. Mexico, Si· 
glo XXI, 1981. 

MONCAYO, Victor y ROJAS, Fernando. Crisis permal1e11le del Estado 
Capitaiista (Estado y Economia). Bogota, Caracas, Ed. Dorhey, 1980. 

NEGRI, Antonio. "EI Estado y los gastos publicos. Problemas y pers
pectivas". En: Revista Critica del dorotto. N? 5·6. Mayo·Die., 1975. 

O'CONNOR, James. La crisis fiscal del Estado. Barcelona, Ed. Pe
ninsula, 1981. 

OFFE, Claus. Contradicciones en el Estado del Biellestar· Madrid, 
Alianza Editorial, 1990. 

POULANTZAS, Nicos. Poder politico y clases sociales en el Estado 
Capitalista. Mexico, Siglo XXI, 1969. 

----Estado, poder y socialismo. Mexico, Siglo XXI, 1980. 

SALAMA, Pierre. "EI Estado Capitalista como abstraccion real. Esta' 
do y Capital" En: Revista Critique de Economie Politiqlle. 

SALAMA, Pierry MATHIAS, Gilberto. El Estado sobredesarrollado. 
Mexico, Ed. Era, 1983. 

THERET, Bruno y WIEVIORKA. Critica de la tcoria del capitalismo 
mOl1opolista de Estado. Mexico, Ed. Terra Nova, 1980. 
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formula su concepcion de que "el Estado no es mas que el insw 
trumento, el aparato en manos de la clase dominante, para ex
plotar y oprimir a la clase dominada" (:lJ, en nada se esta des
viando de la teoria marxista, por el contrario la afianza, la con
solida, la vuelve doctrina, asi sea de manera ortodoxa. 0 sea, 
la llamada teoria del "Est ado instrumento" forma parte de la 
esencia marxista. Ahora bien, el hecho de que con la comple
jidad creciente del desarrollo de las fuerzas productivas, y co
mo consecuencia del ciclo economico y la crisis, el Estado se 
yea obIigado a intervenir cada vez mas en la economia, ha lle
vado a otros autores, que se predican de la escuela marxista, 
a "completar" a Marx en el analisis del Estado y su papel en 
la produccion y reproduccion de las relaciones capitalistas en 
su conjunto, de allf que se haya derivado hacia una teoria de 
la Forma-Estado, profundamente sofisticada y la cual encuen
tra su mejor nivel de expresion en la Hamada escuela alemana 
de la "Derivacion logica del capital", la cual pretende deducir 
el concepto de Estado del concepto de CapitaL 

a) 	La escuela Alemana: La preocupacion creciente entre 
algun drculo de intelectuales por hacer inteligibles los pro

blemas de la transicion del capitalismo al socialismo, as} como 
de poder explicar de manera coherente los fenomenos de do
rninacion en la sociedad modern a capitalista, los llevo a refor
mular y redefinir el papel 0 rol del Estado al interior del modo 
de produccion capitalista: 

Lo que en primer lugar surgia, de golpe, era una critic a 
ala topica arquitectonica de la metiifora entre Base y Superes
tructura, en la medida en que los niveles de correspondencia 
entre uno y otro elemento no eran tan claros, pues los desfa
ses, las rupturas y las discordancias se hadan evidentes en el se
no mismo de las distintas formaciones sociales. De alli que 
autores cercanos, aunque no exactamente de esta escuela, ma
nifestaran al respecto: "Lo economico no deberia ser conside
rado como la base que determina la superestructura politica; 
mas bien, 10 economico y 10 politico son ambos formas de las 
relaciones sociales, formas asumidas por la relacion basica del 
conflicto de clases en la sociedad capitalista, el capital como 
relacion social, formas cuya existencia separada germinan, 16
gica e historicamente, la naturaleza de esa relacion. El desa

3. 	 Vease: LENIN. "El Estado y la Revoluci6n". En: Obras Completas. 
Torno II. Moscu, Ed. Progreso, 1970. p. 299. 
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rrollo de la esfera polftica no debe ser visto como un reflejo 
de 10 economico, sino que debe ser comprendido en terminos 
del desarrollo del capital como relacion, es decir, de la explo
tacion de c1ase en la sociedad capitalista" (4). 

Si el capital es una relacion social, y el Estado tambien, 
en tanto no es una mera Institucion, i. cual serfa el elemento 
diferenciador? Pues la lucha de c1ases que en la medida de su 
maxima expresion es lucha politi&!., no meramente economica, 
y en consecuencia lucha por el control total del Estado, para 
subvertir las relaciones de produccion capitalista, utilizando el 
aparato del Estado, y una vez mas hemos desembocado en la 
teorfa del "Estado instrumento", tan criticada por la teoria 
"De la derivacion logica del capital". 

La tentativa de explicar e1 Estado por la insuficiencia de 
los capitales privados para proveerse dentro de condiciones de 
competencia, de las funciones generales, necesarias y suficien
tes para la reproduccion capitalista ampJiada, asf como de la 
necesidad de que en la sociedad mercantil modern a se de la 
existencia de un equivalente general (el dinero), el cual re
qui ere de validacion social por el Estado, al igual que la re
creacion constante de la mercancfa fuerza de trabajo libre, 
harian necesaria la presencia permanente del Estado al interior 
mismo de la relacion capitalista de produccion, En este orden 
de ideas la Forma-Estado seria una de las multiples formas so
ciales constitutivas de relaciones sociales capitales de produc
cion y no solo de la esfera de la circulaci6n y la distribuci6n. 
En sintesis, el Estado es un factor, en esta teoria, inseparable 
y esencial a la relaci6n de explotaci6n capitalista basada en el 
trabajo libre, por ende, al igual que la economia, es una rela
ci6n social, y es por ello que sefialabamos que se pierden los 
niveles de especificidad propios de la sociedad capitalista en
tendida como un todo articulado, pero que se desdobla en dis
tintos momentos y en distintas practicas, pues es innegable que 
el Estado se manifiesta dentro de la realidad hist6rica del mo
do de producci6n capitalista a traves de un os aparatos externos 
o instituciones que funcionan al lado y por encima de la socie
dad; de alli que no baste con caracterizar al Estado en una 
reduccion economicista a "una abstracci6n real", fruto de la 

