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DOSSIER: CONGRESO DE ECONOMÍA POLÍTICA INTERNACIONAL UNM 2014

Es menester empezar a estudiar marcos conceptuales que puedan dar cuenta de la s ituación actual del capita lism o 
m undia l para poder tener una idea de los posib les escenarios po líticos, económ icos y sociales a los cuales se 
enfrentará el entrante s ig lo  XXI. A su vez, es de sum a im portancia  tener un d iagnostico  acerca de las trayectorias 
posib les de la econom ía global y de sus princ ipa les actores con el ob je tivo  de e leg ir la m ejor estrategia de desarrollo 
nacional y regional con perspectivas a fu turo.

Nos interesa en este caso el enfoque teórico del econom ista y soc ió logo  italiano G iovanni A rrig h i (1937-2009). La 
re levancia de su obra intelectual consiste en un anális is  de largo plazo que invo lucra  no solo aspectos económ icos 
s ino tam bién h istó ricos y geográficos. En la m ism a incorpora  elem entos de diversas corrientes teóricas com o son 
la marxista, la h is to riog rá fica  de B raudel4 y la gramsciana. Pero por sobre todas las cosas se encuentra dentro de la 
trad ic ión  teórica de los s is tem as-m undo, ideada por el soc ió logo  estadounidense Immanuel W allerstein,

Wallerstein y el sistema-mundo moderno
Imannuel W allerste in  introduce el concepto de s is tem as-m undo en la década del 70 com o una herram ienta novedosa 
y crítica para estudiar y entender la h is to ria  del cap ita lism o desde sus orígenes hasta la actualidad, el cual debe 
ser considerado ante todo com o un s istem a social h istó rico . Apoyándose tam bién en la trad ic ión  h isto riog rá fica  de 
la escuela francesa de los annales (en especial, la de Braudel) el anális is  de s is tem as-m undo se opone a la form a 
en que suelen estudiarse com únm ente las ciencias sociales. M encionarem os aquí dos de los ejes en los que se 
d iferencia este enfoque en su fo rm a de estudiar el campo socia l.

Lo prim ero que no com parte el anális is  wallersteriano es la d iv is ió n  de las ciencias sociales en com partim entos 
d isc ip lina rio s  (h istoria, economía, socio logía, c iencias políticas, etc.). Esta d iv is ió n  en “ c iencias" com partim entadas 
im pide com prender que los fenóm enos socia les están interre lacionados y que no existe en la realidad campos 
d isc ip lina rio s  que puedan hacer una correcta interpretación de los hechos analizando solo un aspecto de la realidad 
dejando otros de lado. En con traposic ión  propone crear una ciencia  socia l h is tó rica  la cual sería u n id isc ip lin a ria 5.

Otra de las objeciones tiene que ver con un m étodo particu lar com ún en las ciencias socia les que consiste en elegir 
com o unidad de anális is  a partes del s istem a sin tener en cuenta el s istem a en su con junto. En particu lar propone 
reemplazar las unidades de anális is  que trad ic iona lm ente  fueron los estados nacionales por una unidad m ucho más 
am plia, que es el s is tem a-m undo m oderno6.

4 Fernand Braudel (1 9 0 2 -1 9 8 5 ) fue un h is to riado r francés que revo luc ionó la h is to riogra fía  del s ig lo  XX  al u tiliza r conceptos de econom ía y geografía com o 
herram ientas para estud ia r la h isto ria . Perteneció a la escuela de los annales (segunda generación). Realizó estudios sobre las expansiones financie ras y acuño el 
concepto de la  la rga  durac ión  ( long ue durée).
5 Y  no m u ltid isc ip lin a r ia , porque no resultaría de la un ión  de varias d isc ip lin a s  s in o  de la cons trucc ión  de una única d is c ip lin a  socia l. En palabras del autor: “ Parte 
del p rob lem a es que hem os estudiado estos fenóm enos en com partim ien tos estancos a los que hem os dado nom bres especiales — política, econom ía, estructura 
socia l, cu ltu ra—  s in adve rtir que d icho s  com partim ien tos eran cons trucc iones de nuestra im ag inación más que de la realidad. Los fenóm enos de los que nos 
ocupábam os en d icho s  com partim ien tos estancos estaban tan estrechamente entrelazados que cada uno presuponía al otro, cada uno afectaba al o tro  y cada uno 
era incom prensib le  s in  tener en cons iderac ión  a los demás com p artim ien to s.” W alle rste in , Im m anuel, A n á lis is  de s is tem as-m undo. Una in trod ucc ión , S ig lo  XXI 
Editores, pp. 3. “ El aná lis is  resultante de los s is tem as-m undo no era m u ltid isc ip lin a r io , puesto que los analistas no estaban reconociendo la leg itim idad intelectual 
de estas d isc ip linas . Estallan s iendo u n id isc ip lin a rio s .” W alle rste in, ob. cit., pp. 19.
6 “ En su con jun to , los h is to riadores habían estado analizando h is to rias nacionales, los econom istas econom ías nacionales, los p o litó logos  estructuras políticas 
nacionales y lo s  soc ió logos  sociedades nacionales. Los analistas de sis te m a-m undo  enarcaron (s ic ) una escéptica ceja, cues tionando s i estos obje tos de estudio 
existían verdaderamente, y si en todo caso, eran los s itio s  de aná lis is  más útiles. En lugar de los estados nacionales com o obje tos de estudio, los sustituyeron por 
“s istem as h is tó ricos” que, se argüía, habían ex is tido  hasta ese m om ento en só lo  tres variantes; m in is istem as, y “s is te m a-m undo” de dos tipos  (econom ías-m undo 
e im p e rio s -m u n d o ).” W alle rste in, ob. c it., pp. 17.
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El m oderno s is tem a-m undo tal cual lo conocem os sería además un s is tem a-m undo capita lista, es decir, una 
econom ía-m undo, y tendría sus orígenes tras la c ris is  del s istem a feudal y el ascenso de Europa Occidental, con la 
llam ativa característica de que su in ic io  se remontaría desde antes de la revo lución  industria l (en particu la r desde 
el auge genovés en el s ig lo  XV com o veremos más adelante).

