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Nicos Poulantzas  
y la lucha feminista 
(o de por qué el socialismo 
será feminista o no será)

Sandra Vanina Celis*

I

Se dice que Nicos Poulantzas era alguien que obligaba al otro a pensar. 
El último párrafo de su libro Estado, poder y socialismo (EPS) termina 
con unos sugerentes puntos suspensivos que cobran la forma de un im-
perativo: una obligación, quizá, a seguir pensando la estrategia de una 
vía democrática al socialismo.

Creemos que esta es una obligación que debemos asumir en la América 
Latina de hoy. Aunque para ello hay que partir de algunas premisas, las 
cuáles vamos a enumerar brevemente a continuación:

1) El derrumbe del referente internacional que fue el llamado “socialis-
mo real” sigue ejerciendo una gran influencia hasta hoy y nos convoca 
a seguir pensando el socialismo como proyecto de emancipación que 

 *  Militante del Colectivo Ratio. Invitada por el Grupo de Trabajo CLACSO Herencias y perspectivas 
del marxismo.
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no solo es necesario y deseable, sino viable y posible (Sánchez Vázquez, 
Adolfo, 2007); 2) la emergencia del estatismo autoritario y de una nueva 
fase imperialista tras la Guerra Fría produjo inéditas formas de depen-
dencia y terror al interior de nuestros países, lo que dio pie al inicio 
de una época marcada por el desfondamiento democrático de nuestras 
naciones (Rivadeo, Ana María, 2003); 3) el renovado auge de los movi-
mientos sociales existentes y la emergencia de otros nuevos produjo 
nuevas formas de acción política y grandes modificaciones en el campo 
de la lucha de clases; 4) la apertura de un nuevo periodo de luchas en 
la región, también llamado “Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en 
América Latina” (Thwaites Rey, Mabel & Ouviña, Hernán, 2019), demos-
tró la posibilidad y la efectividad de disputar el Estado y desató procesos 
de creciente activación popular de la mano de los viejos y los nuevos 
movimientos sociales. 

Partiendo de estas premisas nos parece que surge otra obligación que 
se articula con la de pensar la vía democrática al socialismo. Y esta es 
la de pensar el feminismo en clave de la disputa por el Estado, cuestión 
crucial toda vez que el feminismo latinoamericano se ha convertido en 
los últimos años en “un movimiento de masas e intergeneracional, por-
que es apropiado desde los más diversos espacios y experiencias” (Gago, 
Verónica, 2019). Además, porque el feminismo es un movimiento social 
en el preciso sentido que a esta denominación da Charles Tilly (2010), 
reuniendo los elementos de valor, unidad, número y compromiso que 
este autor resalta como los definitorios para catalogar a un movimiento 
social como tal.

Es así como el feminismo latinoamericano, aún con toda su heteroge-
neidad y pluralidad, ha logrado cohesionarse en torno a dos grandes 
consensos: 1) la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos y 2) la lucha 
contra —y por la visibilización de— la violencia de género. Así es como 
las mujeres han logrado avanzar en la despatriarcalización de nuestras 
naciones, inscribiendo avanzadas demandas en el Estado que se tradu-
cen también en grandes conquistas democráticas para la sociedad en su 
conjunto (Valdivieso Ide, Magdalena, 2017).
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No obstante, el feminismo no constituye un proyecto civilizatorio en 
sí mismo. La única forma de lograr la emancipación de las mujeres es, 
efectivamente, a través del socialismo, lo que es sin duda un desafío 
mayúsculo toda vez que implica lograr una articulación efectiva entre 
ambos (feminismo y socialismo) que se traduzca en nuevas formas de 
acción política tanto para hombres como para mujeres. 

Creemos que la teoría de Nicos Poulantzas y sus reflexiones en torno 
a la estrategia socialista pueden aportar mucho a esta urgente y difícil 
tarea. A continuación haremos un repaso sobre las breves pero potentes 
indicaciones que dejó este autor sobre el lugar del feminismo en la lucha 
socialista, para concluir con los avances que a partir de su teoría realizó 
Bob Jessop y las rutas de investigación y acción que esto deja para el 
feminismo nuestroamericano.

II

En la teoría de Poulantzas nos parece encontrar una veta que apunta a 
pensar que el socialismo es irrealizable sin el feminismo. No en balde 
llegó a afirmar que “las mujeres, que han estado durante tanto tiempo 
oprimidas, han sido capaces de desarrollar, a diversos niveles, elemen-
tos de transformación mucho más interesantes que los propuestos por 
los hombres” (1977), argumento que es difícil de comprobar pero que se 
antoja incuestionable. 

Aunque tal como señala Bob Jessop (2014), se trata de un problema sólo 
mencionado en EPS, más nunca desarrollado. Según Jessop, ello sería 
la muestra de un persistente reduccionismo de clase en la última obra 
de Poulantzas; reduccionismo del que, no obstante, se fue alejando de-
cisivamente, pero de cuya constancia solo dejó rastro en sus últimas 
entrevistas. Efectivamente, en EPS la cuestión de la mujer, de los “mo-
vimientos de liberación de la mujer” o de la “relación hombre-mujer” es 
mencionada únicamente en seis ocasiones (2014, p. 45, 46, 179, 257, 258, 
303). Pero en todas esas pequeñas intervenciones nos parece que Nicos 
apunta a una posibilidad novedosa y emocionante: la de intercambiar el 
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adjetivo “democrático” —que sigue a “socialismo” en su famoso apoteg-
ma— por el de “feminista”. Porque no hay socialismo sin democracia. Y 
no hay democracia sin nosotras, porque somos la mitad del mundo. 

Pero antes de seguir avanzando sobre estas coordenadas es necesario 
aceptar algunas cuestiones que serán esquemáticamente planteadas, y 
que constituyen la poderosa herencia de Poulantzas a la teoría marxista 
no sólo del Estado, sino también de la revolución. Primero, aceptar la 
estrategia poulantziana de un socialismo democrático es aceptar que 
no existe una tal inevitabilidad de la revolución, ni un partido único 
destinado a consumarla a través de la organización de un sujeto uni-
versal. Es aceptar también la presencia constitutiva de lo político en la 
reproducción de las relaciones de producción (Poulantzas, Nicos, 2014, 
p. 15), y que el Estado es “la condensación material de una relación de 
fuerzas entre clases y fracciones de clases” (2014, p. 154); no es, pues, una 
“cosa-instrumento”, sino una relación social. Porque el Estado “concen-
tra, condensa, materializa y encarna las relaciones político-ideológicas 
en las relaciones de producción y en su reproducción” (2014, p. 25). En 
ese sentido es que tampoco se trata de un bloque monolítico sin fisuras 
dedicado exclusivamente a la dominación de clase, sino de un aparato 
constituido por una compleja red de ramas y aparatos que Poulantzas 
llama “materialidad institucional” y que es resultado de la cristalización 
de conflictos y contradicciones entre diversas clases y fuerzas en lucha. 
Es así que lo que tiende a unificarse en el Estado —a través de su organi-
zación estratégica— son los intereses políticos de la fracción del bloque 
en el poder, lo que es el rasgo distintivo de la autonomía relativa que 
posee dicho aparato1.

Si aceptamos todo lo anterior aceptamos también que el corolario es-
tratégico de esta teoría del Estado para las luchas populares sea la vía 
democrática al socialismo, porque de ella se deriva que el Estado es 
una materialidad que no tiene por qué ser combatida —como si de una 

 1  Esta es una característica clave del MPC a la que Poulantzas, sin abandonar la determinación en 
última instancia del nivel económico, le puso mucha atención; ello le permitió pensar al Estado y a 
la hegemonía en una clave sumamente original.
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fortaleza se tratase— bajo “una estrategia de asalto del tipo del gran 
día” (Poulantzas, Nicos, 2014, p. 311). Más bien, desde la perspectiva de 
Poulantzas sería necesario pensar en un “proceso de transición al socia-
lismo” (2014, p. 311) que logre articular dos procesos: el de la transforma-
ción de la democracia representativa, por un lado, y el del desarrollo de 
las formas de democracia directa, por el otro, para así transformar radi-
calmente el poder concentrado en los aparatos del Estado, y específica-
mente en aquellos que puedan expresar el poder y los intereses de las 
clases populares. Esto es posible y necesario porque, tal como lo señala 
Jessop, el Estado hace mucho más que delimitar y proteger negativa-
mente las reglas del juego económico e inculcar “falsa conciencia” sobre 
las clases populares. En realidad, el rol del Estado en la reproducción de 
la dominación de clase puede ser positivo, toda vez que no es reducible a 
la dupla represión-ideología (2014, p. 5). En última instancia, más allá de 
una valoración “negativa” o “positiva”, el hecho desnudo y llano es que 
el Estado está en todos lados en tanto que nadie escapa a su influencia 
ni a su poder (Poulantzas, Nicos, 2014). Por eso la cuestión no reside en 
destruirlo en su totalidad como en disputar sus diversos aparatos e ins-
tituciones, lo que a su vez no puede ocurrir sin la participación activa 
de las masas populares —incluidas las mujeres con sus reivindicaciones 
propias— pues, de lo contrario, podríamos caer en nuevas formas de lo 
que Poulantzas llama “estatismo estalinista”2.

Desde esa perspectiva, y volviendo a la cuestión que nos convoca, la 
consigna feminista “lo personal es político” cobra un nuevo cariz. Si lo 
personal es político es porque lo político es constitutivo a todos los fe-
nómenos sociales, que a su vez no pueden imaginarse desvinculados de, 
o completamente ajenos a, el Estado. Es mérito del feminismo radical 
estadounidense haber vuelto esta idea un sentido común, lo que puede 
resultar problemático toda vez que dicha corriente tendía a identificar 
lo político con un Estado-patriarca, monolítico y sin fisuras (volveremos 
sobre esto más adelante). No obstante, la popularización de esta idea 

 2  La participación de las masas tampoco asegura el carácter revolucionario de un proyecto político. 
Así lo demuestra el proceso de fascistización en Alemania, analizado por Poulantzas en Fascismo y 
dictadura (1970).
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produjo una politización que contribuyó enormemente a la renovación 
del movimiento feminista y a su avance como un frente principal en la 
lucha por la democracia.

La importancia de lo anterior reside, como explica Poulantzas, en que 
existen relaciones de poder —como las que se dan en la relación hom-
bre-mujer— que desbordan las relaciones de clase (Poulantzas, Nicos, 
2014, p. 45). No significa que hombres y mujeres no pertenezcan a una 
clase, sino que el fundamento de la relación de poder específica entre los 
sexos debe buscarse en otro lado, y no únicamente en la división social 
del trabajo. Creemos que en este caso el fundamento es la división se-
xual-social del trabajo, pero no en un sentido restringido (como una es-
tructura determinada por la biología o que sólo compete a las relaciones 
de reproducción), sino entendida en un sentido más amplio. Parafra-
seando a Poulantzas, habría que decir que los géneros son el resultado 
de la división sexual-social del trabajo tomada en su totalidad, como 
una estructura de la cual no están ausentes las clases, los poderes y las 
luchas, y que refiere no sólo a lo económico, sino también a lo político 
e ideológico que constituye y conforma las relaciones entre hombres y 
mujeres.

Es por lo anterior que el socialismo es indisociable de las nuevas rei-
vindicaciones populares, pues a juicio de Poulantzas éstas han sido 
llamadas erróneamente “frentes secundarios” (2014, p. 344), cuando en 
realidad tienen un lugar determinante en la lucha por equilibrar la co-
rrelación de fuerzas a favor de las clases populares.

Cabe destacar que ya en 1844 Marx había señalado algo similar al situar 
la relación del hombre con la mujer como aquella que nos permite reco-
nocer el grado de civilización alcanzado por una sociedad. En la misma 
sintonía, Lenin pensaba que “la experiencia de todos los movimientos 
de liberación ha demostrado que el éxito de la revolución depende del 
grado en que participen en ella las mujeres”3 (1934, p. 69). Vale la pena 

 3  Hay que notar, no obstante, que en escritos como El desarrollo del capitalismo en Rusia (1899) 
Lenin identifica al patriarcado con las relaciones domésticas. Por eso para él la liberación de la 
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retomar estos ejemplos para recordarnos que, si bien la articulación pra-
xiológica entre feminismo y socialismo ha estado repleta de uniones y 
rupturas (Arruza, Cinzia, 2015), la cuestión de las mujeres nunca ha sido 
un problema secundario. Si lo ha sido en la práctica (como efectivamen-
te ocurre) habría que precisar que ello no es sino resultado de la propia 
historia de nuestra opresión e invisibilización.

Sin embargo, el hecho novedoso en la teoría de Poulantzas reside en la 
original articulación que posibilita entre feminismo y socialismo4, misma 
que sería resultado de un contexto específico que Poulantzas denomina 
en EPS como el “ocaso de la democracia” y que se identifica con la crisis 
del llamado “estado de bienestar” (Rivadeo, Ana María, 2003). Dicha cri-
sis estaría “en el origen de numerosos movimientos sociales ‘externos’ 
a los lugares físicos de la producción y en parte desvinculada, cultural, 
política y socialmente, del contenido tradicional de las reivindicaciones 
de años anteriores” (1979). Desde la perspectiva de Poulantzas esta crisis 
habría traído consigo una situación de saturación política o “sobrepo-
lítica” (Poulantzas, Nicos, 1979), ante la cual los partidos de izquierda 
tradicional habrían intentado recuperar el protagonismo que los movi-
mientos sociales les arrebataron; movimientos que, desde la perspectiva 
de la vieja izquierda, eran insuficientes por ser heterogéneos, difusos, 
descentralizados y, en suma, “despolitizados”. Sin embargo, lo que Nicos 
percibe en esta situación —y que será el núcleo vital de su estrategia 
socialista— no será un obstáculo, pues la “sobrepolitización” fija nue-
vos horizontes para la política que pueden ser aprovechados. Porque si 
bien los nuevos movimientos sociales se rehúsan a quedar atrapadas en 

mujer (siempre en el contexto de la transición al socialismo) tiende a estar sujeta exclusivamente 
a su incorporación a la gran industria mecánica, lo que más temprano que tarde demostraría sus 
limitaciones en la propia Rusia soviética.

 4  Poulantzas pensaba que el desarrollo de la teoría de la revolución (como núcleo vivo del 
materialismo histórico) está determinada en gran medida “por la relación con el período histórico 
en el que se sitúa, y por la relación a la experiencia histórica del movimiento de masas y de la 
revolución proletaria” (Poulantzas, Nicos, 1976).  Creemos que esta es una indicación a tomar muy en 
cuenta no sólo al momento de estudiar la teoría del propio Poulantzas, sino también al momento de 
plantearnos la tarea de elaborar aportes a la teoría de la revolución, sea desde el socialismo, desde el 
feminismo o desde cualquier movimiento social. 
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rígidos esquemas organizativos y a seguir viejas fórmulas revoluciona-
rias, no por eso dejan de organizarse en el terreno del poder ni de estar 
constituidos por lo político. Obligan, así, a repensar el Estado de forma 
concreta: las estrategias, las tácticas y, en suma, los tiempos y espacios 
de la lucha popular, sin que ello implique renunciar al socialismo.

No es casualidad que la ya mencionada consigna feminista “lo personal 
es político” surgiera en esta coyuntura. Aunque en el caso de América 
Latina habría que precisar que es la emergencia de las dictaduras mi-
litares y del estatismo autoritario lo que explica mejor la propia emer-
gencia del feminismo y de su potencia, toda vez que la violencia estatal 
fue de tal magnitud que orilló a los sectores populares a organizarse. 
Así, para las mujeres latinoamericanas decir que lo personal es políti-
co cobró el significado preciso de la supervivencia. No obstante, dicha 
consigna cobraría otro cariz al seno de los movimientos feministas que 
formaron parte de las disputas por el Estado en el Ciclo de Impugnación 
al Neoliberalismo. Podríamos decir así, invocando a René Zavaleta, que 
mientras las feministas radicales estadounidenses se limitaron a lanzar 
una consigna, las feministas latinoamericanas se hicieron cargo de una 
situación objetiva utilizando dicha consigna como clave epistemológica 
para su lucha. Como sea, creemos que esta es la razón por la que Nicos 
puso tanta atención al tema de los movimientos sociales al final de su 
vida. Porque sólo la lucha por la democratización podía (y puede) fre-
nar el avance del estatismo autoritario y del Estado de excepción, que 
ha resultado especialmente letal para las mujeres5. Y es por ello que su 
teoría, sin abandonar el campo de la lucha de clases y su constitutiva 
primordialidad, va a tender a integrar estos nuevos problemas de “sobre-
politización” a la cuestión de la estrategia socialista.

 5  El caso de los feminicidios en Ciudad Juárez es ilustrativo al respecto. Véase: González Rodríguez, 
Sergio. 2002; Segato, Rita, 2013
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III

Existe un concepto que quizá condensa como ningún otro la poderosa 
teoría del Estado de Poulantzas. Dicho concepto es el de “selectividad 
estructural”, que Jessop recuperará y ampliará, llamándolo “selectividad 
estratégica”. 

El concepto de selectividad estructural en Poulantzas refiere al com-
plejo conjunto de mecanismos institucionales y prácticas políticas que 
sirven para avanzar (u obstruir) intereses particulares de las fracciones 
de clase en el Estado. Esto incluye el filtrado selectivo de información, la 
falta sistemática de acción en ciertas cuestiones, la definición de priori-
dades y contraprioridades mutuamente contradictorias, la implementa-
ción desigual de medidas originadas en otros lugares del sistema estatal, 
y la persecución de políticas ad hoc y no coordinadas concernientes a 
problemas coyunturales específicos que afectan ramas y secciones del 
sistema estatal (2014, p. 13-14). Esta aproximación relacional supone que 
el poder, como el Estado, es una relación social, misma que se halla con-
densada en una arquitectura estatal cuyas estructuras son estratégicas 
en su contenido, operación y práctica (2014).