4. HOLLOWAY. Jhon y PICCIOTTO, Sol. HEI Capital, las crisis y el 
Estado". Del texto: Crisis permanente del Estado Capitalista, MON

CAYO y ROJAS (CompiIadores). Bogota, Ed. Dorhey. p. 7l. 
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produccion mercantil ampliada y del fetichismo mercantil, en 
donde su forma de materializacion serfa el Regimen PoHtico, 
en palabras de Pierre Salama: "EI Estado, que se deduce del 
capital, 0 mejor, "el Estado Capitalista colectivo ideal" puede 
ser visto como elemento necesario para la reproducci6n de la 
relacion de explotacion, y como elemento regenerador de los 
capitales numerosos" (5). 

Esta distinci6n logica abstracta entre Forma-Estado (ge
neralidad-universalidad), y Regimen PolItico (particularidad
especificidad) pretende ser sustitutivo de las categorias me to
dologicas mucho mas ricas y propias de la dialectica, como 
son: Lo abstracto y 10 concreto y la variedad de medi.aciones 
entre una categoria y otra, pues a titulo de que podria afirmar
se que el Estado es]o abstracto (Abstracto-Real) y el Regimen 
politico 10 concreto? Per-se nada garantizaria el ubicar a uno 
u otro fenomeno, en una u otra categorfa, permitiendo alegar pa
ra eno status-cientifico, pues el Estado es tan concreto como el 
Regimen Politico, en tanto "es objeto de multiples determina
ciones" hist6ricas, econ6micas, politicas, ideol6gicas, cultura
les, etc. 

Es por ello que en este tipo de derivaciones, de "deduc
ciones logicas del Estado", se puede incurrir en los abstraccio
nismos en que cae Salama, fruto de su economicismo, al decir: 
"La sucesion de las categori.as mercancia-valor-dinero-capital 
y luego, Estado significa que cada una de ell as se extralimita 
y que ninguna de elIas se puede comprender plena mente sin 
los precedentes. El Estado es una categoria, una abstraccion 
real. Se deduce de una categorfa, en este caso, el capitaL No 
se deduce, por tanto, de las clases sociales, de su existencia 0 

de juego" y a renglon seguido agrega: "Puede haber un Esta
do capitalista sin clase capitalista" (6). 0 sea que estamos en 
las antipodas de la teoria marxista del Estado, paradojicamen
te a nombre de la teorfa marxista. 

En consecuencia las insuficiencias de la Hamada escuela 
alemana, 0 de la "derivaci6n logica del capital" con relaci6n 

5. 	 SALAMA, Pierre. "Estado y Capital: EI Estado capitalista como abs
traccion real". En: Revisla Critique de la Economie Politique. N~ 
7·8, 1979. p. 233. 

6. 	 SALAMA, Pierre. E1 Estado sobredesarrollado. Mexico, Ed. Era. 1986. 
p. 31, (sub ray ados fuera de texto) 
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al Estado, radican en su imposibilidad de comprenderlo y ex
plicarlo como un organismo, un aparato de dominaci6n politi
ca y de cohesi6n social, pero su merito esta en sefialar los U
mites materiales a toda intervenci6n del Estado que no son 
otros que la ley del valor, en la medida en que el Estado no 
puede obstaculizar de manera permanente las leyes de acumu
laci6n y valorizaci6n del capifal, par el contrario su funci6n 
es facilitarlas y recomponerlas en'momentos de crisis. 

b) La Escuela Estructuralista-marxista: Su maximo expo
nente es Nicos Poulantzas, quien se ocup6 a 10 largo de 

su obra te6rica del problema del Estado. Su antecedente mas 
inmediato se encuentra en la obra de los fil6sofos marxistas 
Louis Althusser y Etienne Balibar, para quienes el modo de .pro
ducci6n en tanto que categoria "cientifica" del materiahsmo 
hist6rico, constituido un todo articulado, conformado por dis
tintas instancias estructurales: 

- La instancia econ6mica, 

- La instancia politico-juridica. 

- La instancia ideol6gica. 

Pero donrle el elemento determinante 10 constituye en 
ultima instancia, la estructura econ6mica de la sociedad. 

En el fondo toda estructura es un sistema de formas, una 
combinaci6n de invariantes 0 elementos que la constituyen co
mo tal. 

En todo modo de producci6n segun este enfoqu;: estruc
turalista se da la combinaci6n variada de tres elementos: Tra
bajador, medios de producci6n y no trabajador. Pero la com
binaci6n de los tres elementos viene mediada segun dos rela
ciones a las cuales pertenece todo modo de producci6n y ell,os 
son: Las relaciones de propiedad y las relaciones de apropta
ci6n real (7). Ahora bien, pero como tal, este seria un enfoque 
eshitico, 0 para decirlo en tt~rminos estructuralistas: sincr6ni
co. Y por esto cabrfa preguntar: l,d6nde queda el aspecto di
namico de las estructuras, 0 dicho en terminos estructuralistas 
10 diacr6nico? La respuesta noes clara, pues la dialectica de 
la contradicci6n viene como superpuesta, sobrecargada bajo el 

7. 	 Ver al Respecto BALI BAR, Etienne. Para leer '£1 Capital'. Mexico, Si
glo XXI, 1969. p. 236. 
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concepto de "lucha de clases", que serfa el factor 0 "la pnlc
tica" que pondria en movimiento las estructuras. Por ella asis
te la razon a Lucien Seve cuando seftala, a prop6sito del me
todo estructuralista: "Para el metodo dialectico, la estructu
ra, que detras de su estabilidad relativa no es mas que la con
figuracion transitoria del proceso, tiene, dentro de sl misma, 
en fc:rma de contradiccion matriz interna, la necesidad de su 
propta transformacion" (S). 