Todas estas d im ensiones espacio-tem pora les (y m uchas otras que no pueden ser inclu idas por una cuestión de 
extensión) estarán presentes en la obra de A rrig h i, las cuales pueden ser encontradas en algunas de sus publicaciones 
más im portantes: “ El Largo S ilgo  XX" (1994) y “ Caos y orden en el s is tem a-m undo m oderno" (1999).

Arrighi y los ciclos sistémicos de acumulación
Bajo la insp irac ión de los C ic los Kondratieff de larga durac ión7, la noción fundam ental que aporta A rrig h i es la 
de que la h isto ria  del cap ita lism o está basada en “ c ic los  s istém icos de acum ulac ión" (CSA). A l igual que su 
contem poráneo W allerste in , este concepto contiene aspectos económ icos, geográficos, h istó ricos y po líticos, en 
una lóg ica  de anális is  g lobal. Su perspectiva incorpora  la existencia de c ic los de acum ulac ión  de capital con 
epicentro en una zona geográfica determ inada que se re laciona de manera d inám ica con el resto del s istem a8, por 
eso decim os que son s is tém icos. A su vez, estos c ic los  están com puestos por dos fases que determ inan la etapa 
de auge (o fase ascendente) y la de depresión y c ris is  (o fase descendente). La prim era etapa consiste, en térm inos 
de A rrig h i, en una fase de “ expansión m ateria l", en la que la acum ulación de capital está sustentada princ ipa lm ente 
en activ idades productivas. La segunda está caracterizada por una fase de “expansión financiera", debido a que las 
activ idades financieras y especulativas cobran mayor im portancia  en re lación a las productivas en la valorización 
del capital.

La localización del epicentro del c ic lo  arrigh iano  im p lica  tam bién la pos ib ilidad  de ser portador de la “ hegemonía 
m und ia l". Un estado nacional ejerce una función  hegem ónica cuando consigue dos cosas: la expansión de su 
poder respecto a a lgunos o incluso todos los demás estados y, a su vez, que esto sea v is to  com o una situación  que 
contribuye al bienestar general. Podemos decir que cada c ic lo  está relacionado con la aparic ión de un hegemón en 
la econom ía m undia l com o veremos en breve.

Entonces, los CSA consisten en unidades de análisis  h istó rico  comparativas que representan etapas particulares 
del desarrollo del “ S istem a-M undo Capita lista" desde sus orígenes hasta su d im ensión actual. Tres influencias 
teóricas son esenciales para la construcción de este concepto: la de Fernand Braudel, que argum enta que los auges 
financieros representan la fase final o descendente de los regímenes de acum ulación m undiales; la de Karl Marx, que 
con su fó rm u la  de reproducción am pliada del capital D -M -D ' representa las dos fases de expansión, la material (D
M ) y la financiera (M -D ') , de un CSA; y la de Anton io  Gramsci, de su derivación del concepto de hegemonía m undial.