Lo anterior significa varias cosas importantes para el feminismo. Una 
de ellas es que el Estado tiene obligaciones y vulnerabilidades. Tal es la 
razón, según Jessop, de que los poderes del Estado sean condicionales y 
relacionales (2014, p.12), es decir, de que no sean eternos ni inmutables, 
pues recordémoslo una vez más: el Estado no es reducible a la dupla 
represión-ideología como si de un instrumento-cosa se tratase, y por 
eso su materialidad tiende a ser modificada por conflictos y contradic-
ciones. Hay, pues, una compleja red de interdependencias estructurales 
y redes estratégicas que ligan al Estado con la vida social en su conjunto, 
y por eso este aparato ha tenido que escuchar y responder más de una 
vez a los reclamos feministas —siendo la despenalización del aborto 
en diversos países de América Latina un ejemplo contundente de ello. 
Significa, pues, que las luchas populares tienen implicaciones políticas 
para las fracciones al interior del bloque en el poder (2014, p. 7), y que 
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el Estado no es impermeable a las luchas populares. Nuestras prácticas 
pueden modificar la arquitectura estatal.

Para Jessop, siguiendo a Poulantzas, la necesidad de pensar los movi-
mientos sociales, las alianzas y la transformación de la democracia re-
presentativa para democratizar el Estado se inscribe justamente aquí. 
Por eso es necesario continuar el legado de Poulantzas y seguir pensan-
do los cómos de un socialismo democrático. Es así que Jessop formula-
rá otro concepto derivado de la selectividad estratégica para pensar la 
estrategia feminista: el concepto de “selectividad de género del Estado”. 

El concepto de selectividad de género sirve para situar la especificidad 
de las estructuras patriarcales en el Estado, medir su grado de estabili-
dad y analizar su reproducción en las relaciones sociales, misma que se 
materializa físico-culturalmente en los cuerpos de hombres y mujeres. 
En ese sentido ayuda a develar la manera como el Estado transforma, 
mantiene y reproduce modos de dominación entre hombres y mujeres, 
lo que se traduce en la producción de específicos y complejos “regíme-
nes de género” cuya característica principal es la dominación de los 
hombres sobre las mujeres (Jessop, Bob, 2003, p. 6), pero que no se agota 
en aquella polaridad abstracta. 

Desde esta novedosa perspectiva ya no se trata tanto de hallar el origen 
del patriarcado ni de encontrar sus diferencias respecto al capitalismo, 
como de entender por qué se materializan en el Estado específicas se-
lectividades de género que tienen afinidad con ciertas masculinidades 
(blancas, heterosexuales y patriarcales) y que son privilegiadas por so-
bre todos los tipos de feminidad. Aquí Jessop está dando por hecho que 
la opresión generalizada de hombres a mujeres existe, y que antes ha 
habido formas de “patriarcado premoderno” que han quedado cristaliza-
das en las estructuras capitalistas y estatales —junto a las que ha coevo-
lucionado dicho patriarcado—. No obstante, la misma lógica lo obliga a 
descartar cualquier indicio de existencia de un patriarcado “transhistó-
rico”, anclando el problema en una lógica política relacional que, aunque 
difícil de asir, brinda nuevas posibilidades para pensar problemas con-
cretos. Por ejemplo, el problema del “feminismo de Estado”, que supone 
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que las mujeres puedan ocupar posiciones al interior del sistema estatal 
e incluso impulsar políticas públicas con perspectiva de género, lo que 
no podría suceder si el Estado fuese nada más que un Estado-patriarca. 
O el problema de la captura de algunas demandas, ideales, símbolos y 
consignas del movimiento feminista por parte no sólo del capitalismo 
(Federici, Silvia, 2019), sino fundamentalmente de diversas ramas y apa-
ratos del Estado cuyos intereses son ajenos a los del feminismo popular. 
La finalidad de dichas capturas no siempre es la de desactivar al femi-
nismo; en ocasiones suele servir a las fracciones del bloque en el poder 
para avanzar u obstruir intereses propios o ajenos6.

Es así como el concepto de selectividad de género demuestra que el Es-
tado, para bien o para mal, no es impermeable a la lucha de las mujeres 
y que, por tanto, puede ser objeto de una estrategia feminista. Porque 
las selectividades de género del Estado son contingentes, lo que signi-
fica que pueden ser reorganizadas a través de la “acción reflexiva” de 
los sujetos sexuados (Jessop, Bob, 2003). Es, en otras palabras, lo que ya 
señalaba Poulantzas en EPS cuando decía que “en la compleja relación 
lucha de clases/aparatos, son las luchas las que tienen el papel primero y 
fundamental” (2014, p. 36). El Estado, pues, no es un patriarca monolítico 
y sin fisuras, ni una gran fortaleza a ser derribada, sino un aparato cuyo 
poder puede ser disputado y cuyas prácticas e ideologías patriarcales 
inscritas en sus estructuras pueden ser transformadas.

En ese sentido modificar el régimen de género a través de una disputa 
feminista por el Estado no es algo que solo le tenga que incumbir a las 

 6  En México, durante el año 2003, una diputada del Partido de la Revolución Institucional (PRI) —
partido de derecha abatido por la “alternancia” después de gobernar durante 70 años— presentó una 
propuesta para la despenalización del aborto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Dicha 
propuesta tenía como finalidad poner en jaque al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Marta 
Lamas lo relata de la siguiente manera: “¿Por qué el PRI, que jamás se había interesado en despenalizar 
el aborto en los congresos donde contaba con mayoría, estaba proponiendo la despenalización justo 
donde era una minoría? Si el PRD aceptaba la propuesta, tendría que pagar el costo político, por 
ser la mayoría que haría posible la reforma; si no la aceptaba, quedaría patente su actitud evasiva 
con el tema”. Este es buen ejemplo de lo que estamos planteando, pues lo que el PRI intentó hacer 
fue obstruir los intereses de otra fracción de clase capturando para sus intereses la demanda por la 
despenalización del aborto. (Véase Espinosa Damián, Gisela & Jaiven, Ana Lau, 2013).
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mujeres. Porque el género también designa los lugares que se ocupan 
en el campo de la lucha de clases, y eso determina tanto a las mujeres 
como a los hombres. Sabido es que la identidad masculina dominante 
es la que, en este sistema relacionista, ocupa lugares objetivos estra-
tégicos en las relaciones económicas, políticas e ideológicas, toda vez 
que el patriarcado ha coevolucionado a la par del Estado. Un ejemplo de 
ello se encuentra en las ramas decisivas para la dominación, como en 
el aparato represivo, donde los miembros destacados entre quienes se 
distribuye el poder material (como los altos mandos del ejército) suelen 
ser casi exclusivamente hombres (Jessop, Bob, 2003). 

Por ello creemos que hablar teóricamente de “lucha de sexos” no es ba-
ladí7, porque no se trata de una oposición simple “hombres/mujeres”, así 
como en el caso de la lucha de clases tampoco se trata de una oposición 
simple “proletariado/burguesía”. Tampoco se trataría de una operación 
de sustitución, que pretendiera sustituir a una (la lucha de clases) por 
otra (la lucha de sexos). Más bien, habría que privilegiar la conceptuali-
zación de la “lucha de sexos” como veta de investigación que bien podría 
desprenderse de la aproximación relacional propuesta por Jessop, y nu-
trirse del método de Poulantzas en lo que concierne al problema político 
y sociológico que sin duda supone.

Pero ante todo, un concepto de lucha de sexos que partiera de esta 
aproximación relacional del Estado y del poder podría abonar a la ta-
rea de pensar la estrategia del feminismo nuestroamericano del siglo 
XXI. Porque es de la falta de estructuras para pensar las contradicciones 

 7  Sabemos que este es un tema espinoso que, por lo mismo, ha sido tratado en pocas ocasiones de 
manera directa, siendo uno de los pocos casos el de la militante trotskista Evelyn Reed (véase Reed, 
Evelyn, 1980). Al ponerlo sobre la mesa no buscamos obviar las muchas dificultades teóricas que se 
derivan de plantear una lucha de sexos, sino al contrario: afrontarla. Una de esas dificultades reside 
en la necesidad de superar las disputas teóricas y prácticas en torno a los conceptos de “sexo” y 
“género”, para lo cual consideramos pertinente retomar los aportes del feminismo materialista (véase 
Rubin, Gayle, 1989; Mathieu, Nicole-Claude, 1989). Como sea, y ya sea que le llamemos “lucha de 
géneros” o “lucha de sexos”, consideramos que lo  políticamente fundamental es aceptar que existe 
una relación de poder entre hombres y mujeres de larga data que se condensa hoy en el Estado y que 
determina muchos aspectos de la propia lucha de clases.



17El ejercicio del pensar 
Número 16 • Febrero 2022

producidas por la dominación patriarcal de donde se derivan las dificul-
tades para pensar el qué hacer del movimiento feminista. Esto ha dado 
pie a estrategias del tipo “separatista” (como es el caso del feminismo 
radical) o de “abolición de los géneros” (como es el caso de algunos femi-
nismos radicales, queer y comunitarios), que suelen abdicar a la disputa 
por el Estado y, en algunos casos, también a la lucha codo a codo con los 
hombres.

En cambio, de aceptarse que existe un campo de lucha de sexos don-
de se desarrollan relaciones de poder entre hombres y mujeres, habría 
que aceptar la existencia de un soporte material de dicho conflicto. Los 
regímenes de género propuestos por Jessop, de naturaleza contingente 
y derivados de la selectividad de género del Estado, constituyen dicho 
soporte. Ante ellos es preciso aceptar que las prácticas e ideologías de 
los géneros rebasan las figuras de los hombres y mujeres concretos. Esto 
ocurre porque las relaciones de género no refieren a esencias metafísi-
cas o a un destino psicológico al que nos condena la anatomía, sino a 
esta trama de selectividades inscritas en la materialidad institucional 
del Estado. Desde esta perspectiva lo que tenemos no es una colectivi-
dad homogénea a la que podamos llamar “mujeres”, ni una colectividad 
homogénea a la que podamos llamar “hombres”, como tampoco unos 
géneros que puedan ser modificados a voluntad por el individuo, sino 
la constitución de identidades competitivas, inconsistentes e incluso 
abiertamente contradictorias entre hombres y mujeres, que explican su 
apoyo en discursos y fantasías sobre la masculinidad o la feminidad, su 
explícita o implícita incrustación en instituciones diferentes y en prácti-
cas materiales, y su materialización físico-cultural en cuerpos humanos 
(Jessop, Bob, 2003, p. 5). Sólo la transformación de los aparatos que son 
soporte de estas relaciones sociales puede modificar y llevar a su extin-
ción a la lucha de sexos (que no es lo mismo que asegurar un fin de los 
géneros, lo que no estamos seguras de que sea viable). 

De esto se deriva la certeza de que el feminismo será socialista o no 
será. Por eso las feministas socialistas tenemos como tarea principalí-
sima pensar cómo podemos disputar el Estado en el marco de un mo-
vimiento feminista de masas, intergeneracional y plural, lo que supone 
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necesariamente que abonemos una visión feminista a la teoría del Esta-
do (Gorriti, Jacinta, 2021) y que repensemos nuestras formas de organi-
zarnos, así como nuevas formas de articularnos con otros movimientos 
y luchas para universalizar los valores, principios, instituciones, prácti-
cas, deseos, sentidos de realidad, pulsiones, rituales, afectos y concep-
ciones que conforman la feminidad popular.

Esto es necesario porque ni el feminismo puede cumplir sus objetivos 
más emancipatorios sin el socialismo, ni el socialismo puede cumplir los 
suyos sin el feminismo. Nos permitimos citar in extenso a Poulantzas 
para clarificar el fundamento de la relación indisoluble entre ambos:

El campo relacional del poder concerniente a las clases remite así a un 
sistema material de distribución de lugares en el conjunto de la división 
social del trabajo, y está determinado fundamentalmente (aunque no de 
modo exclusivo) por la explotación. De ahí la división en clases y, por 
tanto, la lucha de las clases y las luchas populares. Se puede considerar, 
por ello mismo, que toda lucha, incluso heterogénea a las luchas de las 
clases propiamente dichas (lucha hombre-mujer, por ejemplo), no ad-
quiere indudablemente su propio sentido —en una sociedad donde el 
Estado utiliza todo poder (la falocracia, o la familia, pongamos por caso) 
como eslabón del poder de clase— más que en la medida en que las 
luchas de clases existen y permiten así a las otras luchas desplegarse 
(Poulantzas, Nicos, 2014, p. 179).

Así, y en el sentido de todo lo hasta aquí expuesto, las feministas debe-
mos preguntarnos si es posible articular por y para nuestra lucha los dos 
procesos clave, “el de las transformaciones del Estado y la democracia 
representativa, y el de la democracia directa y el movimiento autoges-
tionario” (Poulantzas, Nicos, 2014, p. 324). En nuestro caso la pregunta 
cobra mayor dificultad, pues malabarear entre estos dos procesos supo-
ne también encontrar salidas a los problemas que aún hoy supone or-
ganizarnos como mujeres. Por ejemplo, el de tener que mantener hasta 
cuádruples jornadas: la del trabajo, la del hogar, la de la militancia en 
espacios mixtos y la de la militancia en espacios autónomos o separa-
tistas (Espinosa Damián, Gisela, 2013). Y es que el separatismo feminista, 
aunque estratégicamente limitado, no deja de estar justificado en tanto 
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que todos los espacios, incluidos los de izquierda, siguen siendo tan po-
tencialmente peligrosos para las mujeres como cualquier otro bajo el 
régimen de género (patriarcal) actual. 

Es un problema que podríamos resumir de la siguiente manera: frente a 
la mujer el hombre tiene algo más que perder que sus cadenas. Aquello 
que Lenin llamó acertadamente los privilegios masculinos “legales”, y 
que podríamos ampliar a otros ámbitos situándolo como las “ventajas” 
de estar mejor a costa de las mujeres y su inferioridad generada por las 
tramas patriarcales que atraviesan de punta a punta a la sociedad. Eso 
dificulta universalizar nuestras aspiraciones y articularnos con los hom-
bres. Pero desde una perspectiva relacional del poder, y bajo una estra-
tegia socialista-democrática, no es imposible. 

No obstante, resolver estas contradicciones supone una disputa política 
a la que ciertos feminismos rehúyen. Aunque como demostró la zapatis-
ta Nxu Zänä en su crítica a la teoría queer, (2018), superar las opresiones 
requiere necesariamente de un esfuerzo colectivo dispuesto a transfor-
mar las relaciones sociales, pues: “Decirse queer para no reconocerse 
hombre o mujer, homosexual o lesbiana, indígena o blanca, obrera o 
política, etcétera no cambia las relaciones sociales en las que se desen-
vuelven, sólo modifica su propia subjetividad” (parr. 14).

Haciendo eco de esta crítica habría que pensar en elaborar una estrate-
gia feminista capaz de mantener la autonomía de las luchas y de estallar 
en procesos de autoconstitución (tal como lo han hecho hasta ahora las 
propias compañeras zapatistas) sin que eso suponga salir del terreno 
estratégico de la relación de fuerzas que es el Estado-poder (cosa que 
también han hecho, vale aclararlo, las compañeras zapatistas). Porque a 
la larga la fobia al Estado no tiende sino a provocar la estatización de la 
sociedad, toda vez que no disputar el poder es rendirse ante él. Tenemos 
que disputarlo para avanzar, no sólo en nuestras propias reivindicacio-
nes, sino en la democratización de nuestras sociedades.

Por eso creemos que el feminismo será socialista o no será. Pero más 
aún: que el socialismo será feminista o no será, pues ya hemos visto el 
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resultado de “dejar para después” la lucha de las mujeres. Pero esa es 
otra historia…
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El triángulo.  
Althusser, Poulantzas, 
García Linera
El estatuto relacional  
del Estado 

Ramiro Parodi*

Introducción

Recientemente ha circulado un novedoso trabajo sobre la obra de Nikos 
Poulantzas y los “postpoulantzianos”1. En su estudio introductorio es 
posible observar una insistencia en la “ruptura con el althusserianismo” 
de Poulantzas a través de la interpretación del Estado en tanto “relación 
social”. Según Jorge Sanmartino la operación de ruptura se completa-
ría con una adopción (no sin matices y críticas) de la teoría del poder 
de Foucault: “Foucault desarrolló una teoría del poder de abajo hacia 
arriba, cuyas intuiciones finalmente no eran del todo incompatibles con 

 *  Universidad de Buenos Aires. Instituto Gino Germani. Invitado por el Grupo de Trabajo CLACSO 
Herencias y perspectivas del marxismo.

 1  Ver: Estudio introductorio a La teoría del Estado después de Poulantzas (Sanmartino, Jorge, 
2020).
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los nudos centrales de la teoría del Estado de Poulantzas”. Este movi-
miento de “suavización de la mirada althusseriana” llevaría entonces a 
que “Poulantzas comenzó a separarse cada vez más de la idea de que el 
poder es una cosa, un instrumento o una esencia fija que se posee. En 
su lugar, propuso un análisis dinámico y relacional” (Sanmartino, Jorge, 
2020, pp. 28-29). 

El propósito de este escrito es proponer otra lectura de la relación entre 
la obra de Poulantzas y la de Louis Althusser a partir, precisamente, de 
la tesis del primado de las relaciones por sobre sus elementos. No discu-
tiremos acá si hubo o no una “ruptura” entre la obra de Poulantzas y la 
de Althusser sino que plantearemos que existen continuidades entre los 
escritos de ambos autores en lo que respecta al modo de interpretar la 
cuestión de las relaciones sociales.

Creemos que, a través de la reflexión en torno a este punto de contacto 
es posible abordar la lectura de Álvaro García Linera sobre Poulantzas 
(que versa, fundamentalmente, sobre la interpretación del Estado en 
tanto relación social y la transición al socialismo como temporalidad 
compleja) con herramientas teóricas que nos permitan problematizar 
las tesis del intelectual boliviano para repensar el vínculo entre teoría y 
política en sus escritos.

la primacía de las relaciones por sobre sus elementos: 
althusser

La tesis del primado de las relaciones por sobre sus elementos es sus-
ceptible de ser rastreada en diversos escritos de Althusser2. En primera 
instancia, se encuentra en el libro póstumo, Sobre la reproducción del 
siguiente modo:

Marx nos mostró, en efecto, en El Capital (y Lenin en toda su obra) que 
la puesta en acción de las Fuerzas productivas (Medios de producción + 

 2  Ver: Althusser con Spinoza. Hacia una ciencia revolucionaria (Romé, Natalia, 2020).
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Fuerza de trabajo) era ininteligible si no se comprendía que tiene lugar 
bajo Relaciones de Producción definidas que desempeñan el papel de-
terminante en la unidad Fuerzas Productivas / Relaciones de producción 
(Althusser, Louis, 2015 [2011], p. 62).