Ahora ~ien, Poulantzas es heredero, aunque con varian
tes, de este ttpo de enfoque estructuralista, pero con una inves
tigacion y reflexion puntual sobre el problema del Estado en 
la sociedad capitalista; pero manteniendo en el plano de la 
separaci6n de instancias entre las estructuras que conforman el 
todo 0 la totalidad social, es aSI como afirma: "En el modo de 
producci6n capitalista, donde 10 economico desempefia por re
gIa general el papel dominante, se advierte la dominancia en 
l';t ideologia de la region juridico-politica: mas particularmente, 
sm embarg.o, en el estadio del monopolista de estado, donde el 
p~pel dommante desempefia 10 politico, es la ideologia econ6
~lca (de la que el tecnocratismo s6lo es un aspecto) la que 
tIende a hacerse dominante" (9). 

Cabe observar como pese a que en la estructura modo 
de producci6n, existe una invariante que es la instancia econ6
mica como dominante y la ideologia jUrldico-politica como la 
envoltura normal, en otro estadio de esa misma estructura 
~C;. M. de Estado), ya el papel dominante 10 desempefia 10 po
lItIco, con 10 cual se evidencia cierta superposicion de pIanos 
con relaci6n a la estructura misma y al rol de las instancias. 

Buena parte del problema 10 constituye el problema meto
d~16gico del Metodo, y la constituci6n del objeto de investiga
CIon, en este caso el Estado, el cual es dotado por Poulantzas 
~e u~a autonomia re~a~iva, no solo en cuanto objeto de anali
SIS, smo en sus condICIones reales de funcionamiento historico 
en el senD del modo de producci6n capitalista, y dicho presu
puesto es revelado de manera expresa por el autor cuando 

8. 	 SEVE, Lucien. "Metodo estructural y metodo dialectico". En: Re
vista La Pel1see. N~ 135. Paris, 1967. p. 88 (subrayado dentro del texto). 

9. 	 POULANTZAS, Nicos. Poder politico y clases sociales ell el Estado 
capitalista. Mexico, Siglo XXI, 1969. p. 58 (subrayados fuera del tex
to). 
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manifiesta: "Mi prop6sito no sera principalmente ni analizar 
la organizacion de estas estructuras estatales partiendo de las 
relaciones de produccion ni elucidar sus contradicciones inter
nas, 10 que dependeria principalmente de profundizar la rela
cion sefialada entre el sistema juridico y la estructura del pro
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concepto de "lucha de c1ases", que seda el factor 0 "la prac
tica" que pondda en movimiento las estructuras. Por ella asis
te la rawn a Lucien Seve cuando seiiala, a proposito del me
todo estructuralista: "Para el metoda dialectico, la estructu
ra, que detras de su estabilidad relativa no es mas que Ia con
figuraci6n transitoria del proceso, tiene, dentro de S1 misma, 
en forma de contradicr ih... - .' .~, la necesidad de su 
nrn-,!-" ,. 
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manifiesta: "Mi prop6sito no sera principaZmente ni analizar 
la organizaci6n de estas estructuras estatales partiendo de las 
relaciones de producci6n ni elucidar sus contradicciones inter
n~,s, 105ue dependeda principalmente de profundizar la rela
CIon senalada entre el sistema juridico y la estructura del pro
ceso de trabajo: eso sera ante todo captadas en su funcion 
respec~o del camp? de la lucha de clases. Lo que equivale aquf 
a conslderar, en Clerto modo, su electo de aislamiento sobre las 
relaciones sociales economicas como dado, para dilucidar el 
papel propiamente politico del Estado respecto de til" (10). 

Es evidente que ese papel "propiamente politico del Es,.. 
tado", hace centrar e1 analisis sobre el Estado mismo, mas en 
las l~chas ideologicas y poHticas por el poder que en los im
perabvos economicos y en las condiciones de acumulacion del 
capital. En este orden de ideas la lucha de cIases sera el factor 
so~r~~eterminante del, at;alisis, pero como su plataforma de 
anahsls no es 10 economlCO, dada la "autonomfa relativa" del 
Estado, su enfoque finalmente va a desembocar en la caracte
rizacion del Estado capitalista, como una relaci6n social com
pl~ja, com? un "campo de fuerzas", en don de los conceptos 
afmes ~ dl.cha. sustentacio~ t~les como: funciones, aparatos, 
f~n;nas mstIt~:lOnales, y practIcas politic.as se diluyen en la ge
nenca "relaclOn de fuerzas" en donde la determinaci6n mate
rialista en el analisis y caract~rizaci6n del Estado, se pierde 
en una nebulosa funcionalista. 

En sintesis la concepcion estructuralista no es de mayor 
utilidad te6rica en el analisis de la relacion Estado-Economia 
aunque es de mayor riqueza en la produccion de la estructur~ 
del Poder politico y del Estado. 

c) 	La escuela del capitalismo monopolista de Est.ado: Esta 
escuela hizo carrera dentro del Partido Comunista Fran

ces (P. C. F.), cuya premisa fundamental parte de una supues
ta periodizaci6n del c.apitalismo, el cual dentro de la fase im
perialista, estada en un cicIo de C. M. E. (Capitalismo Mono
polista de Estado) caracterizado porque el Estado esta al ser
vici<; de los monopolios en su funcion economica. Siguiendo los 
parametros de la ortodoxia marxista tradicional el P. C. F. y 
su teoda del C. M. E. (Capitalismo Monopolista de Estado); 