El énfasis en las relaciones de producción permite presentar la tesis del 
primado de las relaciones por sobre sus elementos debido a que intro-
duce el problema de la multiplicidad que produce “formas específicas” 
(Althusser, Louis, 2015 [2011], p. 69) como la división social del trabajo 
subordinada a la producción de plusvalía. En otras palabras, el salario 
contiene las relaciones de producción capitalistas que son relaciones de 
explotación. Aquí subyace la crítica compartida entre Althusser y Pou-
lantzas al economismo que devienen en tecnicismo3. 

Para Althusser, pensar en la primacía de las relaciones de producción por 
sobre las fuerzas productivas permite, a su vez, identificar la “base ma-
terial” (Althusser, Louis, 2015 [2011], p. 194) que da cuenta de las formas 
concretas en que se da la explotación. Sin embargo, esta “base material” 
no debe ser pensada sin otra tesis fundamental de Althusser que es la de 
la “sobredeterminación” (2011 [1962], p. 86). Es decir que las relaciones de 
producción son ya relaciones sobredeterminadas por la superestructura 
y no determinaciones simples. 

El concepto de sobredeterminación, que ha sido ya fuertemente desa-
rrollado4, es pertinente para este escrito en la medida en la que anuda 
principios teóricos entre Althusser y Poulantzas concernientes a la 
problematización del Estado. Esto se debe a que, partiendo ambos de 
un diagnóstico de la coyuntura en tanto “estadio del capitalismo mo-
nopolista de Estado” (Althusser, Louis, 2015 [2011], p. 217 y Poulantzas, 
Nikos (2008 [1979], p. 153), resaltan la importancia de evitar encerronas 
que reducen el problema de la explotación (propio del modo de pro-
ducción capitalista) al de la dominación reduciendo la contradicción 

 3  Ver: Poulantzas, Nikos (2008 [1979], p. 24) y Althusser, Louis (2015 [2011], p. 69).

 4  Ver: Asedio del tiempo. Estudios políticos althusserianos (Collazo, Carolina y Romé, Natalia, 
2020). 
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sobredeterminada a una contradicción simple que esencializa el con-
flicto ubicando el problema en un objeto externo al sujeto (el policía 
o el Estado, por ejemplo). El combate de Poulantzas contra “el Estado 
concebido como Cosa-instrumento y el Estado concebido como Suje-
to” (2008 [1979], p. 154) encuentra aquí una de sus problematizaciones 
más precisas (desarrollaremos más profundamente esta cuestión en el 
siguiente apartado). 

La tesis de la primacía de las relaciones por sobre sus elementos es tam-
bién desarrollada en Para una crítica de la práctica teórica (1974), Inicia-
ción a la filosofía para los no filósofos (2015) y Ser marxista en filosofía 
(2017). En estos textos, de diversos modos, se presentan una serie de 
conjeturas que permiten expandir la problemática relacional a partir de 
las definiciones que Althusser desarrolla en torno al materialismo.

Una de ellas señala que “hay, tesis materialista por excelencia, siempre 
ya algo, desde siempre hay materia y que no es el caos: es una materia 
sometida a ciertas leyes” (Althusser, Louis, 2015, p. 43). Esta tesis podría 
vincularse con otra, del mismo autor, que afirma “sólo se conoce lo que 
es” (Althusser, Louis, 1974, p. 39). Ambos señalamientos forman parte de 
distintos episodios del desarrollo de la obra de Althusser donde libra un 
enfrentamiento contra el idealismo. Dichas tesis conciernen al conoci-
miento en la medida en la que reemplazan la problemática (idealista) del 
origen por la del comienzo. Son afirmaciones a partir de las cuales “uno 
se desembaraza de las preguntas que no tienen sentido: no solamente la 
pregunta sobre el origen del mundo, sino todas aquellas que se relacio-
nan con ella” (Althusser, Louis, 2015, p. 43).5 

La pregunta por el comienzo es el interrogante por la relación que re-
emplaza el enigma del objeto o el elemento originario. En este sentido 

 5  Esta cuestión no concierne únicamente a la producción de conocimiento o, dicho de otro modo, 
concierne también a la producción de conocimiento de la producción de sujetos. La cuestión del 
“siempre-ya” es fundamental para presentar la teoría de la interpelación ideológica: “la ideología 
ha interpelado siempre-ya a los individuos en cuanto sujetos, lo cual equivale a precisa que los 
individuos son siempre-ya interpelados por la ideología en cuanto sujeto” (Althusser, Louis, 2015, p. 
231). 
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es que puede entenderse la metáfora althusseriana del “tren en marcha” 
como principio del materialismo que exige pensar al comienzo como un 
movimiento.

(…) esta comparación, que se parece a una parábola, posee un sentido 
filosófico muy profundo. Indica, en efecto, que, para las primeras filo-
sofías, el comienzo de la filosofía en realidad no es sino un comienzo 
aparente, puesto que el comienzo designado como absoluto (el cogito, lo 
sensible, la idea) está inscrito de antemano en un sistema de categorías 
que lo precede (Althusser, Louis, 2017, p. 45)

Finalmente, llegamos a la última tesis que apuntala el primado de las 
relaciones por sobre sus elementos. Se trata de la afirmación que ubica 
“la primacía de la práctica sobre la teoría” (Althusser, Louis, 2015, p. 53) 
en la filosofía materialista. Althusser resalta la importancia aristotélica 
de la distinción entre poiesis (proceso que transforma la materia prima) 
y praxis (proceso que transforma al sujeto) para pensar una definición 
de práctica en tanto “relación activa con lo real” (Althusser, Louis, 2015, 
p. 100) que recupere la dependencia compleja con la teoría y no caiga 
en dicotomías simplificadoras como la distinción entre teoría y práctica 
como dos instancias separadas una de la otra. 

A esta definición le falta una palabra; dicha “relación” es “social”. Es decir 
que se trata de procesos inmersos en “un conjunto de elementos mate-
riales, ideológicos, teóricos y humanos (los agentes)” (Althusser, Louis, 
2015, p. 103). Por lo tanto, esta primacía de la práctica sobre la teoría es 
una primacía de los procesos sociales, en tanto complejo entramado de 
relaciones, por sobre sus formas (ideológicas). En definitiva, volvemos a 
la primera tesis presentada, la de la primacía de las relaciones de pro-
ducción por sobre las fuerzas productivas, ya que la producción es en 
sí misma una práctica que no puede ser aislada del conjunto social ni 
reducida a sus formas. 

Hemos hecho un breve resumen de algunas tesis a partir de las cuales 
pensar la primacía de las relaciones por sobre sus elementos en la obra 
de Althusser. Creemos que ahora estamos en condiciones de avanzar 
sobre el modo en el que Poulantzas piensa al Estado como una relación 
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social ya que contamos con algunos elementos teóricos que nos permi-
tirán sortear los planteos que presentan esta tesis (solamente) como una 
oposición al Estado en tanto “cosa” o “sujeto”. 

Temporalidad plural, materialidad y clases sociales: 
Poulantzas

Es momento de intentar especificar el estatuto relacional que tiene el 
Estado para Poulantzas. Tres cuestiones son relevantes para este propó-
sito6. La primera es la primacía de la lucha de clases a la constitución del 
Estado que abre el problema de la temporalidad plural y permite discutir 
con las concepciones “estatistas”. La segunda es la autonomía relativa 
del Estado y su materialidad en tanto “condensación de una relación” 
(Poulantzas, Nikos (2008 [1979], p. 154) que produce un tipo de unidad 
específica. La tercera es la relación del Estado con las clases dominadas 
y las clases dominantes. 

El estatuto relacional del Estado encuentra una de sus problematizacio-
nes en la propuesta de Poulantzas de pensar la primacía de la lucha de 
clases. 

Debemos, pues, recordar ciertos análisis que algunos de nosotros hici-
mos hace ya tiempo: el papel determinante de las relaciones de produc-
ción; la primacía de las luchas de clases sobre el Estado y sus aparatos, 
no pueden ser captados según una causalidad mecánica, y además trans-
puesta en causalidad cronológica lineal: lo que hemos designado con el 
término de historicismo. Esa determinación y esa primacía no significan 
obligatoriamente una existencia histórica anterior al Estado. (Poulant-
zas, Nikos (2008 [1979], p. 43)

Por un lado, esta cita refuerza el vínculo que hemos planteado entre Al-
thusser y Poulantzas ya que este retoma al pie de la letra la tesis de la pri-
macía de las relaciones de producción por sobre las fuerzas productivas 

 6  Vale aclarar que esta distinción es meramente esquemática para los propósitos de este escrito. 
Poulantzas retoma permanentemente estas cuestiones y no propone esta división.
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que ya hemos presentado. Por otro lado, el extracto permite ver la espe-
cificidad de la relación entre lucha de clases y Estado la cual es definida 
como “primacía”. 

El modo en el que dicha relación se presenta no implica ni una tem-
poralidad lineal o anterior ni una causalidad simple, sino que abre el 
problema de la temporalidad plural en tanto relación sobredeterminada 
entre el Estado y la lucha de clases. Poulantzas resalta que la clave está 
en pensar que el rol específico que tiene el Estado en la constitución de 
esas relaciones partiendo del rechazo hacia las concepciones que re-
pongan un tiempo lineal y una causalidad simple. 

No es pensable -una vez planteado el Estado- una realidad social cual-
quiera (un saber, un poder, una lengua, una escritura) que representa 
un estado primigenio respecto al Estado; sólo es pensable una realidad 
social siempre en relación con el Estado y con la división de clases (Pou-
lantzas, Nikos (2008 [1979], pp. 40-41)

Poulantzas rechaza la hipótesis del origen o de la génesis tanto de los 
“estatistas” que ubican al elemento Estado en dicho lugar como de las 
concepciones que colocan allí a la división de clases. “La determinación 
del Estado por las relaciones de producción, la primacía de las luchas 
sobre el Estado, se inscriben en temporalidades diferenciales para cada 
uno, en historicidades propias de desarrollo desigual” (Poulantzas, Ni-
kos (2008 [1979], p. 43). 

Al abrir de este modo el complejo campo de la temporalidad plural7 la 
tesis de la primacía de las relaciones de producción se ve a su vez com-
plejizada ya que implica pensar que estas están siempre ya sobredeter-
minadas. No son una estructura cuyo reflejo se presenta en el Estado 
sino que también se trata de un conjunto de relaciones a las que la lucha 
de clases le son inmanentes: “la primacía de las luchas sobre el Estado 
desborda a las relaciones de producción porque no se trata, en este caso, 

 7  Ver: Morfino, Vittorio (comp.) (2013). Tempora multa. Il governo del tempo, Mimesis, Milán y 
Romé, Natalia (2021). For theory: Althusser and the Politics of Time, Rowman & Littlefield Publishers, 
Reino Unido.
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de una estructura económica que, a su vez, sea el fundamento de luchas: 
esas relaciones de producción son ya relaciones de lucha y de poder”. 
(Poulantzas, Nikos (2008 [1979], p. 48).

A través de la tesis de la primacía de las relaciones por sobre sus ele-
mentos Poulantzas deja planteada una concepción del Estado cuyo co-
mienzo es siempre ya contradictorio. Poulantzas presenta una proble-
matización del Estado que rechaza las divisiones (entre las clases y la 
lucha y entre el Estado y las relaciones de producción) para dar lugar a 
un trabajo sobre la especificidad de sus relaciones. 

Un segundo elemento importante para reconstruir el estatuto relacio-
nal del Estado en la teoría de Poulantzas es la autonomía relativa del 
Estado lo que concierne al modo a través del cual el autor define su 
“materialidad”. 

Precisando algunas de mis formulaciones anteriores, diré que el Estado, 
capitalista en este caso, no debe ser considerado como una entidad in-
trínseca, sino -al igual que sucede, por lo demás, con el “capital”- como 
una relación más exactamente como la condensación material de una 
relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase (Poulantzas, Nikos 
(2008 [1979], p. 154).

La comparación Estado y capital la retomaremos en la última parte de 
este escrito. Por el momento, es pertinente mencionar que García Line-
ra la trabaja a partir del concepto de “fetichismo” y que opera también 
como fundamento de su teoría relacional del Estado. 

Volviendo a la problematización de la cita podemos señalar que la pri-
mera parte corrobora algo que ya hemos reiterado. Cuando Poulantzas 
dice “entidad intrínseca” se refiere a un elemento que se explica en sí 
mismo y que, por lo tanto, puede funcionar como origen de la descrip-
ción de su relación con otros elementos tales como las clases sociales o 
las relaciones de producción. Ahora puntualizaremos la segunda parte 
donde indica que el Estado no es solo una relación sino una “conden-
sación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de 
clase”. 
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Al continuar con su argumento, Poulantzas señala que es esta concep-
ción la que evitar caer en explicaciones que den cuenta del Estado como 
un sujeto en tanto instancia racionalizante de la sociedad civil o como 
una herramienta que las clases dominantes instrumentalizan para des-
plegar su dominación. El Estado, al estar sobredeterminado por las re-
laciones de producción que, como hemos visto, está ya inscripto en la 
lucha de clases, se encuentra abierto a una afectación por estas. Esta 
condición abierta, en tanto susceptible de ser determinada por la lu-
cha de clases pero a partir de una causalidad compleja (no simple, es 
decir que un cambio en la correlación de fuerzas en la lucha de clases 
no se refleja en el Estado inmediatamente ni sin mediaciones), define 
su condición material. “La conexión del Estado con las relaciones de 
producción y la división social del trabajo, concentrada en la separación 
capitalista entre el Estado y esas relaciones, es lo que constituye la ar-
mazón material de sus instituciones” (Poulantzas, Nikos (2008 [1979], 
p. 157). Anticipamos que aquí radica, en gran medida, el argumento de 
García Linera para presentar al Estado atravesado por una “subversión 
intersticial” (2015, p.11). 

Pasamos al último aspecto que mencionamos en la introducción de este 
apartado el cual se encuentra fuertemente vinculado con los otros dos: 
la relación del Estado con las clases dominadas y las clases dominantes. 
La condición material del Estado se encuentra atravesada por las con-
tradicciones con las clases sociales y su lucha8.

Al presentar esta conjetura relacional para definir al Estado, Poulantzas 
muestra un tratamiento específico de las contradicciones que las clases 

 8  Aquí es preciso mencionar que las clases y su lucha conforman una unidad compleja tal como lo 
mostró Althusser al refutar la hipótesis de John Lewis que sostenía que “las clases existen antes de 
la lucha de clases, independientemente de la lucha de clases y la lucha de clases existe solo después” 
(1974, p. 33). El planteo -también susceptible de ser hallado en Pêcheux, Michel (2016 [1975])- busca 
establecer la primacía de la relación como condición de la existencia de las clases. Es decir que, 
en una sociedad de clases la división de estas (y, por lo tanto, la explotación de una a la otra) es la 
relación que hace a su existencia. Al igual que Poulantzas, Althusser no dice que la lucha de clases 
es “anterior” sino que “es preciso colocar la lucha de clases en el primer rango” (1974, p. 34). Es decir, 
volvemos a la “primacía” que recupera una temporalidad compleja.
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sociales presentan. Pasa de las contradicciones simples que parten de 
los elementos y exhiben al Estado con sus contradicciones “internas” 
(siendo este un una “entidad intrínseca” que las resuelve) o “externas” 
(siendo el Estado un instrumento sometido a presiones e influencias) a 
una concepción de la contradicción sobredeterminada que comienza en 
la materialidad específica del Estado. 

Dicha materialidad es la unidad compleja a través de la cual las clases 
sociales forman parte del Estado a partir de sus contradicciones. El pro-
blema de unidad es entonces el problema de la fragilidad en la que se re-
lacionan las contradicciones. De esta forma, el planteo también permite 
alejarse de una concepción de la unidad del Estado como “organizador” 
de la sociedad civil a la vez que asume la existencia, en la trama estatal, 
de las luchas populares. En este punto, Poulantzas retoma el concepto 
de Aparatos Ideológicos del Estado para pensar en el modo en el que las 
clases sociales se relacionan con el Estado. Recordemos que la hipótesis 
de Althusser al respecto es que los AIE son el lugar y las condiciones de 
reproducción/transformación de la ideología dominante. La existencia 
de las clases y, más específicamente, de las luchas populares en el Esta-
do también da cuenta de su materialidad específica. 

Es así como se puede plantear la “autonomía relativa” del Estado ya no 
como autonomía respecto a las clases sino como el efecto de lo que su-
cede en el Estado. Podríamos hablar entonces del proceso específico del 
Estado en tanto existencia de nudos articulados a las contradicciones 
(armazón jerárquica-burocratizada, relación entre los aparatos ideológi-
cos del estado en tanto sistema, existencia de nudos dominantes) pero 
que presentan su propia tramitación estatal.

El comienzo es la contradicción: García linera

La problemática estatal recorre gran parte de la obra de García Linera. 
En este apartado analizaremos solamente cómo la aborda en el texto 
Estado, democracia y socialismo (2015) debido a que es el texto en el 
que explícitamente recupera la obra de Nikos Poulantzas. Sin embargo, 
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eso no significa que la teoría del intelectual greco francés no se encuen-
tre en otros textos de García Linera (a pesar de que no sea mencionada 
explícitamente) ni que el desarrollo de la problemática estatal en tanto 
relación social se agote en este texto. 

En el escrito anteriormente mencionado García Linera dice que quisiera 
detenerse en dos conceptos claves para pensar el presente: “el Estado 
como relación social y la vía democrática al socialismo” (2015, p. 3). Para 
los fines de este artículo analizaremos fundamentalmente el primero. En 
coincidencia con los planteos que venimos desarrollando, García Linera 
también inscribe su teoría del Estado en una lógica del comienzo por las 
relaciones y no del origen de los elementos (el Estado o la dominación). 

El Estado como relación social le abre una serie de puertas a la pro-
blemática estatal que desarrolla García Linera. En primera instancia, le 
permite pensar a las relaciones de dominación a través de lo que hemos 
denominado en el apartado anterior como relaciones de reproducción/
transformación: “la sociedad se transforma permanentemente a sí mis-
ma a pesar del peso histórico de las relaciones de dominación (…). Se 
trata de lo que podríamos denominar el principio de incompletitud his-
tórica, que deja abierta la posibilidad de la innovación, la ruptura y el 
quiebre o, en otras palabras, de las revoluciones” (García Linera, Álvaro, 
2015, p. 4).

Recuperamos el principio (“a pesar del peso histórico de las relaciones 
de dominación”) y el final (“revoluciones”) de esta cita para establecer un 
lazo con la propuesta tanto de Althusser como de Poulantzas de pensar 
en la primacía de la lucha de clases a la constitución del Estado. El tra-
tamiento de la cuestión relacional en García Linera lidia entre esta posi-
bilidad política (transformación) y la tendencia a la institucionalización 
de las relaciones que hacen al Estado bajo la tendencia de la domina-
ción (reproducción) como una unidad compleja: “se trata de relaciones 
y procesos sociales que institucionalización relaciones de dominación 
político- económica -cultural- simbólica para la dominación político – 
económica – cultural – simbólica” (García Linera, Álvaro, 2015, p. 5). 
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De ahí que García Linera defina al Estado (son múltiples las definiciones 
que aparecen en el texto) como un “proceso paradojal” (2015, p. 5). Las 
relaciones de dominación que despliega el Estado radican en la repre-
sentación de relaciones materiales e ideales y en el proceso de monopo-
lización y de universalización. 

El Estado funciona como un estabilizador de estas relaciones a través de 
la tendencia a la dominación. Estabiliza en la dominación a través de la 
monopolización de los recursos comunes. Es por ello que García Linera 
recupera la metáfora presentada por Marx en La Ideología Alemana del 
Estado como “comunidad ilusoria”. 

El Estado no solo es una relación contradictoria de fuerzas por la misma 
diversidad de fuerzas e intereses que se confrontan, sino que también es 
una relación contradictoria por la lógica de su mismo funcionamiento; 
en ese sentido, es materia y es idea, es monopolio y es universalismo. Y 
en la dialéctica sin fin de esas contradicciones radica también la clave 
de la conducción de las contradicciones de clase que se anudan en la 
relación Estado. Esa “comunidad ilusoria” (que es el Estado) es una con-
tradicción en sí misma, pero una contradicción que funciona, y que solo 
puede realizarse en la misma contradicción como un proceso de cons-
trucción de Estado (García Linera, Álvaro, 2015, p. 9)

García Linera define el estatuto relacional del Estado como una “con-
tradicción”. El intelectual boliviano pasa de la metáfora de la paradoja 
al concepto de contradicción (y dialéctica sin fin) para definir al Estado. 
Es aquí cuando retoma al fetichismo de la mercancía para pensar al feti-
chismo del Estado. La pregunta que se hace García Linera gira en torno 
a la capacidad de universalización de lo común del Estado partiendo de 
que este es un proceso histórico incompleto; abierto a la contingencia 
de la lucha de clases que lo determina y se inscribe en él.

La universalidad y la comunidad son una necesidad social, humana. Pero 
esa comunidad, desde la disolución de la comunidad agraria ancestral 
hasta nuestros días, solo se ha presentado bajo la forma de su admi-
nistración monopólica; es decir, bajo la forma de un bloque dirigente 
institucionalizado como Estado. Y al igual que la abstracción del dinero, 
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esta relación de universalización monopolizada, de bienes comunes mo-
nopolizados por pocos, llamada Estado, también ha devenido en una re-
lación-institución superpuesta a la propia sociedad que adquiere vida 
propia (García Linera, Álvaro, 2015, p. 10).

La mención a las comunidades en la cita precedente no es casual. García 
Linera entiende que el fetichismo de la mercancía como proceso consti-
tutivo de la transición hacia el modo de producción capitalista es coetá-
neo de la forma Estado por la que se pregunta. Ambos portan operacio-
nes de abstracción que disimulan su dependencia constitutiva con las 
relaciones de producción que son relaciones de explotación. Sin embar-
go, esta tesis tiene que abordad en su especificidad temporal, puntuali-
zando la singularidad del caso latinoamericano y boliviano. La teoría del 
Estado esgrimida de a partir de una problematización de su condición 
relacional no es una teoría que funciona del mismo modo para todos 
los Estados sino que recupera el problema del tiempo histórico de su 
coyuntura como determinación siempre ya presente. 

García Linera se pregunta por la forma Estado en tanto evidencia que 
condensa una serie de contradicciones (tales como la efectiva produc-
ción de una comunidad a partir de procesos de fragmentación como la 
separación de los productores de sus productos o de los ciudadanos de 
sus bienes comunes) que son su condición de posibilidad. La pregunta 
entonces es por el proceso social que da lugar a la unidad de ese jeroglí-
fico social que es el Estado en tanto comunidad “fallida pero que funcio-
na” (García Linera, Álvaro, 2015, p.11).

El intelectual boliviano despliega esta problematización del Estado con-
tra “la propuesta abdicante respecto al poder de Estado” (García Linera, 
Álvaro, 2015, p.13). Es decir, las prácticas políticas que buscan prescindir 
del Estado para el desarrollo de su estrategia. El pensamiento relacional 
que recupera de Poulantzas (y, como hemos visto, también de Althusser 
aunque sin ser mencionado) le permite presentar un combate teórico 
político contra estas posiciones en la medida en la que, al problematizar 
el carácter fetichista del Estado, elude la reflexión que sitúa su origen 
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en los elementos para pensar en las relaciones contradictorias que lo 
constituyen y que son primordiales.

Esta lectura abdicante del poder, en realidad constituye la contraparte 
de la lectura instrumental del Estado, pues al igual que esta última su-
pone que la sociedad y las clases subalternas construyen su historia al 
margen de él, y que éste existe al margen y por encima de las clases sub-
alternas. Olvidan que en realidad el Estado no solo condensa la propia 
subalternidad de las clases, sino que es la subalternidad misma en estado 
institucional y simbólico; pero adicionalmente, el Estado también es la 
comunidad social, los logros comunes, los bienes colectivos conquista-
dos, aunque bajo una forma fetichizada (García Linera, Álvaro, 2015, p.11).

La propuesta por pensar en una “subvención intersticial” del Estado que 
García Linera recupera explícitamente de la teoría de Poulantzas abre un 
espacio para pensar en las relaciones que las clases sociales establecen 
con el Estado a partir de una reflexión compleja, una “dialéctica sin fin”, 
que pondere las contradicciones como comienzo siempre ya en marcha 
de la problemática estatal en contra de las evidencias en torno al “Esta-
do máquina” (que exime de compromiso estatal) o “Estado sujeto” (que 
se ilusiona con un cambio de mando que deshaga su complejidad)

La primacía de la relación por sobre los elementos es una tesis que 
atraviesa el pensamiento de los tres autores vistos en este texto. Gar-
cía Linera le imprime una fuerza teórica política que abre el campo de 
discusión contra las estrategias políticas que sean caracterizado como 
“autonomistas” pero también con los excesos de estatismo. De este 
modo, recupera un interés crítico por el Estado evitando una disolución 
de la estrategia política en la ideología dominante pero, a su vez, recu-
perando su autonomía relativa en tanto campo estratégico abierto a la 
especificidad del desarrollo estatal en América Latina. 
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La asimilación 
profunda del marxismo 
estructural de Nicos 
Poulantzas en Brasil1

Danilo Enrico Martuscelli*

Introducción

La tendencia predominante en las apropiaciones de la obra de Nicos 
Poulantzas es la defensa de la concepción relacional del Estado y de 
la estrategia socialista resultante, es decir, el “socialismo democrático”, 
presente en su último libro L’État, le pouvoir, le socialisme (en adelante 
EPS), publicado en 1978, y de rechazo a las influencias althusserianas 
que marcan la concepción estructural del Estado y la estrategia leni-
nista de transición socialista (destrucción del Estado burgués/extinción 
del Estado socialista), manifiesta en estado práctico en su libro Pouvoir 
politique et classes sociales (en adelante PPCS), publicado en 1968. Esta 

 *  Profesor de Ciencia Política en la Universidad Federal de Uberlândia (UFU) y editor del blog 
marxismo21. Correo electrónico: daniloenrico@gmail.com Invitado por el Grupo de Trabajo CLACSO 
Herencias y perspectivas del marxismo.

 1  Agradecemos a André Flores, Angela Lazagna, Francisco Prandi y Geise Targa sus sugerencias y 
comentarios críticos sobre el texto, que nos han permitido mejorar la redacción de la primera versión 
de este ensayo.
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lectura de la obra de Nicos Poulantzas se encuentra formulada de forma 
sistemática en los trabajos de Bob Jessop, especialmente en su libro: Ni-
cos Poulantzas: marxist theory and political strategy, y ha sido retomada 
y difundida a través de debates teóricos y políticos y de diversas publi-
caciones, constituyendo una especie de lectura “oficial” -y en algunos 
casos incluso definitiva- de la trayectoria intelectual de Poulantzas.2

En Brasil, varios estudios han dado otra interpretación y reaccionado de 
manera más o menos abierta a esta lectura de la obra de Poulantzas y a 
la concepción de Estado y transición socialista formulada por él en su 
última obra, buscando no sólo mostrar sus incongruencias e inconsis-
tencias teóricas, sino también desarrollar con ajustes y rectificaciones 
una teoría política marxista que adopte como punto de partida las for-
mulaciones teóricas presentes en PPCS. Este trabajo está directamente 
vinculado a lo que llamamos marxismo estructural,3 una corriente teó-
rica que se constituyó originalmente en París en la década de 1960. Las 
principales obras que materializaron las ideas de esta corriente teórica 
fueron: 1. Pour Marx, una colección de artículos de Louis Althusser; 2. 

 2  Más adelante trataremos los límites de los conceptos de Estado capitalista y transición socialista 
presentes en EPS.

 3  Empleamos la noción de marxismo estructural –y no estructuralista– porque entendemos que 
esta corriente marxista opera con la idea de estructuras del todo social y al mismo tiempo admite la 
posibilidad de ruptura y transformación de las estructuras bajo determinadas condiciones históricas. 
Esto nos lleva a diferenciarla del estructuralismo que es una problemática teórica que tiende a ignorar 
o incluso rechazar la idea de ruptura estructural y a concebir las estructuras como transhistóricas. Los 
conceptos de modo de producción, formación social, relaciones de producción, fuerzas productivas, 
lucha de clases, reproducción social y transición, entre otros, sitúan al marxismo estructural en 
una posición de ruptura con la problemática estructuralista. También es necesario observar que el 
marxismo estructural se presenta como una alternativa y una ruptura teórica en relación con el 
historicismo, que tiende a concebir la historia como algo en permanente cambio y, por tanto, a ignorar 
sus invariantes históricamente determinadas y a establecer una relación unívoca entre el concepto 
y el hecho social, inviabilizando así cualquier posibilidad de formular conceptos universales que 
trasciendan las coyunturas y las fases históricas particulares. Por ejemplo: en la actual coyuntura 
de Brasil, no pocos analistas han sostenido una posición historicista y han negado la aplicación del 
concepto de fascismo para referirse al gobierno de Bolsonaro y al movimiento de masas que lo apoya, 
bajo el argumento de que el concepto de fascismo sólo era válido para el contexto alemán e italiano 
de las décadas de 1920 a 1940. Todo ocurre como si el concepto sólo pudiera tener validez coyuntural, 
posición que sin embargo expresa una concepción anticientífica y alejada del marxismo.
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Lire Le Capital, una obra colectiva resultante de una serie de seminarios 
coordinados por Althusser sobre El Capital de Karl Marx, en la École 
Normale Supérieure de Francia. Esta obra incluye dos artículos de Louis 
Althusser y textos de jóvenes intelectuales vinculados a él, como: Étien-
ne Balibar, Jacques Rancière, Pierre Macherrey y Roger Establet. Ambas 
publicaciones se editaron en 1965.

El marxismo estructural provocó un proceso de renovación del marxis-
mo, contribuyendo a promover nuevos debates y problematizaciones en 
diversos campos disciplinarios en los años 1960 a 1980 en Francia, en-
tre los que destacamos: el análisis del discurso (con Michel Pêcheux), 
la antropología científica (con Maurice Godelier, Claude Meillassoux, 
Emmanuel Terray y Pierre-Philippe Rey), la ciencia política (con Nicos 
Poulantzas), el derecho (con Bernard Edelman y Michel Miaille), la eco-
nomía (con Charles Bettelheim y Bernard Chavance), la educación (con 
Christian Baudelot y Roger Establet), los estudios sobre la transición so-
cial (con Charles Bettelheim, Bernard Chavance y Étienne Balibar), la 
filosofía (con Alain Badiou, Domenique Lécourt, Étienne Balibar y Nico-
le-Edith Thévenin), la historia (Guy Bois) y la teoría literaria (con Pierre 
Macherrey), entre otros4. Este proceso de renovación se extendió si-
multánea y rápidamente a otros rincones del mundo, influyendo directa 
e indirectamente en el trabajo de intelectuales y militantes socialistas/
comunistas vinculados principalmente a las redacciones de las revistas 
marxistas y a las organizaciones de orientación leninista y maoísta.

En términos generales, ¿qué tesis y conceptos marcan la especificidad 
del marxismo estructural?5

 4  Aquí sólo tenemos en cuenta la difusión del marxismo estructural en el contexto francés, pero 
sería posible observar su impacto en otros países. Entre los intelectuales de fuera de Francia más 
conocidos a nivel mundial que se vieron influidos por la obra de Althusser, podemos citar como 
ejemplo a los siguientes: Barry Hindess, Göran Therborn, Marta Harnecker, Paul Hirst, Perry Anderson 
etc.

 5  Para formular esta definición de marxismo estructural, nos inspiramos en los trabajos de Décio 
Saes (1998a) y Armando Boito Jr. (2016) y en lecturas de textos de la propia corriente teórica.
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Esta corriente teórica se distingue, en primer lugar, por concebir el mar-
xismo como una teoría científica que rompe con el humanismo teórico, 
fundado en la pregunta: ¿qué es el hombre? y sus correspondientes no-
ciones (enajenación, emancipación humana y esencia genérica del ser, 
etc.). En esta ruptura teórica, el marxismo descubre un nuevo continen-
te: el de la ciencia de la historia, comenzando así a construir en torno a 
la pregunta: ¿qué es la historia? y a resignificar o elaborar una serie de 
conceptos científicos como: modo de producción, relaciones de produc-
ción, fuerzas productivas, formación social, clases y luchas de clases, 
etc. Es importante destacar que, para el marxismo estructural, la ciencia 
marxista de la historia incluye el análisis no sólo de los procesos de 
transición o cambio social, sino también de los procesos de reproduc-
ción social. Como teoría científica, el marxismo se constituye, por lo tan-
to, como un conocimiento de las sociedades humanas que: a) puede ser 
desarrollado y profundizado; b) se guía por criterios de validación cien-
tífica; y c) es capaz de actualizarse incluso a través de la incorporación 
de tesis, conceptos y nociones provenientes de otras corrientes teóricas, 
a condición de someterlas a todo un trabajo de rectificación, ajuste y 
reformulación para hacerlas congruentes con la matriz teórica original.

En el trabajo teórico, el marxismo estructural concibe los conceptos 
como jerarquizados en diferentes niveles de abstracción, que van desde 
el nivel más simple hasta el más complejo en términos de determina-
ciones. Así, cuando nos referimos al Estado capitalista brasileño en la 
coyuntura actual, por ejemplo, estaremos expresando un concepto más 
complejo en sus determinaciones, pero que necesariamente se articula 
con conceptos más generales y abstractos, como el concepto de Estado 
en general, de Estado capitalista, etc. En otras palabras, no se puede ha-
blar de un Estado capitalista en una formación social determinada y en 
un período determinado sin tener en cuenta los conceptos más abstrac-
tos y, por tanto, más simples en términos de determinaciones. El mismo 
razonamiento se aplica al pensar en los niveles de abstracción cuando 
nos referimos a los conceptos de modo de producción en general (más 
abstracto), modo de producción capitalista y formación social capitalista 
(menos abstracto).
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Otro elemento característico del marxismo estructural es la concepción 
ampliada de modo de producción, que ahora designa no sólo la econo-
mía, tal y como lo entiende una determinada lectura economicista, sino 
también la ideología y la política, permitiendo así la formulación de teo-
rías regionales de las instancias o estructuras de un determinado modo 
de producción. Para el marxismo estructural, Marx habría desarrollado 
en El Capital la teoría del modo de producción capitalista, más concreta-
mente la teoría económica regional del modo de producción capitalista. 
Es precisamente a partir de esta comprensión que Poulantzas busca pro-
fundizar el trabajo teórico iniciado por Marx y elaborar en PPCS la teoría 
regional de lo político del modo de producción capitalista y concebir al 
Estado como una estructura jurídico-política.

Además, para el marxismo estructural, la contradicción entre las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción nunca es original, es decir, 
no se establece de forma directa. Es, de hecho, una contradicción de-
rivada, ya que la reproducción ampliada de las fuerzas productivas en 
el modo de producción capitalista produce contradicciones secundarias 
que pueden crear las condiciones para una revolución social. Esto nos 
lleva al debate sobre la relación entre estructuras y prácticas. Para el 
marxismo estructural, las estructuras determinan las prácticas, de modo 
que permiten la reiteración constante de estas prácticas en un periodo 
histórico determinado, hasta el momento en que se abre el periodo de 
la revolución social, poniendo en jaque los efectos estructurales y la di-
námica de las prácticas reiterativas del conjunto social, y desvelando 
un escenario en el que surgen las prácticas disruptivas y las luchas de 
clases en el sentido fuerte del término.6 Sólo después de la revolución 
política -la “teoría del comienzo”, según Bettelheim (1969)- se establece 
un desajuste por anticipación del nivel político en relación con el nivel 
económico, lo que da lugar a la ruptura de la relación de implicación re-
cíproca existente entre dichos niveles. Esto hace posible la transforma-
ción del nivel económico y la difusión a gran escala de nuevas relaciones 
de producción.