10. 	 POULANTZAS, Nicos. Ob. cit., pp. 164-165, (subrayado dentro del tex
to). 
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ubica la contradiccion economica principal del modo de pro
duccion capitalista, a nivel de las fuerzas productivas y las 
relaciones sociales de produccion; entre el caracter cada vez 
mas social de la produccion y el caracter cada vez mas privado 
de la apropiacion, y al mismo tiempo seiiala su resolucion en 
una nueva etapa superior: e1 socialismo, en donde la planifi
cacion centralizada, y la anulacion de la propiedad privada 
sobre los medios de produccion daria por resultado supuesta 
mente una sociedad mas armonica, un modo de produccion 
"superior" al capitalismo. La c1ase obrera, organizada en su 
partido es la encargada de esta tarea, profundizando la demo
cracia, y transformando el Estado de un comite politico para 
la administracion de los negocios de la burguesa, en un aparato 
al servicio de la c1ase trabajadora, habria que cambiar el rol 
del Estado, puesto que tiene actualmente un papel diferente, 
caracterizado as! por esta escuela: "un factor esencial carac
teriza la fase actual de desarrollo que conocen los paises ca
pitalistas altamente desarrollados, ya obtenido, al fin del si
glo XIX, el estadio del capitalismo monopolista: la interven
ci6n creciente del Estado en la vida politica, econ6mica y so
cial. Esta intervenci6n se ejerce principalmente -pero no ex· 
c1usivamente- sobre la base economica de la sociedad. En 
todos los paises capitalistas desarrollados, el Estado financia 
hoy dia directa 0 indirectamente en vastas proporciones, la 
adquisieion, por los grandes grupos capitalistas de medios ma
teriales de produecion" (11). 

E1 Estado como una deus ex machina, al servicio de los 
monopolios, y que utilizarfa esta maquinaria no solo para ob
tener sus ganancias monopolistas 0 sobreganancias, sino para 
apropiarse tambien de parte de las ganancias del capital mo
nopolista, de los ahorros y utilidades de las capas medias, y de 
parte de los ingresos salariales de la c1ase trabajadora a traves 
del regimen fiscal, el ahorro forzoso y la inflaci6n. 

En este orden de ideas las "alianzas de c1ases" estan al 
orden del dfa, en la lucha de liberacion contra la explotaci6n 
de los monopolios; habrfa aca un desplazamiento de la con
tradiccion basica de clases propia del modo de producci6n 
capitalista, entre c1ase trabajadora y c1ase capitalista, pues co

I 
, mo 10 seiialan los criticos de esta escuela Bruno Theret y Mi

11. BOCCARA, Paul y otros. Capitalismo monopolista de Estado. Me

t 


xico, Ed. Cultura Popular, 1972. pp. 25·26. 
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chel Wieviorka: "La contradiccion Estado burgues·C1ase obre
ra en el modo de produccion capitalista es reemplazada por 
una contradiccion Estado-Monopolios, el Estado es ya, po
tencialmente, un Estado de canicter social obrero puesto que, 
al igual que la c1ase obrera, es el portador del progreso y del 
caracter social de las fuerzas productivas; pero es usurpado 
por un pufiado de monopolios" (12). 
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chel Wieviorka: "La contradiccion Estado burgues-Oase obre
ra en el modo de produccion capitalista es reemplazada por 
una contradiccion Estado-Monopolios, el Estado es ya, po
tencialmente, un Estado de caracter social obrero puesto que, 
al igual que la clase obrera, es el portador del progreso y del 
caracter social de las fuerzas productivas; pero es usurp ado 
por un pufiado de monopolios" (12). 

\
El problema radica en que si bien es cierto la union e in

cluso tension entre Estado y Monopolio, constituye una evi
dencia empirica, no es tan clara su explicacion al nivel de la 
reproduccion ampliada del capital, aSI por ejemplo, la escuela 
del C. M. de E., considera que el Estado en cuanto agente eco
nomico tiene como vision la desvalorizacion del capital publi
co, para permitir la valorizacion en otras ramas y sectores de 
la produccion al capital privado, en tanto alli la produccion 
de mercancfas sl es rentable y en consecuencia el capital priva
do no estaria interesado en abandonarlas a f.avor del Estado, 
pero a su vez estaria interesado en que el Estado asumiera 0 

mantuviera segun e1 caso la provision de ciertos servicios (ener
gfa, agua, vivienda, seguridad social, etc.) esencial a la re
produccion capitalista en su conjunto . 

-Sin embargo, uno no puede hacer una separacion estanco, 
fija, entre actividades estatales y privadas con base en el mo
vimiento economico de sobreacumulacion-desvalorizacion, de
jando el Estado como "desvalorizador universal", por cuanto 
tanto factores economicos como politicos juegan en la asig
nacion de un sector publico economico y un sector privado, 
y la evolucion reciente a nivc1 mundial de la economfa mues
tra una fuerte oleada de privatizaciones y desregulaciones del 
sector estatal. 

En sintesis, la escuela del C. M. E. (Capitalismo Mono
polista de Estado) del P. C. F. (Partido Comunista Frances), 
cae presa de la concepcion instrumentalista del Estado, pero 
dandole una direccion reformista a su interpretacion. 

d) 	La Escue1a Gramsciana de la Hegemon fa : Para Antonio 
Gramsci el Estado es igual a la sumatoria de hegemonfa 

12. 	 THERET, Bruno y WIEVIORKA, Michel. CrWca de la teoria del ca
pitalismo monopolista de Estado, Mexico, 1980. p. 35. 

13. 	 Vease GRAMSCI, Antonio, Filosotia de la Praxis. Buenos Aires, Ed. 
Lautauro, 1960. 
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mas coercion, sin los dos elementos es impensable la inte1egi
bilidad del Estado (13). Ahora bien, el elemento de la coercion, 
de la coactividad, y de la fuerza represiva, que se encama y ma
terializa en los aparatos de represion militar-policivo y judi
cial, constituyen la parte mas visualizada del Estado y cuya 
funcion es mas clara a los sujetos sociales como quiera que 
buscan mantener un cierto orden, una "paz" dentro de las re
laciones sociales de reproduccion de toda sociedad. 