 6  La distinción entre prácticas reiterativas y disruptivas se encuentra formulada, de forma original, 
en la tesis doctoral de Angela Lazagna (2017).
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Por último, cabe señalar que la defensa de la estrategia leninista del do-
ble poder es una de las marcas distintivas del marxismo estructural. Para 
esta corriente teórica, la ocurrencia previa de una revolución política es 
una precondición para el establecimiento y la reproducción a gran esca-
la de nuevas relaciones de producción. Es guiado por la “dialéctica de la 
destrucción” en oposición a la dialéctica hegeliana de la negación de la 
negación (Bettelheim, 1973) que el marxismo estructural concibe la tran-
sición al comunismo como un proceso que implica la destrucción del 
Estado burgués y la extinción del Estado socialista. Por lo tanto, quedan 
excluidas de esta problemática teórica las concepciones de la transición 
al comunismo, tales como la concepción estalinista, que prevé el forta-
lecimiento del Estado socialista en la transición -y no su extinción-, es 
decir, para los estalinistas, la construcción del comunismo corresponde 
al fortalecimiento del poder de la burguesía estatal sobre los trabajado-
res; la concepción anarquista, que se guía por la defensa de la abolición 
inmediata del Estado, lo que implica negar la construcción del Estado 
socialista como etapa intermedia de la transición a una sociedad sin cla-
ses y sin Estado, y descuidar no sólo el largo proceso que implica dicha 
transición, sino también la reacción violenta de las clases y fracciones 
que fueron privadas del poder político; y la concepción eurocomunista 
o reformista, a la que se adscribe la obra de este último Poulantzas, que 
niega la tesis de la destrucción del Estado burgués y prevé la construc-
ción del socialismo desde dentro y fuera del Estado, como si no hubiera 
obstáculos estructurales para la realización del poder obrero y de las 
masas populares dentro del Estado burgués.

Como ya hemos mencionado, continuando el proceso de renovación del 
marxismo engendrado por el marxismo estructural, Poulantzas propone 
en PPCS elaborar una teoría regional de lo político en el modo de pro-
ducción capitalista y definir el Estado capitalista como una estructura 
jurídico-política, dotado de un derecho y un modo de funcionamien-
to particular del aparato estatal (derecho y burocracia burgueses), que 
cumple la función de garantizar la reproducción de las relaciones de 
producción capitalistas y, por tanto, de organizar los intereses políti-
cos de las clases dominantes y desorganizar políticamente a las clases 
dominadas.
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Es a partir de esta fase de la obra de Poulantzas que muchos investiga-
dores en Brasil partirán para profundizar, desarrollar y rectificar la teoría 
política poulantziana y la teoría de las clases sociales, y para elaborar 
análisis sobre las formaciones sociales brasileñas y otras latinoameri-
canas inspiradas en el marxismo estructural, oponiéndose así a las ten-
dencias predominantes de valorización de la concepción relacional del 
Estado y del socialismo democrático (eurocomunismo). Lejos de tratar 
PPCS como una obra marcada por el teoricismo que imposibilita cual-
quier posibilidad de “análisis concreto de la situación concreta”, el cami-
no seguido por diversos estudios poulantzianos en Brasil es demostrar 
la fortuna crítica y teórica de esta obra y su capacidad de operacionali-
zación para pensar las más distintas formaciones sociales y coyunturas 
históricas.

En PPCS, además del concepto de Estado capitalista, Poulantzas tam-
bién desarrolla de manera más sistemática su teoría del bloque en el 
poder,7 que designa la unidad política y contradictoria de las clases do-
minantes bajo la hegemonía de una de sus fracciones (la fracción he-
gemónica) e involucra una serie de conceptos y tesis relacionadas que 
han sido empleadas en los análisis concretos de las formaciones sociales 
capitalistas, especialmente en Brasil, tales como: los conceptos de clase 
apoyo, clase aliada, alianza, frente, etc. Además, cabe señalar que los 
trabajos de inspiración poulantziana en Brasil han discutido y se han 
apropiado, con correcciones y de manera extractiva, de los conceptos de 
formas de Estado, fascismo, crisis política, imperialismo, burguesía in-
terna, nueva pequeña burguesía, desarrollados en otros libros del autor, 
como: Fascismo et dictature (1970), Les classes sociales dans le capitalis-
me aujourd’hui (1974) y La crise de dictatures (1975).

En este sentido, observamos que, si bien existe un cierto consenso en 
reconocer las discontinuidades teóricas y las estrategias políticas en el 

 7  El concepto de bloque en el poder ya estaba presente en un artículo anterior de Poulantzas (1980 
[1965]), pero estaba demasiado ligado a la problemática Estado/sociedad civil con la que rompió en 
PPCS.
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conjunto de la obra de Nicos Poulantzas,8 varios estudios formulados en 
Brasil se han opuesto a la lectura hegemónica de la trayectoria intelec-
tual de Poulantzas formulada por Bob Jessop y sus seguidores. Teniendo 
esto en cuenta, el propósito de este ensayo es doble, ya que pretende 
no sólo indicar breve y sumariamente los aspectos que particularizan la 
lectura de la obra de Nicos Poulantzas en Brasil, sino también demostrar 
las posibilidades de la investigación ya concluida o en curso, orientada 
por el marxismo estructural.

la particularidad de la recepción de Poulantzas en 
Brasil: el marxismo estructural en el puesto  
de comando

La lectura no hegemónica de la obra de Poulantzas fue desarrollada de 
forma original por el trabajo teórico y el análisis de la formación social 
brasileña realizado por el profesor Décio Azevedo Marques de Saes en 
la Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), especialmente tras la 
publicación de su obra seminal A formação do Estado burgués no Brasil 
(1888-1891), en 1985, obra en la que el autor formula una tesis original so-
bre la revolución burguesa en Brasil, centrándose en la dimensión polí-
tica de la transformación del Estado y tomando como base, con algunas 
rectificaciones, el concepto de Estado como estructura jurídico-política, 
presente en PPCS.97

 8  Sobre la relación entre la concepción del Estado y la estrategia política en la obra de Poulantzas, 
véase: Adriano Codato (2008) y Bob Jessop (1985).

 9  Se trata de la tesis de Décio Saes, defendida en el Instituto de Filosofía e Ciências Humanas 
de la Unicamp en 1983. Antes de este trabajo, Saes ya había publicado dos artículos, en los que 
se percibe su adhesión al marxismo estructural de Nicos Poulantzas. Son: “Coronelismo e Estado 
burguês: elementos para uma reinterpretação”, publicado en 1978, y “O conceito de Estado burguês: 
direito, burocratismo e representação popular”, escrito en 1980. Ambos artículos fueron reeditados 
con ajustes en la colección de textos titulada Estado e democracia: ensaios teóricos (Saes, Décio, 
1998b). El segundo artículo ya había sido incorporado como primer capítulo de su libro sobre la 
revolución política burguesa em Brasil. Para un análisis de cómo Saes llegó a asimilar el marxismo 
estructural en sus análisis de la formación social brasileña, véase: Renato Nucci Jr. y Danilo Enrico 



46 La asimilación profunda del marxismo estructural de Nicos Poulantzas en Brasil 
DanIlo EnRICo MaRTuSCEllI

En Brasil, otros dos profesores, que tuvieron sus investigaciones de pos-
grado dirigidas por Saes, desempeñaron -y aún desempeñan- un papel 
singular en la difusión y profundización de la teoría poulantziana en las 
primeras recepciones del marxismo estructural en Brasil. Nos referimos 
a los profesores Armando Boito Jr. y Lúcio Flávio de Almeida. Boito Jr. es 
profesor vinculado al Centro de Estudos Marxistas (Cemarx)/Unicamp 
y editor de la revista Crítica Marxista10. Almeida es profesor vincula-
do al Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais (Neils)/Pontifí-
cia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) y editor de la revista 
Lutas Sociais11. Ambos han desarrollado diversas obras de inspiración 
poulantziana y/o situadas en la problemática del marxismo estructural 
desde los años ochenta. En este período, Almeida, Boito Jr. y Saes fueron 
miembros del consejo de redacción de la revista Teoria e Política, una 
revista que siguió una línea leninista hasta el número 7 y que se encar-
gó de publicar algunos artículos vinculados al marxismo estructural.12 A 
partir de mediados de la década de 1990, las revistas Crítica Marxista13 y 
Lutas Sociais14 comenzaron a desempeñar un papel fundamental en la 

Martuscelli (2020). La mayoría de las obras de Saes están disponibles en formato digital en la página 
del blog marxismo21: https://marxismo21.org/decio-saes/

 10  En la obra O golpe de 1954: a burguesia contra o populismo, Boito Jr. incorpora en su análisis 
la teoría del bloque en el poder y de las fracciones de clase desarrollada por Poulantzas. Esta es la 
primera obra del autor en la que se observa una adhesión más sistemática a las tesis poulantzianas. 
Esta obra es el resultado de su tesis de maestría defendida en el IFCH/Unicamp en 1976, reformulada 
bajo la perspectiva de la teoría del bloque en el poder y publicada en formato de libro en 1982.

 11  Almeida adopta en sus análisis, de forma más sistemática, el marxismo estructural y la obra de 
Poulantzas en su tesis de maestría titulada “As redefinições do nacionalismo populista no Brasil”, 
presentada en el IFCH/Unicamp en 1984.

 12  La colección completa de esta revista ha sido digitalizada por el blog marxismo21 y está disponible 
en: https://marxismo21.org/revistas-de-esquerda/ 

 13  Saes fue uno de los fundadores de la revista Crítica Marxista, que publicó su primer número 
en 1994. Sin embargo, hay que señalar que Saes dejó de ser editor de esta revista aproximadamente 
a principios de la primera década del 2000. Ambos fueron también fundadores del Cemarx en la 
Unicamp.

 14  La colección completa de las dos revistas está disponible en formato digital en las siguientes 
páginas: Crítica Marxista - https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/ y Lutas Sociais - https://
revistas.pucsp.br/ls

https://marxismo21.org/decio-saes/
https://marxismo21.org/revistas-de-esquerda/
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/
https://revistas.pucsp.br/ls
https://revistas.pucsp.br/ls
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difusión -aunque no exclusiva- de textos vinculados al leninismo y al 
marxismo estructural.15 Como ejemplo, podemos observar que, en 1998, 
la revista Crítica Marxista lanzó en su número 7 un dossier sobre la obra 
de Poulantzas con textos de Armando Boito Jr, Bob Jessop y Décio Saes. 
En 2008, la misma revista publicó en su número 27 la traducción de la 
segunda parte del debate Miliband-Poulantzas16, hasta entonces inédita 
en portugués, y una presentación que abordaba los aspectos centrales 
del debate, a cargo de Danilo Martuscelli y Leandro Galastri.17 También 
señalamos que Crítica Marxista ha publicado con frecuencia traduccio-
nes de textos de Louis Althusser. En el caso de la revista Lutas Sociais, 
nos parece importante destacar la publicación, en su número 33 de 2014, 
de un dossier sobre el pensamiento de Althusser. Este dossier publicó 
una traducción de una conferencia de Althusser sobre la dictadura del 
proletariado y artículos de Danilo Martuscelli, Décio Saes, Jair Pinheiro, 
João Quartim de Moraes, Lúcio Flávio de Almeida, Luiz Eduardo Motta, 
Marcelo Starcenbaum, Tomás Coelho Garcia y Vittorio Morfino.

Siguiendo con la publicación de dossieres temáticos sobre Poulantzas, 
cabe destacar el dossier “O pensamiento de Nicos Poulantzas: reflexões 
sobre o Estado e as classes sociais”, lanzado en 2019 en el número 12 de 
la revista Cadernos Cemarx, que cuenta con artículos de: Angela Lazag-
na, Armando Boito Jr, Fabio Bruschi, Francisco Farias, Greice dos Reis 
Santos, Jair Pinheiro, Octávio Fonseca Del Passo y una traducción de un 
artículo de Poulantzas sobre el impacto popular del fascismo, así como 
la presentación por parte de los organizadores del dossier que hace un 
balance de la trayectoria intelectual de este autor, redactado por Felipe 
de Queiroz Braga, Danilo Martuscelli y Nátaly Santiago Guilmo.

 15  Aunque no adopten la obra de Poulantzas como objeto de estudio o marco teórico, no podemos 
dejar de mencionar la contribución de los profesores João Quartim de Moraes y Márcio Bilharinho 
Naves a la difusión del marxismo estructural en Brasil en las últimas décadas.

 16  Sobre este debate y las posibilidades de hacer compatibles los análisis de Miliband y Poulantzas, 
véase: Flávio Antônio de Castro (2004).

 17  Se puede acceder a los dos números de la revista a través de los enlaces: 1998: https://www.ifch.
unicamp.br/criticamarxista/sumario.php?id_revista=7&numero_revista=7 y 2008: https://www.ifch.
unicamp.br/criticamarxista/sumario.php?id_revista=27&numero_revista=27 

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/sumario.php?id_revista=7&numero_revista=7
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/sumario.php?id_revista=7&numero_revista=7
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/sumario.php?id_revista=27&numero_revista=27
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/sumario.php?id_revista=27&numero_revista=27
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Ya hemos mencionado anteriormente como ejemplos de adhesión a las 
tesis poulantzianas el libro de Armando Boito Jr. sobre el golpe de 1954 
y el trabajo de maestría de Lúcio Flávio de Almeida que trata de las re-
definiciones del nacionalismo en Brasil en la coyuntura de 1930-1964, 
pero observamos que es ciertamente en sus respectivas tesis doctorales 
publicadas en forma de libro en la década de 1990 donde observamos la 
adhesión activa y más desarrollada de estos intelectuales al marxismo 
estructural y a las tesis y conceptos de PPCS, especialmente los relacio-
nados con el concepto de Estado y su función frente a las clases sociales.

En O sindicalismo de Estado no Brasil: uma análise crítica da estrutura 
sindical, Armando Boito Jr. (1991) analiza el papel desorganizador que 
el sindicalismo estatal ejerce sobre las clases trabajadoras en Brasil al 
imponer límites a la libertad de asociación y a la acción autónoma de 
los trabajadores en relación con el Estado18. En Ideología nacional y na-
cionalismo, Lúcio Flávio de Almeida (1995) aborda las relaciones entre la 
ideología nacional y el tipo capitalista de Estado, así como las variacio-
nes del nacionalismo entre los años 1930 y 1964.

También señalamos que, al igual que Décio Saes, Armando Boito Jr. y 
Lúcio Flávio Almeida han dirigido investigadores que han pasado a tra-
bajar en diversas universidades o incluso de forma independiente, am-
pliando así el alcance de la producción poulantziana inicialmente más 
restringida al eje Campinas-São Paulo.

Entre las instituciones universitarias en las que es posible identificar a 
profesores y estudiantes de grado y postgrado que han desarrollado en 
el pasado o han estado desarrollando continuamente trabajos teóricos y 
análisis concretos tomando como referencia principal la fase en la que el 
marxismo estructural está más presente en la obra de Nicos Poulantzas 
(1968-1975), podemos mencionar, además de la PUC-SP y la Unicamp, las 
siguientes instituciones en una distribución por región/estado: Región 

 18  La tesis doctoral transformada en libro de Thiago Barison (2016) continúa esta investigación 
sobre la estructura sindical, analizando el papel protagónico que la burocracia de la judicatura pasa 
a ocupar en la desorganización y control del movimiento obrero después de la promulgación de la 
Constitución de 1988.
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Sudeste: Minas Gerais: Universidade Federal de Alfenas (Unifal)/Campus 
Varginha y Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Rio de Janeiro: 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) y Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); São Paulo: Centro Universitario Padre 
Anchieta/Campinas, Universidade Estadual Paulista (Unesp)/Campus de 
Marília y Río Claro, Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidad 
Federal de São Paulo (Unifesp)/Campus Baixada Santista y Universidade 
de São Paulo (USP); Región Sur: Paraná: Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), Universidade Estadual de Londri-
na (UEL) y Universidade Federal do Paraná (UFPR); Rio Grande do Sul: 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Santa Catarina: 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)/Campus Chapecó; Región 
Nordeste: Maranhão: Universidade Federal do Maranhão; Piauí: Univer-
sidade Federal do Piauí (UFPI). También hay investigadores con título de 
doctorado que no han impartido clases en instituciones universitarias y 
que han realizado investigaciones teóricas y empíricas orientadas por el 
marxismo estructural de Nicos Poulantzas.

Es importante destacar que las apropiaciones de la obra de Poulantzas 
más vinculadas al marxismo estructural se han desarrollado de forma 
compleja y desigual en Brasil. Mencionemos brevemente algunos aspec-
tos de este proceso: a) la recepción de la obra de Poulantzas en las dos 
últimas décadas ha estado muy marcada por el análisis del comporta-
miento de las clases sociales en el proceso político. Hay producciones 
teóricas y originales que se están llevando a cabo, pero la mayor capa-
cidad de innovación y profundización analítica y de rectificación de las 
lagunas presentes en la obra de Poulantzas ha resultado principalmen-
te de los estudios sobre la política brasileña. Estas producciones están 
fuertemente marcadas por conceptos directamente relacionados con la 
obra de Poulantzas o elaborados a partir de ella, tales como: clase so-
cial, bloque en el poder, fracción de clase, hegemonía política, burguesía 
interna, burguesía asociada, clase media, clase apoyo, acción política, 
escena política, representación política de clase, política de Estado, de-
mocracia, dictadura, fascismo, estructura sindical, etc.; b) Cemarx en la 
Unicamp ha concentrado la mayor parte de la producción poulantzia-
na brasileña. En este centro hay tres profesores que han coordinado y 
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trabajado conjuntamente en grupos de investigación, han dirigido es-
tudios monográficos y de posgrado, y han producido trabajos teóricos 
y análisis del proceso político en Brasil. Nos referimos a los profesores 
Armando Boito Jr, Andréia Galvão y Sávio Cavalcante. Los dos últimos 
se incorporaron a la Unicamp como profesores, respectivamente, en la 
primera y segunda décadas de los años 2000. Además, Cemarx acoge el 
grupo de investigación “Neoliberalismo e relações de classe no Brasil”, 
coordinado por Armando Boito Jr. y Danilo Martuscelli, que ha reunido 
a estudiantes y profesores vinculados a la Unicamp y a otras universi-
dades brasileñas (UFABC, UFPI, UFRRJ, UFU, Unifal y USP) que trabajan 
con la problemática del marxismo estructural,19 convirtiéndose así en el 
principal centro de investigación poulantziana en el país; c) el proyecto 
de extensión América Latina Pulsa!, América Latina Tiembla!, con sede 
en la UEL y coordinado por el profesor Eliel Machado, del Grupo de Estu-
dos de Política da América Latina (Gepal), es también una iniciativa que 
ha reunido a profesores y alumnos de la UEL, la Unesp y la UFFS, con-
virtiéndose en otra importante referencia de trabajo colaborativo que ha 
reunido a investigadores poulantzianos, como el propio Eliel Machado, 
Jair Pinheiro y Danilo Martuscelli.

¿Cuáles serían las características centrales que traducen la especificidad 
del trabajo realizado por los investigadores en Brasil más adheridos a 
la teoría política desarrollada por Nicos Poulantzas en PPCS, libro que 
fue profundamente influenciado por la problemática teórica marxista 
estructural elaborada de manera original por Louis Althusser en obras 
como Pour Marx y Lire Le Capital?

Consideramos que tres características principales marcan la producción 
de los investigadores que reivindican los trabajos poulantzianos como 
más adherentes o cercanos al marxismo estructural: 1) la asimilación 
profunda de tesis y conceptos de la matriz teórica marxista estructural 
y la lectura extractiva de otros problemáticas; 2) la demarcación teóri-
ca en relación a problemáticas no marxistas y pertenecientes a otras 

 19  Observamos que la mayoría de estos profesores realizaron sus estudios de posgrado en la 
Unicamp bajo la dirección del profesor Armando Boito Jr.
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corrientes marxistas; y 3) la aplicación del marxismo estructural pou-
lantziano al análisis concreto de la formación social brasileña y, en me-
nor medida, de otras formaciones sociales latinoamericanas.

Por analogía, estas tres características expresan en el plano teórico-me-
todológico lo que la Revolución Cultural China ha construido en cierta 
medida como método de trabajo organizativo, que incluía: a) la explici-
tación de un programa estratégico y la formación de campañas de recti-
ficación de errores; b) la confrontación de tendencias y la lucha contra el 
revisionismo; c) la concreción de iniciativas políticas que se guiaban por 
principios estratégicos, pero que, al mismo tiempo, permitían una cierta 
flexibilidad táctica para alcanzar determinados objetivos, lo que impo-
nía como ineludible la elaboración del análisis concreto de la situación 
concreta. Esto es sólo una analogía de dos métodos de trabajo, pero pa-
recen tener fuertes afinidades. Analicemos ahora las tres características 
que marcan los estudios poulantzianos en Brasil.

1. asimilación profunda y lectura extractiva

El procedimiento teórico-metodológico de asimilación profunda desig-
na tanto la capacidad de proponer nuevos argumentos para explicar 
y desarrollar tesis ya formuladas por el marxismo estructural como la 
capacidad de rectificar ciertas tesis y conceptos existentes que son in-
congruentes con dicha problemática teórica, lo que a menudo induce al 
investigador a elaborar una alternativa teórica (Cf. Saes, Décio, 1998a). 
También observamos que este procedimiento teórico-metodológico no 
es una operación puramente endógena, como si las tesis y conceptos 
desarrollados por el marxismo estructural fuesen autosuficientes y aje-
nos a los acontecimientos históricos y a los logros científicos alcanzados 
en una determinada coyuntura teórica. Esto significa que la producción 
teórica para el marxismo estructural no se define como algo cerrado 
en sí mismo (dogmatismo) o abierto irrestrictamente a la incorporación 
de tesis y conceptos provenientes e importados de otras problemáticas 
(eclecticismo teórico).
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En este sentido, el trabajo teórico es concebido por el marxismo estruc-
tural como una práctica que pretende transformar una materia prima ya 
existente para someter a crítica la ideología presente en determinados 
conceptos, tesis, nociones y categorías y formular nuevas tesis y con-
ceptos capaces de cumplir la función de conocimiento científico de la 
realidad social. Esto implica, por lo tanto, la posibilidad de incorporar 
tesis y conceptos formulados por otras problemáticas teóricas, pero con 
la condición de que tales tesis y conceptos sean ajustados, rectificados 
y reformulados para ser lógicamente congruentes con la matriz teórica 
original, de ahí el concepto de lectura extractiva de otras problemáti-
cas. En síntesis, el marxismo estructural refuta tanto las posiciones dog-
máticas como las eclécticas en el proceso de producción teórica, y esto 
puede ser considerado un expediente sobresaliente y presente en las 
investigaciones inspiradas en las teorías políticas y de clase poulantzia-
nas desarrolladas en Brasil.

¿Cómo se ha procesado esta asimilación profunda del marxismo estruc-
tural en Brasil? A modo de ilustración, y sin pretender abarcar toda la 
producción existente en este país, presentamos algunos ejemplos que 
consideramos relevantes y de los que podemos observar la puesta en 
práctica de dicha asimilación. 

El primer ejemplo se refiere a la rectificación del concepto de Estado 
capitalista presente en PPCS, que lleva a Décio Saes (1985) a tratar el 
derecho burgués y el burocratismo -y los efectos ideológicos que le co-
rresponden, respectivamente: efecto de aislamiento (los agentes de la 
producción son reconocidos como sujetos de derecho) y efecto de re-
presentación de la unidad (agregación de individuos, aislados, en otra 
colectividad, diferente de la clase social: el pueblo-nación)- como aspec-
tos que constituyen la estructura jurídico-política del Estado burgués, 
pero que no cumplen en el sentido estricto del término la función de 
sobredeterminar la estructura del proceso de trabajo, como solía soste-
ner Poulantzas, sino de neutralizar la tendencia a la constitución de las 
clases sociales, creando así mediante este doble efecto las condiciones 
ideológicas necesarias para la reproducción de las relaciones de produc-
ción capitalistas. Además, Saes (1985) señala la necesidad de formular 
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una definición del Estado para explicitar su carácter de clase, de ahí 
el uso del concepto de Estado burgués, en lugar de Estado capitalista, 
como formuló originalmente Poulantzas.

El segundo ejemplo tiene que ver con el alcance histórico del concepto 
de bloque en el poder, que en Poulantzas se aplica sólo a las formacio-
nes sociales capitalistas. Al examinar lo que llamó la esclavitud moderna 
y, por lo tanto, la formación social precapitalista brasileña, Saes (1985) 
aporta una serie de elementos para criticar la aplicación restringida del 
concepto de bloque en el poder por parte de Poulantzas, sosteniendo 
así la posibilidad de operacionalizarlo en el análisis de las formaciones 
sociales precapitalistas, al entender que la producción y la distribución 
tienden a no ser siempre controladas por los mismos agentes económi-
cos, lo que abre espacio para la existencia de fraccionamientos dentro 
de las clases dominantes precapitalistas.

Se pueden citar brevemente otros ejemplos relativos: (a) a la cuestión de 
la autonomía relativa del Estado que tiende a recibir un tratamiento más 
teórico y conceptual, pero que Saes (1998c) prefiere abordar más como 
un tema o una cuestión más epistemológica; (b) al modelo de sacrificio 
de los intereses económicos de las clases dominantes para satisfacer los 
intereses económicos de las clases dominadas, presente en PPCS, que es 
criticado y sustituido por el modelo de reorganización táctica, condicio-
nada por el Estado, de los intereses inmediatos de las clases en presen-
cia (Saes, Décio, 1998c); c) la crítica a la definición del Estado absolutista 
como Estado feudal con funciones capitalistas, tal como se formula en 
PPCS, y su conceptualización como Estado feudal que ejerce funciones 
favorables a la reproducción de las relaciones de producción feudales 
(Boito Jr., Armando, 2007a); d) redefinición de los conceptos de formas 
estatales democrática y de excepción empleados por Poulantzas y desa-
rrollo y explicación de la tesis según la cual lo que diferencia una forma 
estatal democrática de una dictatorial es la existencia simultánea de un 
órgano de representación burocrático y otro de representación política 
con capacidad real de gobierno, en el primer caso, y de un órgano de 
representación burocrático con capacidad real de gobierno exclusiva, 
en el segundo (Saes, Décio, 1987); e) al desarrollo y profundización de 
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los debates sobre el concepto de clase social en PPCS (Gutiérrez, An-
driei, 2007; Farias, Francisco, 2019; Lazagna, Angela, 2019), de la lucha 
de clases en la reproducción y la transición (Saes, Décio, 2003a; Boito 
Jr., Armando, 2011; Lazagna, Angela, 2017) y de fracciones de las clases 
dominantes presentes en el mismo trabajo, lo que implica, en este úl-
timo caso, observar no sólo los fraccionamientos en términos de escala 
(pequeña, mediana y grande), de actividad económica (industrial, co-
mercial, bancaria, financiera) y de inserción en el sistema económico 
internacional (compradora, nacional e interna), como se formula en el 
trabajo de Poulantzas, sino también las intersecciones de estos fraccio-
namientos (Saes, Décio, 2001; 2014; Farias, Francisco, 2009; Saes, Décio 
& Farias, Francisco, 2021) y la cuestión del fraccionamiento regional y de 
la hegemonía política dentro de la misma formación social (Farias, Fran-
cisco, 2007; 2012); f) la crítica del concepto de Estado como conjunto de 
aparatos, tal como se presenta en la obra Fascisme et dictature, y la ade-
cuación del concepto de forma de Estado al concepto de Estado como 
estructura jurídico-política (Martuscelli, Danilo, 2021); g) la readapta-
ción del concepto poulantziano de fascismo para abordar la emergen-
cia de este fenómeno en la actual coyuntura capitalista, que dio lugar a 
la formulación del concepto de neofascismo (Boito Jr., Armando, 2020a; 
2021; Cavalcante, Sávio, 2020); h) la elaboración del concepto de golpe de 
Estado tomando como referencia la teoría del bloque en el poder (Mar-
tuscelli, Danilo, 2018a) o la teoría marxista del Estado (Narciso, Pedro, 
2022); i) la crítica a la idea de nación como fenómeno transhistórico y 
la defensa de la tesis de que la nación tiene un nexo estructural con el 
Estado de tipo capitalista (Almeida, Lúcio Flávio de, 1995); j) el concepto 
de derecho en el desarrollo de la teoría regional de lo político presente 
en PPCS (Barison, Thiago, 2010) y en comparación con otros momentos 
de la trayectoria intelectual de Poulantzas (Barison, Thiago, 2010; Motta, 
Luiz Eduardo, 2010); k) la formulación de un concepto y una tipología de 
los movimientos sociales a la luz del análisis poulantziano de las clases 
sociales (Galvão, Andréia, 2011; Pinheiro, Jair, 2011; Machado, Eliel, 2015; 
2017; 2018); l) la construcción de un concepto de Estado dependiente a 
partir de los conceptos de Estado capitalista y bloque en el poder desa-
rrollados en PPCS (Duran Gil, Aldo, 1998, 2021a, 2021b; Souza, Angelita 
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Matos, 2002, 2021a, 2021b); m) el uso y las adaptaciones del concepto de 
burguesía interna para tratar de las burguesías en el capitalismo depen-
diente (Berringer, Tatiana 2015; Boito Jr., Armando, 2018; Farias, Fran-
cisco, 2009; Martuscelli, Danilo Enrico, 2018b, 2018c; Saes, Décio, 2007, 
2016); n) los criterios de aferición y operacionalización del concepto de 
hegemonía política a partir de la política estatal (Saes, Décio, 2001; Lima, 
Gustavo dos Santos Cintra, 2013; Lima, Gustavo dos Santos Cintra & Du-
ran Gil, Aldo, 2014; Berringer, Tatiana, 2015; Martuscelli, Danilo, 2018b; 
Del Passo, Octávio 2019; Saes, Décio & Farias, Francisco, 2021); o) los 
criterios de aferición de la hegemonía ideológica (Martuscelli, Danilo, 
2018b; Saes, Décio & Farias, Francisco, 2021); p) la cuestión de la disocia-
ción o no entre hegemonía política y hegemonía ideológica (Martusce-
lli, Danilo, 2018b; Saes, Décio & Farias, Francisco, 2021); q) la distinción 
entre pequeña burguesía y clase media en el plano económico, políti-
co e ideológico y la caracterización de la ideología meritocrática como 
aspecto fundamental que distingue a la clase media como clase (Saes, 
Décio, 1978; 2005; Boito Jr., Armando, 2007; Cavalcante, Sávio, 2012; 2014, 
2015; Trópia, Patrícia, 2008, 2017; Brandelli, Danilo Martins, 2019); r) a 
la definición de crisis política considerando su contenido diferenciado 
de los procesos de reproducción y transición social (Martuscelli, Danilo 
Enrico, 2018b) y su relación con las modalidades de inestabilidad política 
en la reproducción del Estado burgués (Duran Gil, Aldo, 2006).

2. Demarcación teórica

El procedimiento de demarcación teórica implica identificar las tesis 
y conceptos que subyacen a una determinada problemática teórica y 
someterla a una crítica sistemática basada en la versión del marxismo 
estructural formulada por Louis Althusser y Nicos Poulantzas, lo que 
también puede implicar la explicitación de tesis y conceptos ya estable-
cidos o la formulación de nuevas tesis y conceptos congruentes con la 
matriz teórica original. Este procedimiento se ha aplicado al conjunto de 
la obra de Nicos Poulantzas, con el fin de detectar sus discontinuidades 
teóricas y emprender una crítica de la concepción relacional del Estado 
y de la transición social que está vinculada a ella y que está presente en 
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su último libro publicado en vida: EPS. La crítica a la concepción del Es-
tado y la transición socialista en esta obra la podemos encontrar en tex-
tos como: Angela Lazagna (2017, p. 172-189), Luciano Martorano (2017) y 
Décio Saes (2022). En estos textos se critica la obra del último Poulantzas 
por no dar al Estado una función social fija, lo que se explicita a través 
de la ambigua fórmula que concibe al Estado como una condensación 
material de la relación de fuerzas entre las clases sociales. Como esta 
relación de fuerzas es siempre cambiante, la función del Estado tiende a 
sufrir variaciones, que van desde la defensa del capitalismo hasta la pro-
moción de la transición socialista. Esta concepción del Estado presente 
en EPS acaba sugiriendo la tesis de que no habría obstáculos estructu-
rales para la transformación del Estado capitalista y la construcción del 
socialismo. No es casualidad, por tanto, que Poulantzas tienda a valorar 
la democracia representativa burguesa en esta obra, y no observe con 
rigor los elementos distintivos existentes entre la democracia burguesa 
y el pluralismo político cuando se compara con la democracia obrera y el 
pluralismo político socialista (Cf. Saes, Décio, 1998a, 1998d). En términos 
generales, consideramos que el “socialismo democrático” defendido por 
Poulantzas está mucho más orientado a constituir un contrapunto a la 
forma de Estado capitalista estatista autoritaria que a presentarse como 
una alternativa al Estado de tipo capitalista, ya que el autor descarta 
por completo la cuestión del doble poder y, en consecuencia, la necesi-
dad de la destrucción del Estado capitalista en el proceso de transición 
socialista.

La demarcación teórica también se ha constituido como un procedi-
miento de confrontación de la teoría política poulantziana en relación 
con otras problemáticas teóricas, como podemos observar, a modo de 
ejemplo: a) en la crítica a la teoría de las élites (Saes, Décio, 1994; Mar-
tuscelli, Danilo, 2018b), en la que se demarca la necesidad de operar 
con la implicación recíproca entre economía y política y observar la co-
rrelación entre el poder económico y el poder político de clase, aspec-
tos ignorados por la teoría de las élites; b) en la crítica a la concepción 
del poder en Foucault, en la que se sostiene la tesis de que el poder se 
concentra social e institucionalmente en el Estado (Boito Jr., Armando, 
2007); c) en la crítica a la concepción liberal de la ciudadanía de T. H. 
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Marshall, que tiende a ignorar el papel de las clases trabajadoras en la 
construcción de los derechos civiles, políticos y sociales, que no siguen 
una evolución lineal e incluso pueden ser suprimidos, en el caso de los 
derechos políticos y sociales, en función de la correlación de fuerzas en 
una coyuntura determinada (Saes, Décio, 2003b); d) en la crítica de las 
tesis que intentan conciliar el concepto de Estado de Marx, tal como se 
presenta en las obras de juventud de 1843-1844 y en las obras históri-
cas de 1848-1852 (Saes, Décio, 1998b), o el par conceptual emancipación 
política/emancipación humana con el par conceptual revolución bur-
guesa/revolución socialista, tomando como referencia las mismas obras 
de Marx (Boito Jr., Armando, 2013); e) en la crítica al concepto liberal y 
elitista de escena política y la presentación de una alternativa teórica 
fundada en las obras históricas de Marx sobre la coyuntura francesa de 
1848-1852, como Las luchas de clases en Francia y El 18 Brumario de Luis 
Bonaparte (Boito Jr., Armando, 2007); f) en la crítica a la formulación de 
Bobbio según la cual el marxismo no tiene una teoría del Estado (Boito 
Jr, Armando, 2019); g) en la crítica a la teoría de las relaciones laborales 
de Dunlop (Galvão, Andréia, 2004); h) en la crítica a la noción de trans-
formación social de Holloway (Lazagna, Angela, 2006); i) en la crítica 
a la concepción del Estado de Morghentau (Berringer, Tatiana, 2011); j) 
en la crítica a la concepción de la burocracia estatal de Weber y Bour-
dieu (Martorano, Luciano, 2017); k) en la crítica a la tesis del declive del 
Estado-nación (Bugiato, Caio, 2011) y a la tesis del fin de los fracciona-
mientos de la clase dominante en el capitalismo contemporáneo (Farias, 
Francisco, 2004; Martuscelli, Danilo, 2018b); l) en la crítica a las teorías 
hegemónicas sobre los movimientos sociales (Galvão, Andréia, 2011); m) 
en la crítica a la concepción de soberanía de Carl Schmitt (Almeida, Lú-
cio Flávio de, 2021), entre otras.