Sin embargo, no basta con la mera represion para man
tener este orden, esta disciplina social minima, sino que se 
requiere de un consenso, de un conjunto de valores, y de prin
cipios ideologicos que llevan a las masas a aceptar como racio
nal y plausible un determinado regimen de dominacion, sien
do por ello la Hegemonia el principal elemento articulador de 
los diferentes factores contradictorios y diferenciales de una 
formacion social. 

Pero obviamente que este elemento hegemonico es de ca
racter historico-cultural, en donde en lineas generales las ideas 
de la clase dominante tienden a convertirse en las ideas de la 
clase hegemonica para e1 conjunto de la sociedad, por ello a 
traves de las practicas hegemonicas de la clase dominante se 
crea una especie de "bloque historico" en tanto unidad orga
nica de la infraestructura con la superestructura, para activar 
al Estado en tome a la canalizacion de los intereses de esa cla
se. Pero como el todo social, la organizacion de la sociedad 
esta en movimiento, las clases subalternas tienden a generar 
tambien sus tentativas de Hegemonia, su propia vision del mun
do, fruto de intereses materiales divergentes, por ello es que la 
lucha politica pasa a abarcar a todo el campo de la sociedad 
civil, y en donde "reforma y revolucion" se integran en un 
movimiento continuo, en una especie de "guerra de posiciones", 
a traves de las cuales se van modificando las re1aciones de fuer
zas entre las distintas clases, de alH que lograr la hegemonia en 
una sociedad no es solo conquistar la direccion politica del 
Estado, sino ir mIn mas a11a, y modificar el senti do y la con
ducta social de las masas buscando una nueva rearticulacion 
general de la sociedad. 

Pero si el Estado es el factor principal de cohesion al in
terior de una formacion social, y la sociedad es un sistema or
ganico de equilibrio inestable, e1 Estado seria una esp~cie de 
regulador, pero no neutral, de los intereses de clases en con
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mas coercion, sin los dos elementos es impensable la intelegi
bilidad del Estado (13), Ahora bien, el elemento de la coercion 
de ,la ,coactividad, y de la fuerza represiva, que se encarna y ma~ 
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flicto, en tanto el Estado no se configura solamente a par
tir de su posicion al interior del sistema economico, sino que 
su unidad tam bien depende fundamentalmente de la existencia 
de formas particulares de organizacion y representacion que 
otorgan la lucha por la hegemonia, 

En esta escuela es evidente el alejamiento para establecer 
las relaciones de mutua determinacion entre Estado y Economia, 
en la medida en que ignora las ltmitaciones del Estado en la 
intervencion economica, y 10 visualiza solo como un elemen
to de dominacion polftica, cuando en realidad no es un agente 
indiferente a la valorizacion y recomposicion permanente del 
capital. 

A grandes rasgos estas son las principales escuelas mar
xistas sobre el Estado, 10 que no excluye la combinacion de las 
mismas, 0 analisis particulares sobre determinados aspectos 
del Estado, Sin embargo la teo ria marxista y su vision y criti
ca del Estado, en particular, tambien ha entrado en crisis al 
igual que el capitalismo, en tanto el Hamado "socialismo real" 
se ha desplomado, materialmente hablando, a finales de este si
glo. 

Es as! como la planificacion centralizada y total no se 
pudo reve1ar como un sistema mas eficiente para la adminis
tradon de los recursos economicos que una economia de mer
cado. La riqueza social y el desarrollo sin Hmites de las fuer
zas productivas solo tenia lugar en las paginas de los manuales 
de economia politica, 

La centralizacion burocratica del Estado creo profundos 
abismos y desigualdades entre una capa de privilegiados, "la 
nueva clase" y las amplias masas de trabajadores, La corrup
cion y el despilfarro en los organismos del Estado campeaban 
por doquier, mientras la satisfaccion de las necesidades econ6
micas y sociales de las masas eran postergadas, 

Y finalmente, la ausencia total de las libertades politicas 
para el pueblo, la opresion, y la vigil an cia policiva permanente, 
hacian languidecer los resortes mas vitales de toda la socie
dad, al lado de un marcado irrespeto a los derechos humanos 
fundamentales, la earencia de oposicion y en sintesis un una
nimismo politico impuesto desde arriba de manera coercitiva 
por la burocracia, convirtieron la Hamada "dictadura del pro
letariado" en la dictadura del partido, la dictadura del partido, 
en la del comite central, y esta en la dictadura impersonal de 
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los secretarios de tumo de la organizacion partidista, y se de
semboco asi en el regimen totalitario. 

Si tal situacion fue frut() de una "desviacion" politica de 
un ideal libertario, si fue fruto de una "tradicion", 0 si fue 
fruto del retraso de la revolucion mundial, que obligo al "so
cialismo" a convivir con el capitalismo y el imperialismo de
terminando sus condiciones de reproduccion, es un tema que 
escapa a los objetivos de esta investigacion. 

Ahora bien, para poder comprender a cabalidad la fun
cion del Estado en el sene de la economia colombian a y sus 
tendencias mas recientes es necesario analizar las funciones 
economicas del Estado en general y sus limites. 

Funciones Econ6micas del Estado 

El inventario de funciones no es uniforme, ya que varia 
de un autor a otro. 

No obstante podemos afirmar que la vision linealpropia 
de la historiografia economica y poHtica tradicional, que di
vide el papel del Estado en la economia en dos grandes mo
mentos: el del Estado laissez faire laissez passer, propia de las 
primeras etapas del capitalismo de libre competencia; y el 
Estado interventor, fruto de la sociedad industrial desarrollada, 
es en cierta forma un mito, pues podemos afirmar con Elmar 
Alvater que dentro de la historia del capitalismo: " ...todo Es
tado ha side interventor" (14), 10 que varia es el acento sobre uno 
u otro de los aspectos de la reproducci6n ampliada del capital en 
su conjunto y de la valorizacion del mismo. As!, por ejemplo, el 
mismo Alvater senala como funciones principales las siguien
tes: 

1. 	 "Suministro de condiciones materiales generales de pro
duccion ("infraestructura"). 

2. Establecimiento y garantia de 	 un ordenamiento juridico 
general dentro del cual se mueven las relaciones de los 
sujetos juridicos en la sociedad capitalista. 

14. 	 Vease ALVATER, Elmar. "Notas sabre algunos problemas del inter

R 1 ., del conflicto entre trabajo asalariado y capi
3. 	ta~~~ ~~o~so de necesidad, represion poHtica de la c1ase 

trabajadora. . al 

4. Garantia de la exis~encia Y del la ex~ans:~n~~l ~:l~a
nacional en su conJunto en e merca 0 


lista" (15). 
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16. 	 VeaselHector. El Estado en el capitalismo contempordneo. Mexico, Siglo XXI, 
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3, Regulaci6n del conflicto entre trabajo asalariado y capi
tal, y en caso de necesidad, represi6n politica de la c1ase 
trabajadora, 

4. Garantia de la existencia y de la expanSIOn del capital 
nacional en su conjunto en el mercado mundial capita

lista" (15). 

Pero como advertimos, el itlventario puede reducirse 0 

ampliarse, ya se trate de una intervenci6n estructural y penna
nente 0 de una coyuntural 0 circunstancial. ASI como tambien 
la fase del cicIo econ6mico es determinante en la ampliaci6n 
o reducci6n del radio de acci6n en la intervencion del Estado 
en la economfa, pues no es la misma en un periodo de depre
sion 0 crisis que en una de auge 0 recuperaci6n economica. 

Suzanne de Brunnhoff puntualiza en dos aspectos funda
mentales la gestion permanente del Estado en la economia. 

- Agenciamiento de la fuerza de trabajo libre asalariado co
mo mercancia particular. 

-	 Agenciamiento de la moneda (16), 

Ante el primer supuesto es evidente que los capitales par
ticulares 0 individuales no pueden proveer de manera directa 
y por via general a est a funcion en tanto el proceso de subsun
ci6n formal y el real del trabajo al capital aporta momentos 
multiples que van desde la violencia estatal para expropiar a 
los productores directos de sus medios de produccion, hasta 
la calificaci6n en masa y el adiestramiento tecnico de la mano 
de obra, con todo la puesta en marcha del aparato educativo, 
y todo el sistema de seguridad social y de salud publica que 
permite mantener a la clase trabajadora en condiciones de 
trabajar. 

Y de otro lado, est a la necesidad de dade una validacion 
social a la moneda, en cuanto que equivalente general, y ma
xima expresi6n del valor de cambio en la sociedad mercantil, 
10 cual no puede ser convalidado por los capitales particulares, 
pues se haria entre otros casos caotica la oferta de moneda, con 

15. 	 Citado por EVERS, Tilman. El Estado en fa periferia capitalista' 
Mexico, Siglo XXI, 1979. p. 64. 

16. 	 Vease De BRUNNHOFF, Suzanne. Estado y Capital. Madrid, Ed. 
Villalar, 1976 
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la consecuente distorsi6n inflacionaria de los precios, crean
dose una dislocaci6n 0 ruptura entre valor y precios que no 
admite la producci6n capitalista en condiciones normales. La 
moneda seria entre otras cosas una relaci6n social que requie
re estar siempre amparada por el Estado, ella entraiiaria una 
diferencia con las otras mercandas. En consecuencia, la rna
neda tiende a ser administrada centralmente por el poder poli
tico, por ello toda politica monetaria es funci6n estatal. 

Otro autor como Claus Offe considera parte fundamental
mente de la politic a de producci6n capitalista, las siguientes 
acti vidades: 

1. 	Organizaci6n y apoyo estatal al desarrollo de tecnologias 
con bases cientificas. 

2. Energia, materias primas, incluso agua y aire 	como pa
rametros en el lado de suministro de la economia, que 
deben obtenerse mediante politicas estatales. 

3. Educaci6n, 	cuidado de la salud, control de poblaci6n, 
como campo de politicas cuya meta es suministrar la co
rrecta cantidad, calidad y distribuci6n espacial de recur
sos humanos. 

4. 	 Uso de la tierra, desarrollo regional y renovacion urba
na como la determinacion politica de estructuras territo
riales 0 espaciales de actividad social. 

Y agrega a rengl6n seguido el autor: "En otras palabras, 
ninguno de los factores de producci6n clasicos --capital, tra
bajo, tierra- se toma como algo dado, sino como algo desa
rrollado, configurado, distribuido y asignado por politicas es
tatales espedficas" (1

7
). 

Vale decir que no hay limites formales a la intervencion 
estatal en la economia en tanto esta es factible de nuevas de
finiciones y redefiniciones por parte del Estado mismo. Pero 
a la inversa, mutantis mutandis podemos decir que no hay obs
taculos materiales para la privatizaci6n de Bienes Publicos y 
desregulaciones estatales, pues el punto de referencia en el ho
rizonte economico seria el de valorizacion-desvalorizaci6n, el 
de las expectativas de obtener una tasa media de ganancias, 

17. 	 Tornado de OFFE, Claus. Contradicciones en el Estado de Bienestar. 
Madrid, Alianza Editorial, 1990. pp. 165-166. 
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para el capital privado compatible con otras ramas y sectores 
de la economia. 