En todas estas referencias, podemos observar que la teoría del Estado o 
de las clases sociales desarrollada por Poulantzas -en sus textos más cla-
ramente influenciados por el marxismo estructural- es operacionalizada 
como una alternativa teórica a la problemática que fue objeto de crítica. 
En algunos casos, la demarcación teórica permitió incluso la elabora-
ción de nuevas tesis y nuevos conceptos congruentes con el marxismo 
estructural.
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3. análisis concreto de la formación social brasileña  
y de otras formaciones latinoamericanas

La aplicación de los conceptos de Poulantzas al análisis de la formación 
social brasileña y de otras formaciones latinoamericanas es otra carac-
terística importante de las apropiaciones de la obra de Poulantzas influi-
das por el marxismo estructural realizadas en Brasil. Tatiana Berringer 
(2020) ya realizó un análisis en el que busca demostrar la repercusión 
de los conceptos de bloque en el poder, fracciones de clase y burguesía 
interna en los estudios sobre la política brasileña desde el proceso de la 
revolución política burguesa hasta la coyuntura del gobierno de Bolso-
naro. En su ensayo, la autora señala tres elementos en común que con-
forman lo que llamó la “Escuela de Campinas”. Para ella, estos estudios: 
1) toman como referencia teórica principal la obra PPCS y buscan reali-
zar “rectificaciones y desarrollos” de tesis y conceptos presentes en esta 
obra; 2) se posicionan críticamente en relación a las tesis desarrolladas 
por los análisis clásicos de la historia política brasileña, enfrentando así 
tanto el marcado eclecticismo teórico en los trabajos de los investigado-
res vinculados a la Universidade de São Paulo, como el trabajo realizado 
por influyentes intelectuales marxistas, como Caio Prado Jr. y Ruy Mau-
ro Marini; 3) desarrollar una investigación empírica que opere con “un 
fuerte análisis de documentos y datos primarios”.

Podríamos añadir aquí un cuarto elemento observado por Wilson Vecchi 
Nascimento (2021), esto es, que tales estudios han estado marcados no 
sólo por la confrontación con las tesis clásicas de la sociología política 
y la historiografía sobre la formación social brasileña, sino también por 
la confrontación teórica con las corrientes marxistas y no marxistas. O 
aún, consideramos que la investigación empírica orientada teóricamen-
te por el marxismo estructural de Poulantzas ha producido como resul-
tado la posibilidad de explicitación, desarrollo, demarcación del terreno 
e innovación en el campo teórico, que puede y ha dado lugar a la formu-
lación de nuevas tesis y nuevos conceptos teóricos, permitiendo que di-
cha investigación se distancie del modus operandi presente en muchos 
análisis de la política brasileña que tienden o asumir una posición doc-
trinaria centrada en teorías o tesis clásicas, evitando el debate con los 
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análisis ya existentes sobre una determinada coyuntura o el examen de 
las fuentes documentales y los datos primarios; o adoptar una posición 
excesivamente descriptiva, como si los datos empíricos no necesitasen 
ningún marco teórico para organizarse analíticamente en el estudio de 
los procesos políticos y “hablasen” por sí mismos.

No podremos resumir aquí las contribuciones de todos los estudios pou-
lantzianos al análisis de la formación social brasileña. De forma resumida 
y selectiva -y buscando también complementar algunos puntos e infor-
maciones ya formulados por Tatiana Berringer (2020)- nos proponemos 
aquí indicar los estudios monográficos más claramente identificados 
con el marxismo estructural y sus aportes para tratar los diferentes mo-
mentos históricos de la formación social brasileña, así como las investi-
gaciones existentes sobre otras formaciones sociales latinoamericanas.

En el caso brasileño, podemos mencionar de nuevo el trabajo de Décio 
Saes (1985), que trata del proceso de revolución política burguesa, es 
decir, del proceso de transformación de la estructura jurídica del Estado 
esclavista moderno en un Estado burgués en la coyuntura 1888-1891. Se 
trata de un trabajo minucioso que se convirtió en una de las interpre-
taciones clásicas de la revolución burguesa en Brasil, indicando que la 
reproducción de las relaciones de producción capitalistas sólo podría 
extenderse de manera amplia a través de cambios profundos en el de-
recho y en el modo de funcionamiento del aparato del Estado y, por lo 
tanto, a través de la transformación del derecho esclavista moderno en 
derecho burgués y de la construcción de un aparato del Estado guiado 
por los valores del burocratismo burgués. Saes (2001) también publicó 
una colección de textos titulada República del capital, en la que aborda 
una serie de temas que atraviesan la historia de Brasil, tales como: la 
revolución burguesa y la cuestión del Estado, la naturaleza de las formas 
de Estado democrático y dictatorial y sus transiciones a lo largo de la 
historia republicana, el problema de la hegemonía política en diferentes 
momentos históricos, el análisis de la naturaleza de clase del gobierno 
de Fernando Henrique Cardoso.
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En cuanto al periodo 1889-1930, destacan tres estudios: Renato Peris-
sinotto (1994) analiza qué fracción fue la hegemónica en este período 
e identifica que los intereses del gran capital ligado al café fueron prio-
rizados por la política económica. En otro estudio, Perissinotto (1999) 
discute la relación entre el aparato estatal de São Paulo y el gran capital 
ligado al café, indicando los conflictos que existían entre uno y otro en 
el proceso de implementación de la política estatal. El tercer trabajo es 
el desarrollado por Angelita Matos Souza (2002) que examina la relación 
entre el Estado y el capital extranjero, demostrando el lugar dependien-
te que ocupa el Estado brasileño en la división internacional del trabajo 
en esta coyuntura20. Para el período histórico 1930-1964, destacan los 
trabajos de Lúcio Flávio de Almeida (1995), que aborda las variantes del 
nacionalismo, y de Francisco Farias (2017), que retrata los conflictos en 
el seno de la burguesía y lo que llama la crisis de hegemonía. También 
hay estudios centrados en coyunturas y temas específicos, como son 
los casos de los análisis de la burguesía interna en el gobierno de Dutra 
(Boschi, Márcia Maria, 2000), de la relación entre las clases medias y el 
sindicalismo de los trabajadores bancarios de São Paulo en el período de 
1923 a 1944 (Girardi Jr. , Liráucio, 1995), del golpe de Estado de 1954 (Boito 
Jr, Armando, 1982), de la naturaleza de clase del gobierno de Juscelino 
Kubitschek (Almeida, Lúcio Flávio de, 2006), de la acción corporativa de 
la burguesía comercial paulista en el contexto democrático de los años 
50 (Costa, Paulo Roberto Neves, 1998).

 20  Aunque no desarrolló un análisis orientado por la obra de Poulantzas, Sérgio Silva (1976) elaboró 
una reflexión original marcada por el marxismo estructural sobre la formación social brasileña de 
finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, sosteniendo la tesis de que el desarrollo económico 
y la modernización del país fueron dirigidos por los intereses del gran capital comercial vinculado 
al café en este período. Según él, las relaciones entre la comercialización y producción del café y la 
naciente industria estarían marcadas por la unidad y la contradicción: “La unidad está en el hecho 
de que el desarrollo capitalista basado en la expansión del café provoca el nacimiento y un cierto 
desarrollo de la industria; la contradicción, en los límites impuestos al desarrollo de la industria 
por la propia posición dominante de la economía cafetera en la acumulación de capital” (Silva, 
Sérgio, 1976, p. 103). Este trabajo es el resultado de la tesis de maestria del autor realizada en la École 
Pratique des Hautes Études de Francia en 1973, con el título Le café et l’industrie au Brésil, 1880-1930, 
investigación que fue supervisada por Charles Bettelheim.
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Sobre la coyuntura posterior correspondiente a la dictadura militar y 
la transición a la democracia, además de los artículos ya indicados de 
Décio Saes publicados en la colección República do capital (2001), cabe 
mencionar los trabajos de Francisco Farias (2020) sobre la transición de 
las prácticas coronelistas a las clientelistas en Piauí en las décadas de 
1980 y 1990, de Flávio Antônio de Castro (2000) sobre burocracia estatal, 
capital y política de transporte colectivo en la ciudad de Campinas y 
Luziano Mendes de Lima (2009) sobre el papel de la izquierda en el pro-
ceso constituyente de 1986-1988, además de una serie de disertaciones 
que trataron sobre la lucha sindical de los trabajadores, rurales o de clase 
media, como los trabajos de Patrícia Trópia (1994), Andréia Galvão (1996), 
Silvana Assis (1999) y otros dos trabajos de maestría que fueron publica-
dos como libro: Claudinei Coletti (1998) y Márcia Fantinatti (2001).

A finales de la década de 1990, la aplicación del marxismo estructural de 
Nicos Poulantzas al análisis de la formación social brasileña dio un salto 
cualitativo en términos de difusión con la publicación del libro Política 
neoliberal e sindicalismo no Brasil, de Armando Boito Jr. (1999), que in-
fluyó en muchos de los trabajos realizados por el Grupo de Investigación 
“Neoliberalismo e trabalhadores no Brasil”, creado en el mismo año de 
la publicación del libro, con sede en Cemarx/Unicamp y coordinado por 
Armando Boito Jr. Orientado teóricamente por los aportes del marxis-
mo estructural y por el trabajo de Poulantzas, este grupo de investiga-
ción buscó discutir el impacto de la ideología neoliberal sobre las clases 
trabajadoras y sus organizaciones representativas, como la CUT, Força 
Sindical, el MST, los partidos de centro-izquierda y de izquierda (PT, PC-
doB y PSTU). De este trabajo colectivo surgió la iniciación científica, la 
investigación de maestría y doctorado y una serie de publicaciones en 
formato de libro y artículo. La colección “Neoliberalismo e lutas sociais 
no Brasil”, coordinada por Armando Boito Jr. (2002), recoge la mayor par-
te de los trabajos realizados por este grupo en forma de artículos. Las 
principales investigaciones de maestría y doctorado realizadas por los 
miembros de este grupo fueron las siguientes: sobre el MST -Claudi-
nei Coletti (2005)-, sobre la cuestión sindical -Sandra Zarpelon (2003), 
Eleonora Frenkel Barreto (2003) y Silvana Assis (2006)-, sobre la acción 
de los partidos y las corrientes de izquierda y centro-izquierda -Andriei 
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Gutierrez (2004) e Danilo Martuscelli (2005). Dos tesis fueron publica-
das en formato de libro y abordaron la posición del sindicalismo en el 
contexto de las contrarreformas neoliberales: Andréia Galvão (2007) y 
Patrícia Trópia (2009).

Hacia el final de la primera década del 2000, Armando Boito Jr. organizó 
otra investigación colectiva que, en 2010, posibilitaría la constitución del 
proyecto temático “Política e classes sociais no capitalismo neoliberal”, 
dando un nuevo impulso a las investigaciones orientadas por el análisis 
poulantziano de la política brasileña, aunque no todos los integrantes de 
este proyecto utilizaran esta referencia teórica. Como el propio título del 
proyecto temático sugería, la investigación pretendía analizar el proceso 
político y los conflictos de clase durante la fase del capitalismo neolibe-
ral en Brasil. Aquí hay una ampliación del ámbito de las clases a analizar. 
El proyecto no se limita a analizar únicamente a las clases trabajadoras 
y sus diferentes fracciones (obreros, clases medias, campesinos y masas 
marginales), sino que pretende abordar también el bloque en el poder 
y sus fracciones. Como resultado directo e indirecto de este proceso de 
trabajo colectivo, el grupo produjo la colección Política e classes sociais 
no Brasil da década de 2000, organizada por Armando Boito Jr. y Andréia 
Galvão (2012), que incluye artículos sobre la crisis del gobierno de Collor, 
la burguesía interna y los gobiernos del PT, la privatización e interna-
cionalización del sector de las telecomunicaciones, la clase media y el 
movimiento altermundista, la reconfiguración del movimiento sindical, 
la lucha de los trabajadores tercerizados, los desempleados y los sin te-
cho. Son trabajos que dialogan de forma más o menos directa con la 
problemática del marxismo estructural y con la obra de Poulantzas. De 
las investigaciones de maestría y doctorado producidas por el grupo que 
se refieren a conceptos del marxismo estructural, mencionamos las si-
guientes: sobre la acción política de las clases medias - Andriei Gutiérrez 
(2011), Santiane Arias (2011) y Ana Elisa Corrêa (2012); sobre la burguesía 
interna y asociada - Rodolfo Dias (2012), Tatiana Berringer (2015-libro) y 
Caio Bugiato (2016);21 sobre las crisis políticas - Danilo Martuscelli (2015- 

 21  Siguiendo con el tema de la burguesía en el contexto de los gobiernos petistas, destacamos dos 
estudios de postgrado defendidos en la PUC-SP: Jorge Garagorry (2007) y Edilson Montrose Aguiar (2015).
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libro); y sobre el movimiento de los sin techo: Francine Hirata (2010) 
y Nathália Oliveira (2011, 2016). También hay una serie de trabajos que 
abordan el tema del sindicalismo, que hacen un uso más indirecto de 
la obra de Poulantzas y que fueron supervisados por Andréia Galvão en 
este periodo.

El periodo posterior al golpe de Estado de 2016 en Brasil ha estado mar-
cado por un proceso de renovación, expansión y actualización de la in-
vestigación poulantziana en Brasil. La colección de artículos publicados 
entre 2007 y 2017, titulada Reforma e crise política: conflitos de classe 
nos governos do PT, de la que es autor Armando Boito Jr. (2018), pue-
de considerarse una obra de referencia o interlocución central para las 
nuevas investigaciones que se vienen desarrollando desde mediados de 
la década de 2010. En esta obra cobran relevancia los conceptos de frente 
político, neodesarrollismo, crisis política, burguesía interna, etc. A partir 
de entonces, surgió toda una nueva generación de investigadores que 
comenzó a realizar análisis e investigaciones basadas en el referencial 
poulantziano. La reciente publicación A burguesia brasileira em ação: 
de Lula a Bolsonaro, organizada por André Flores Valle y Pedro Narciso 
(2021), es una muestra de este proceso de renovación de la investigación 
poulantziana que han llevado a cabo los investigadores que han sabido 
combinar, de forma creativa y orgánica, teoría y análisis concreto en sus 
estudios de posgrado. Este libro contiene los resultados parciales o con-
cluyentes de investigaciones de tesis de maestría y de doctorado sobre 
una gama muy variada de fracciones de la burguesía vinculadas a las 
cadenas de producción agrícola y de soja, al capital financiero interna-
cional, a la construcción civil, a la industria en general y a los sectores 
petrolero y textil, tomando como referencia la coyuntura de los gobier-
nos de Lula, Dilma, Temer y Bolsonaro.

Siguiendo con la política brasileña reciente, destacamos la publicación 
de dos libros en la coyuntura más reciente: el libro de Angelita Matos 
Souza (2021b) que aborda la dependencia y el estado dependiente tanto 
desde un punto de vista teórico como desde el análisis de la coyuntura 
de los gobiernos de Lula y Dilma; el libro de Armando Boito Jr. (2020b) 
que aborda la coyuntura del golpe de Estado contra el gobierno de Dilma 
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Rousseff, los conflictos de clase en el gobierno de Temer y el surgimiento 
del movimiento neofascista que se representa en el gobierno de Bolso-
naro. Cabe destacar que Boito Jr. (2020a, 2020b, 2021) introdujó, de ma-
nera original y en clave poulantziana, el debate sobre la caracterización 
del gobierno de Bolsonaro como un gobierno neofascista proveniente 
de un movimiento neofascista organizado, observando, sin embargo, 
que no estaríamos aún ante un cambio de régimen político y una dicta-
dura fascista. Además, nos llama la atención la publicación de una serie 
de artículos y la conclusión de estudios de posgrado orientados por el 
análisis poulantziano, que han debatido la coyuntura del golpe de 2016 
y la crisis e inestabilidad política que tuvo lugar en Brasil en los años 
siguientes. No sería posible mencionar todos estes trabajos en este es-
pacio. Consideramos oportuno, sin embargo, indicar a título ilustrativo 
los que abordan los conflictos de clase en el contexto político del golpe 
de Estado desencadenado en el gobierno de Dilma Rousseff. Los cuadros 
I y II ofrecen algunos ejemplos de estas producciones recientes:
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Cuadro I - Tesis de maestría que analizan la coyuntura del golpe de Estado de 2016 (2017- 2021)

Tema(s) Autor(es) y título del trabajo
Año: tipo de trabajo, 
institución

Corrupción Judicatura Milena Brentini Santiago. Análise socio-
lógica da forma jurídica de combate à 
corrupção: a atuação do Ministério Público 
Federal frente à dinâmica neoliberal da 
corrupção brasileira. 

2017: Maestría en 
Sociología/Unicamp

Capital financiero Ac-
ción política Política 
gubernamental

André Flores Penha Vale. Divisão e reuni-
ficação do capital financeiro: do impeach-
ment ao governo Temer. 

2019: Maestría en 
Ciencias Políticas/ 
Unicamp

CNI
Burguesía industrial 
Neodesarrollismo y 
neoliberalismo

Otávio Gilioli Spinace. A burguesia indus-
trial em conflito: a trajetória da Confede-
ração Nacional da Indústria entre o neoli-
beralismo e o neodesenvolvimentismo. 

2019: Maestría en 
Ciencias Políticas/
Unicamp

Congreso Nacional Repre-
sentación política

Pedro Guilherme Kirst Hoewell. O Congres-
so Nacional 2015-2019: relações sociais e 
representação política. 

2019: Maestría en 
Ciencias Sociales/
PUC-SP

MBL
Clase media Acción política

Kiane Follmann da Silva. A reorganização 
da direita brasileira e o papel do Movimen-
to Brasil Livre (MBL): da fundação ao im-
peachment de Dilma Rousseff (2013-2016). 