Otro caso en el que se ha hecho necesario la intervenci6n 
del Estado en la economia, viene motivado por la revoluci6n 
tecnico-cientifica que ha impuesto la competencia capitalista 
en los paises desarroUados, y la alteraci6n en la composici6n 
organica del capital, causada por la extracci6n de plusvalia re
lativa, por la tendencia a contrarrdJtar la baja en la tasa media 
de ganancias, 10 cual obliga al Estado a hacer enormes inver
siones de capital y del gasto publico destinado a investigaci6n 
y que dado su volumen y su incertidumbre de aplicabilidad in
mediata, no puede ser exclusivamente acometida por los capi
tales particulares. 

En la medida en que el Estado capitalista aparece como 
una universalidad, como una generalidad, y por ende como 
representante del "bien comun", queda aparentemente "cir
cunscrito" a la sociedad civil, por ello algunos autores como 
Alain Lipietz hablan del "Estado circunscrito", el cual tiene 
algunas funciones seculares y no meramente coyunturales de 
intervenci6n, y sefiala aSI sus funciones: 

"El Estado circunscrito aparece entonces como la forma 
tfpica del Estado capitalista. Este parece reducirse, en efecto, 
a sus funciones seculares: 

- Producci6n y mantenimiento de la infraestructura y de 
ciertos servicios colectivos. 

- Mantenimiento del orden, es decir, de las relaciones so
ciales basadas en el nuevo sistema social. Ante to do, la 
propiedad privada y el trabajador asalariado como ven
dedor Ubre, es decir, no coaligado, de la fuerza de trabajo. 

- Garantfa de una monedaestable, limitaci6n del senorlo 
y financiamiento, por medio de impucsto de los gastos co
lectivos" (18). 

Finalmente, cabe anotar que el Estado en cuanto provee
dor de las condiciones generales y materiales de la producci6n, 
as! como en su papel de gestor de la fuerza de trabajo como 
mercancia particular debe atender al suministro de los llama

18. 	 LIPIETZ, Alain. "Caracteres seculares y coyunturales de la interven
cion econ6mica del Estado", Documento CIE, U. de A., 1986, p. 11. 
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dos "bienes publicos" y medios de con sumo colectivo, como 
vivienda, salud, educacion servicios publicos en general, etc., 
pero para ella requiere de una estructura de ingresos y de una 
racionalidad del gasto pllblico. 

El gasto pl/hUco y fa crisis fiscal 

Como es apenas obvio el Estado para poder generar el 
gasto publico, y estructurar su presupuesto requiere de unos 
ingresos, los cuales si provienen de empresas. estatales dedica
das a producir mercancias como valores de cambio, no ofrecen 
problemas de amHisis diferentes al capital privado, en tanto 
que ambos en ese conflicto estan dedicados a extraer plusva
Ha. Pero cuando se mira el conjunto del panorama presupues
tal y de los ingresos y gastos del Estado, la situacion se com
plica. 

Asi, por ejemplo, la division marxista entre trabajo pro
ductivo e improductivo, con la ampliacion del sector de ser
vicios en la economia de los paises desarrollados y la amplia 
extension del Estado al conjunto de la economia, harlan que 
el trabajo improductivo tuviera mas peso cuantitativo que el 
productivo, haciendo permanente la crisis, mas sin embargo, 
la intervencion del Estado es un factor que si bien no evita la 
crisis, al menos la atempera. 

De alH que el analisis del gasto publico y de la estructura 
fiscal no puede ser abordado exclusivamente con las herra
mientas de la teoria economica (insustituibles), sino ademas 
complementado con la teoria y el analisis politico, por ello 
es que un chisico en el estudio de este tipo de problemas como 
es James O'Connor sefiala de manera magistral: "Ni el volu
men y la composicion del gasto del gobierno en la distribucion 
de las cargas fiscales estan determinados por las leyes del mer
cado, sino que rcflejan los conflictos sociales y economicos en
tre grupos y clases y cst{m estructuralmente determinados por 
ellos" (19). 

Y es que adem as de los gastos estatales para cumplir sus 
funciones economicas, estan los llamados gastos para la legi
timacion poHtica del Estado. propios de la sociedad modern a, 

19. 	 O'CONNOR, James. La crisis fiscal del Estado. Barcelona, Ed. Penin' 
sula, 1981. p. 21. 
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pues la busqueda del consenso, de la aprobacion por la cual 
luchan todos los gobiernos a traves del mercado politico elec
toral implica la inversion de grandes masas de capital dinero 
en la llamada "politica social", las cuales no tienen una ren
tabilidad economica inmediata, pero garantizan la estabilidad 
social y la paz necesaria a un clima favorable de inversiones 
capitalistas. 

~ .
Por ello sefiala con acierto O'Connor: "Nuestra preIlllsa 

es que el Estado capitalista debe tratar de satisfacer dos fun
ciones basicas y. a menudo contradictorias: acumulaci6n y 
legitimaci6n. Esto significa que el Estado· debe intentar man
tener 0 crear condiciones en las cuales sea po sible la acumula
ci6n rentable de capital. Ademas, el Estado debe tratar tam
bien de mantener 0 crear las condiciones necesarias a la ar
monia social" (20). 

En este orden de ideas el autor divide los gastos estata
les en dos categorias: capital social y gasto social. El capital 
social es indirectamente productivo y sus proyectos y servicios 
tienden a incrementar la productividad, tales como los gastos 
en investigaci6n cientifica, mejoramiento de infraestructura, 
creacion de nuevas empresas, etc. 

El gasto social se compone de proyectos y servicios nece
sarios para fomentar y mantener la armonia social, tales como 
seguro de desempleo, salud publica gratuita 0 subsidiada, me
joramiento de las condiciones materiales de vida de las pobla
ciones marginadas, con obras de electrificacion, alcantarillado, 
agua potable, vivienda subsidiada, etc. Aunque este tipo de 
gasto no esta aparentemente ligado a la productividad, sin em
bargo un mejoramiento en las condiciones de instrucci6n, edu
caci6n, etc" de la poblacion a mediano plazo repercute en una 
mayor productividad de la fuerza de trabajo. 