2020: Maestría 
Interdisciplinario en 
Humanidades/ UFFS

CUT
Força Sindical Sindicalismo 
Acción política

Francisco Prandi Mendes de Carvalho. 
Sindicalismo e crise política no brasil 
(2013-2017): uma análise da atuação da 
Central Única Dos Trabalhadores e da Força 
Sindical. 

2021: Maestría en 
Sociología/USP

Mercosur Bloque en el 
poder
Regionalismo

Kayque Ferraz Costa. Burguesia, Estado e 
regionalismos: uma análise do Mercosul

2021: Maestría en 
Relaciones In-
ternacionales/
UFABC

Capital financiero Ac-
ción política Política 
gubernamental

Nayara Letícia Sartori da Silva. A posição 
dos banqueiros no processo político bra-
sileiro: análise da CNF, da Febraban e dos 
principais bancos privados no Brasil (2016 
a 2020)

2021: Maestría
Interdisciplinario en 
Humanidades/ UFFS

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro II - Artículos, capítulos y libros que analizan la coyuntura del golpe de Estado de 2016 
(2016-2021)

Tema(s) Referencia de texto completo Tipo de 
publicación

Capital financie-
ro Conflictos de 
clase

André Flores Penha Valle (2021). Capital financeiro, frações de 
classe e a crise política de 2015-2016. En André Flores Penha 
Valle e Pedro Felipe Narciso (Coord.). A burguesia brasilei-
ra em ação: de Lula a Bolsonaro. Florianópolis: Enunciado 
Publicações.

Capítulo del 
libro

Conflictos de 
clase
Política 
gubernamental

André Flores Penha Valle e Pedro Felipe Narciso (2021). Pos-
fácio: Do neodesenvolvimentismo ao neofascismo. En André 
Flores Penha Valle e Pedro Felipe Narciso (Coord.). A burgue-
sia brasileira em ação, op. cit.

Capítulo del 
libro

Sindicalismo 
Acción política

Andréia Galvão e Paula Marcelino (2020). O sindicalismo bra-
sileiro diante do Golpe. En Adalmir Leonídio; Antônio Ribeiro 
Ameida Jr.; Everaldo de Oliveira Andrade; Pedro Puntoni 
(Coord.). Golpe & Democracia no Brasil. São Paulo: Hucitec.

Capítulo del 
libro

Sindicalismo 
Acción política

Andréia Galvão e Paula Marcelino (2020). O sindicalismo 
brasileiro frente à ofensiva neoliberal restauradora. Tempo 
Social, v. 32, n. 1.

Artículo en 
una revista

Conflictos de 
clase
Política 
gubernamental

Armando Boito Jr. (2018). Reforma e crise política no Brasil: 
conflitos de classe nos governos PT. Campinas: Editora da 
Unicamp; São Paulo: Unesp. 
Parte II – Natureza e dinâmica da crise política do impeach-
ment (capítulos 7, 8, 9, 10, 11 e Apêndice)

Colección de 
artículos

Burguesía Media-
no capital

Armando Boito Jr. (2020). O papel da burguesia no golpe de 
2016. Terra é redonda, 18 de junho. 

Artículo del 
sitio web

Conflictos de 
clase
Política 
gubernamental

Armando Boito Jr. (2020). Dilma, Temer e Bolsonaro: crise, 
ruptura e tendências na política brasileira. Goiânia: Editora 
Philos Academy.
Parte I – Dilma e Temer: a crise do neodesenvolvimentismo e 
o golpe neoliberal (todos os capítulos)

Colección de 
artículos

Burguesía asocia-
da Conflictos de 
clase
Política 
gubernamental

Caio Bugiato (2020). Ensaio sobre a burguesia associada. 
Odela – Observatório do Estado Latino-Americano, UFRGS, 
24 de setembro.

Artículo del 
sitio web

Conflictos de 
clase
Política
gubernamental 
Corrupción

Danilo Enrico Martuscelli (2016). As lutas contra a corrupção 
nas crises políticas brasileiras recentes. Crítica e Sociedade: 
revista de cultura política, v. 6, n. 2.

Artículo en 
una revista
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Conflictos de 
clase
Política 
gubernamental

Danilo Enrico Martuscelli (2018). Balanço dos governos 
petistas e análise dos realinhamentos de classe na crise do 
governo Dilma. En Hernán Ouviña; Mabel Cristina Thwaites 
Rey (Coord.). Estados en disputa: auge y fractura del ciclo de 
impugnación al neoliberalismo en América Latina. Buenos 
Aires: El Colectivo.

Capítulo del 
libro

Movimiento pen-
dular Burguesía 
interna Política
gubernamental

Danilo Enrico Martuscelli (2018). Burguesia interna e capita-
lismo dependente: uma reflexão a partir dos casos argentino 
e brasileiro. Crítica Marxista, n. 47

Artículo en 
una revista

Estado Conflictos 
de clase

Danilo Enrico Martuscelli (2019). Estado e lutas sociais no 
Brasil (1989-2019). Odela – Observatório do Estado Lati-
no-Americano, UFRGS. 

Artículo del 
sitio web

Conflictos de 
clase
Golpe de Estado
Política 
gubernamental

Danilo Enrico Martuscelli (2020). Polêmicas sobre a definição 
do impeachment de Dilma Rousseff como golpe de Estado. 
Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, v. 14.

Artículo en 
una revista

Conflictos de 
clase
Clase media Ac-
ción política

Diego Batista Rodrigues de Oliveira e Eliel Machado (2019). 
Vem pra Rua e MBL no contexto do golpe parlamentar no 
Brasil. Lutas Sociais, v. 23, n. 4.

Artículo en 
una revista

Conflictos de 
clase
Política 
gubernamental

Felipe Queiroz Braga (2018). Crise política no governo Dilma 
Rousseff: uma análise a partir do conflito de classes. CSOnli-
ne – Revista Eletrônica de Ciências Sociais, n. 27.

Artículo en 
una revista

Burguesía Con-
flictos de clase

Felipe Queiroz Braga (2019). A burguesia brasileira na crise 
política do impeachment de Dilma Rousseff: um balanço de 
literatura. En Luciana Silvestre (Coord.). As ciências huma-
nas e sociais aplicadas e a competência no desenvolvimento 
humano. Ponta Grossa: Atena Editora.

Artículo en 
una revista

Burguesía Media-
no capital
Conflicto de 
clases

Felipe Queiroz Braga (2021). Fiesp e médio capital: análise 
sobre a participação do médio capital industrial paulista na 
crise política do governo de Dilma Rousseff. 45º. Encontro 
Anual da Anpocs.

Ponencia pre-
sentada en 
un congreso 
científico

Burguesía in-
dustrial Acción 
política Política
gubernamental

Felipe Queiroz Braga (2021). A burguesia industrial na crise 
do governo Dilma. En André Flores Penha Valle e Pedro Feli-
pe Narciso. A burguesia brasileira em ação, op. cit.

Capítulo del 
libro

Sindicalismo 
Acción política

Francisco Prandi Mendes de Carvalho (2019). A crise da frente 
política neodesenvolvimentista e a discussão sobre o sindi-
calismo no Brasil. Temáticas: Revista de pós-graduandos em 
ciências sociais, v. 27, n. 53.

Artículo en 
una revista
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Clase media Con-
flictos de clase

Gustavo Casasanta Firmino (2017).  Classes médias e mani-
festações pró-impeachment na cidade de São Paulo: uma 
análise dos movimentos e manifestantes. Política & Trabalho, 
n. 47.

Artículo en 
una revista

MBL
Clase media Ac-
ción política

Kiane Follmann da Silva (2020). A atuação do Movimen-
to Brasil Livre na política recente (2013-2016). En Mayara 
Aparecida Machado Balestro dos Santos; João Elter Borges 
de Miranda (Coord.). Nova direita, bolsonarismo e fascismo: 
reflexões sobre o Brasil contemporâneo. Ponta Grossa: Texto 
e Contexto.

Capítulo del 
libro

Conflictos de 
clase
Política 
gubernamental

Jair Pinheiro (2019). O golpe e a guerra às classes trabalhado-
ras. Lutas Sociais, v. 23, n. 42.

Artículo en 
una revista

Conflictos de 
clase
Política 
gubernamental

Leonardo Granato e Mateus Henrique Weber (2020). Crise 
política e bloco no poder no Brasil contemporâneo. En Lídia 
de Oliveira Xavier; Carlos F. Domínguez Ávila; Vicente Fonse-
ca. (Coord.). Política, cultura e sociedade na América Latina: 
Estudos interdisciplinares e comparativos. Curitiba: CRV.

Capítulo del 
libro

Burguesía agraria
Acción política
Mercosur

Leonardo Granato, Guilherme Bratz Uberti e Katiele Rezer 
Menger (2021). O Mercosul e a burguesia agrária brasileira no 
período 2016-2020. Interação, vol. 12, n. 1..

Artículo en 
una revista

Conflictos de 
clase
Política 
gubernamental

Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida (2018). As relações de clas-
se, a crise e o golpe. En Luiz Antonio Dias; Rosemary Segura-
do (Coord.). O golpe de 2016: razões, atores e consequências. 
São Paulo: Intermeios, PUC-SP-PIPEQ.

Capítulo del 
libro

Capital financiero Nátaly Santiago Guilmo (2021). Perfil econômico e político 
do capital financeiro internacional: considerações sobre a 
atuação do setor no Brasil entre 2015 e 2016. En André Flores 
Penha Valle e Pedro Felipe Narciso. A burguesia brasileira em 
ação, op. cit.

Capítulo del 
libro

Construcción 
Conflicto en-
tre fracciones 
burguesas Gran 
capital
Mediano capital

Octávio Fonseca Del Passo (2019). Indústria da construção 
civil e bloco no poder (2011-2016). REVES – Revista Relações 
Sociais, vol. 2, n. 3.

Artículo en 
una revista

Construcción
Acción política
Política 
gubernamental

Octávio Fonseca Del Passo (2021). Indústria da construção 
civil, dependência e crise política no governo Dilma Rous-
seff. En André Flores Penha Valle e Pedro Felipe Narciso. A 
burguesia brasileira em ação, op. cit.

Capítulo del
libro
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Sindicalismo 
Acción política

Patrícia Trópia (2019). “Não vai ter golpe!” e “Fora Dilma”: O 
sindicalismo brasileiro diante do golpe de 2016. En: Mara 
Regina do Nascimmento et al Coord.). O golpe de 2016 e a 
corrosão da democracia no Brasil. Jundiaí: Paco Editorial.

Capítulo del 
libro

Conflictos de 
clase
Política guberna-
mental Economía

Pedro Paulo Zahluth Bastos (2017). Ascensão e crise do 
governo Dilma Rousseff e o golpe de 2016: poder estrutural, 
contradição e ideologia. Revista de Economia Contemporâ-
nea, v. 21, n. 2.

Artículo en 
una revista

Clase media Ac-
ción política

Sávio Cavalcante e Santiane Arias (2019). A divisão da classe 
média na crise política brasileira (2013-2016). En Paul Bou-
ffartigue; Armando Boito Jr; Sophie Béroud; Andréia Galvão 
(orgs.). O Brasil e a França na mundialização neoliberal: mu-
danças políticas e contestações sociais. São Paulo: Alameda.

Capítulo del 
libro

Fracciones bur-
guesas Medios de 
comunicación 

Sérgio Soares Braga e Edilson Montrose (2017). Do questio-
namento da política econômica à campanha pelo “Impeach-
ment Já”: a ação política das frações empresariais brasileiras 
nas mídias sociais na conjuntura recente: Carlo José Napo-
litano, et al. (Coord.) Comunicação e cidadania política. São 
Paulo: Cultura Acadêmica.

Capítulo del 
libro

Burguesía 
interna
Política exterior

Tatiana Berringer e Luana Forlini (2018). Crise política e 
mudança na política externa no governo Temer: contradições 
no seio da burguesia interna brasileira. Conjuntura Austral – 
Revista do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Inter-
nacionais da UFRGS, v. 9, n. 48. 

Artículo en 
una revista

Política exte-
rior Integración 
regional

Tatiana Berringer (2019). A frente neodesenvolvimentista e 
a política de integração regional nos governos PT: ascensão 
e queda do regionalismo multidimensional. En Paul Bou-
ffartigue; Armando Boito Jr; Sophie Béroud; Andréia Galvão 
(Coord.). O Brasil e a França na mundialização neoliberal, op. 
cit.

Capítulo del 
libro

Fuente: Elaboración propia

 
Por último, cabe mencionar la producción de análisis destinados al estu-
dio de otras formaciones sociales latinoamericanas. En este caso, pode-
mos identificar textos que toman a América Latina como objeto de aná-
lisis, con el objetivo de observar los diferentes modelos políticos y sus 
reacciones (adhesión activa, ambivalencia y confrontación) en relación 
con la nuevísima dependencia: Décio Saes (2007); abordar el fenóme-
no de la lucha antiimperialista y la cuestión nacional en el continente 
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(Almeida, Lúcio Flávio de, 2003, 2007, 2008, 2012); analizar la cuestión 
de los límites de la democracia y las luchas populares en América La-
tina (Machado, Eliel, 2006, 2008, 2009); caracterizar los movimentos 
sociales en América Latina en la coyuntura del capitalismo neoliberal 
(Galvão, Andréia, 2008); o tratar la cuestión del Estado dependiente o 
periférico latinoamericano (Duran Gil, Aldo, 2021a, 2021b; Souza, Angeli-
ta, 2021a, 2021b; Granato, Leonardo, 2021). Hay análisis que buscan exa-
minar comparativamente dos países y abordar las dimensiones más dis-
tintas, como: las burguesías (Martuscelli, Danilo Enrico, 2018; Berringer, 
Tatiana & Kowalczyc, Anna, 2017; Cavalcanti, Flávia & Granato, Leonar-
do, 2020; Granato, Leonardo, 2020), los movimientos obreros (Machado, 
Eliel, 2005), la relación entre el Estado y las clases sociales (Duran Gil, 
Aldo, 2008; 2021b), etc. Otros estudios informan exclusivamente sobre 
una formación social particular y abarcan diferentes contextos histó-
ricos: Bolivia (Duran Gil, Aldo, 1998, 2003, 2008, 2013, 2017; Medeiros, 
Leonardo, 2020); Ecuador (Machado, Eliel, 2013) y Venezuela (Lopes, Ma-
riana, 2007, 2008, 2009, 2016; Pinheiro, Jair, 2010, 2013, 2014, 2016).

En resumen, este breve ensayo debe concebirse como un intento de in-
formar a los lectores y las lectoras de América Latina sobre una parte 
considerable de la producción intelectual existente en Brasil orientada 
por el marxismo estructural de Nicos Poulantzas. Ciertamente, el tex-
to contiene muchas lagunas, ya sea por no poder mencionar o presen-
tar una serie de obras, o por asumir un carácter más descriptivo. Pero 
creemos que la superación de estas lagunas sólo será posible a partir de 
un trabajo colectivo que involucre a más investigadores y logre delimi-
tar temas o períodos históricos específicos para entrar en un examen 
minucioso de las tesis y conceptos operacionalizados y elaborados por 
diferentes intelectuales. Con este ensayo esperamos haber podido tra-
zar un panorama provisional de la asimilación profunda de la obra de 
Poulantzas en Brasil, indicando las diversas posibilidades de análisis y 
la fortuna crítica que esta obra contiene para pensar las sociedades de 
clase en general, el Estado y las clases sociales en el capitalismo y las 
formaciones sociales latinoamericanas ayer y hoy.
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 22  No hemos reinsertado aquí las referencias indicadas en los cuadros I y II.

Aguiar, Edilson Montrose (2015). Interesses 
da fração bancário-financeira no Congresso 
Nacional (2003-2015). São Paulo: Mestrado 
em Ciências Sociais (PUC-SP).

Almeida, Lúcio Flávio Rodrigues de (1984). 
As redefinições do nacionalismo populista 
no Brasil. Campinas: Mestrado em Ciência 
Política (Unicamp).

_____ (1995). Ideologia nacional e naciona-
lismo. São Paulo: EDUC.

_____ (2003). Apontamentos sobre impe-
rialismo, soberania e antiimperialismo na 
alvorada do século XXI. Lutas Sociais, v. 
9-10.

_____ (2006). Uma ilusão de desenvolvi-
mento: nacionalismo e dominação burguesa 
nos anos JK. Florianópolis: Editora da UFSC.

_____ (2007). Lutas sociais e questões 
nacionais na América Latina: algumas re-
flexões. Lutas Sociais, v. 17-18.

_____ (2008). Vieram para ficar por muito 
tempo: questões nacionais na América La-
tina contemporânea. Lutas Sociais, v. 19-20.

_____ (2012). Lutas sociais e questões na-
cionais na América Latina: importantes vi-
tórias, novos desafios. In: Coutinho, Joana 
A. & Lopes, Josefa Batista. (Coord.). Crise do 

capital, lutas sociais e políticas públicas. 
São Paulo: Xamã.

_____ (2021). Contra o povo. Soberania, 
nação e democracia no percurso teóri-
co-prático de Carl Schmitt. Tempo Social, v. 
33, n.1.

Althusser, Louis (2005 [1965])). Pour Marx. 
Paris: La Découverte.

_____ et al (1965). Lire Le Capital (2t.). Paris: 
François Maspero.

Arias, Santiane (2013). O perfil da classe mé-
dia do movimento altermundialista: o caso 
ATTAC. Campinas: Doutorado em Ciência 
Política.

Assis, Silvana Soares (1999). As reformas 
neoliberais no ensino público paulista e o 
sindicalismo propositivo da APEOESP (Sin-
dicato de Professores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo): 1991-1998. Campinas: 
Mestrado em Ciência Política. 

_____ (2006). O sindicalismo dos trabalha-
dores do setor público e as reformas neoli-
berais de Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002). Campinas: Doutorado em Ciências 
Sociais (Unicamp).

Barison, Thiago (2010). Nicos Poulantzas 
e o direito: um estudo de Poder Político e 
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