Pero debido a la intervenci6n del Estado despues de la 
dec ada del 30 (1930) Y a raiz de la crisis mundial capitalista, 
los gastos del Estado para reactivar la economfa y conjurar la 
crisis han ido en crecimiento, por aplicacion de las politicas 
keynesianas de aumento de la demanda efectiva, esto ha lleva
do paulatinamente a la formacion de una crisis fiscal del Esta< 
do, 0 dicho en terminos contables, son mayores los gastos que 
los ingresos . 

20. Ibid. p. 26. 
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Pero la estructura del gasto publico no puede desligarse 
de la base productiva misma, dicho en otros terminos, el cuan
tun del gasto publico depende, en ultima instancia, del tamano, 
de las dimensiones del excedente econ6mico, pues no se puede 
"formar", "apropiar" de donde no hay. Por ende, en el fondo 
de la apropiacion presupuestal y fiscal existe una plusvaHa so
cial que es "arrebatad a", 0 "expropiada" por el Estado tanto 
al capital como a la clase trabajadora, para ser "nuevamente" 
redistribufda de manera desigual a 11s distintas clases y sec
tores sociales, por ello senala con razon Francisco Galgano 
que: "...hoy se puede decir en terminos de amilisis marxista 
que la economfa mixta modifica las formas de expropiacion de 
los trabajadores: la exprophcion es realizada solo en parte por 
los capitalistas particulares, en el momento en que se apropian 
del valor de los bienes productivos; la expropiacion se realiza 
tambien sobre aquella parte del valor que el capitalista parti
cular paga a los trabajadores en forma de salario, en esta se
gunda fase, por el Estado. Estamos en presencia de una tecni
ca de extraccion de la plusvaHa: cl capitalista particular ob
Hene para sl, unicamente, una primera cuota; una segunda 
cuota, considerable, es obtenida, coactivamente, por e1 "capi
talista colectivo", quc la utilizan en beneficio general de la cla
se capitaIista 0 en beneficio de determinados particulares que 
la componen" (211. 

Sin embargo, pese a 10 correcto del cuadro general, ante
riormente anotado, Galgano se queda corto en reconocer que 
los capita1es particulares tambien pueden ver amputada, 0 cer
cenada "parte" de su p1usvalfa, por la exaccion tributaria, de 
alIi que las "revueltas" tributarias y la protesta fiscal puede 
abarcar y de hecho abarca a amplios sectores de la poblacion. 
Otra cosa es 1a forma como el Estado "redistribuye" esa plus
valia social que toma la denominacion de presupuesto publico, 
pues segun la correlacion de fucrzas de las clases y la posicion 
de los "bloques de podcr" al interior del aparato del Estado, 
el gasto publico puede orientarse a favorecer a determinadas 
fracciones del capital, 0 incluso coyunturalmente a sectores de 
la clase trabajadora. Lo que no puede hacer de manera defi
nitiva, sin afectar toda la estructura de la economia y del Esta
do, es expropiar de manera total al capital, y reorientar la to

21. 	 GALGANO, Francisco. Las instituciones de fa economia capitalista. 
Valencia, Fernando Torres Editor, 1980. p. 60. 
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talidad del gasto publico a los sectores populares pues ello se
ria desconocer uno de los principios basicos de la economfa 
capitalista de mercado, cual es la propiedad privada. 

Pero 10 que se debe atacar es la idea burocratico-tecno
Cfatica del gasto publico como una "estructura neutra" al ser
vicio del desarrollo economico, pues, como 10 sen ala Antonio 
Negri, aunque desde una perspectiva obrerista: "los gastos pu
blicos constituyen la forma publi& y estatal en la cua! Se en
cubre la relacion de explotacion que el Estado ejerce sabre la 
sociedad obrera de trabajo productivo: los gastos ptiblicos son 
del salario social, y es sabre este que conviene desarrollar el 
papel desequilibrador de la clase obrera" (22;. 

Desde una perspectiva de ruptura total como la que se 
plantea Negri, en el Estado capitalista, el gas to publico debe 
ser confrontado por la c1ase trabajadora no s610 para evitar 
que se redituen sus beneficios a favor del capital, sino para 
romper con las ilusiones reformistas del Welfare State 0 Es
tado Benefactor, y abolir de manera definitiva Ia relacion sa
larial propiamente dicha, pero ello a su vez impliearia la abo
licion del Estado, de toda forma de Estado y la apropiacion 
diy,ecta por parte de los trabajadores del producto integro de 
su trabajo, 0 sea se estaria de cara al plena horizonte de la 
sociedad comunista, 

Pero dada la experiencia hist6rica del "soeialismo real", 
y el consecuente fortalecimiento sin limites del poder del Es
tado, eneste tipo de saciedad, parece mas sensato contentar
nos con un analisis mas realista de las relaciones presentes, 
del "aqui" y el ahora con respecto a las complejas relaciones 
dialecticas, par ende contradictoras, entre Estado y Econo
mia, pero sin renunciar a las explicaciones teoricas que Ie den 
inteligibilidad y c1aridad a dicho fenomeno, par ella podemos 
concIuir parcialmente can Bob Jessop:", .. el anaIisis del Es
tado no es una actividad irrelevante 0 marginal a la teo ria eco
n6mica" (23). 

22. NEGRI, Antonio. HEI Estado, los Gastos Publicos: Problemas y pers' 
pectivas". En: Revistll Critique de 1a Economie Politique. Paris, N~ 

3, 1978. p. 118. 

23. JESSOB, Bob. "Teorias recientes sobre el Estado Capitalista". En: 
La Crilica marxista del Estado Capitalisla. Del Estacio,Illstrumento 

a 1a Forma·Estado". Bogota, CINE?, 1980. p. 47. 
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