A rrig h i identifica  4 c ic los  s is tém icos desde los orígenes del s is tem a-m undo m oderno: el CSA genovés (desde 
el s ig lo  XV hasta p rinc ip ios  del XVII), el CSA holandés (desde fines del s ig lo  XVI hasta fines del XVIII), el CSA

7 N icola i K ondratie ff (189 2 -1 9 3 8 ) fue un econom ista ruso que estudió y teorizó sobre c ic los  de larga duración que duraban entre 40 y 60 años m ediante el anális is 
de precios y tipos  de interés, inc luyendo salarios, precios de las m aterias prim as, com erc io  exterior, depósitos bancarios.
8 Al m ism o tiem po, este enfoque es consistente con el de centro -perife ria  teorizado in ic ia lm ente  por el Dr. Raul Prebisch (1949). Es decir, cada c ic lo  s is té m ico  de 
acum ulac ión  estaría com puesto por un centro, una sem i-p e rife ria  y una periferia.
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britán ico  (segunda m itad del s ig lo  XVIII, s ig lo  XIX y prim eros años del XX), y el CSA am ericano, (que com ienza 
a fines del s ig lo  XIX y aún con tinúa  en la actua lidad)9. Com o podem os ver, los c ic los  se “ solapan” , es decir, en 
la etapa fina l de uno es cuando com ienza la etapa de expansión del subsigu iente . En este m om ento entramos 
(s igu iendo  a nuestro autor) en un periodo de “transic ión  in tra -hegem ónica” en la cual, el poder detentado por 
el hegemón empieza a ser d isputado por el portador de la nueva expansión material, más adelante volverem os 
sobre esto. Es decir, podem os hablar de una hegemonía genovesa, durante el c ic lo  genovés, o de una hegemonía 
británica, durante el c ic lo  britán ico, etc.

Por ú ltim o, cabe m encionar tam bién la d im ensión tem poral de los CSA. Estos corresponden a un periodo de tiem po 
que en general presentan una duración de más de un s ig lo  (s ig los  largos).

El ciclo norteamericano
De esta manera, durante las guerras m undia les del s ig lo  XX, el c ic lo  britán ico (in ic iado  con la revo lución  industria l) 
te rm ina por agotarse y con la segunda posguerra la hegemonía a nivel m undia l pasa a manos de los Estados 
Unidos tras los acuerdos de Bretton W oods en 1944 donde se sentaron las bases para un nuevo orden internacional 
con la creación del FMI y del Banco M und ia l que determ inó el despegue de fin itivo  del dó lar com o moneda de 
reserva de valor m undia l. Estos años representan la fase fina l de la fase de expansión material estadounidense. El 
punto de in flex ión  se encuentra en la década de los 70, con la declaración de la inconvertib ilidad  del dó lar en oro 
(1971) y el esta llido  de la c ris is  del petróleo (1973). Com o sabemos a partir de esos años com ienza el proceso de 
libera lización financ iera  y desregulación de los m ercados a escala g lobal, o neo libera lism o, es decir, es nuestra 
etapa de expansión financ iera  o fase fina l del c ic lo  norteam ericano que llega hasta nuestros días.

La decadencia norteam ericana desde los 70 puede observarse en sus tasas de crecim iento, que fue de 5%  anual 
en prom edio  durante el periodo de tres décadas que incluyen los años cuarenta, c incuenta y sesenta (etapa final 
de expansión m aterial), en contraste con el crecim iento de menos del 3%  de las décadas del setenta, ochenta 
y noventa, hasta llegar a un 1 ,8%  en la prim er década del nuevo m ilen io  (expansión financiera), en una clara 
tendencia decreciente que derivó en la c ris is  financ iera  in ternacional de 2008. Esta etapa fina l in ic iada  en la década 
de los 70 tiene com o coro la rio  el enorme financ iam ien to  del resto del m undo para con Estados Unidos que le ha 
perm itido  mantener permanentemente un défic it creciente en su balanza com ercia l sostenido princ ipa lm ente  con 
em is ión  de bonos por parte del tesoro, lo cual dem uestra la cuestión del crecim iento  estadounidense por la vía 
financ iera  en detrim ento de la productiva.

¿El ciclo chino?
Sin embargo, paralelamente (o “solapadam ente” en té rm inos de nuestro autor) nos encontram os con el auge del 
sudeste asiático y su creciente protagon ism o en el proceso de acum ulac ión  de capital a escala g lobal, en especial 
desde la década de los 80. A su vez, lo que vem os detrás de la desaceleración del crecim iento  estadounidense es

9 Notem os nuevamente la caracterización particu la r del enfoque tanto de A rrig h i com o W alle rste in  que señalan el o rigen del cap ita lism o  y de sus c ic lo s  de negocios 
desde antes de la revo luc ión  industria l, a d iferencia de otros autores, anteponiendo a la expansión económ ica  e industria l ing lesa del s ig lo  XVIII, dos c ic lo s  más (el 
p rim ig en io  genovés y su poste rio r holandés).
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un proceso de de s loca liza c ión  de activ idades p rodu ctivas  en busca de una m ayor ren tab ilid ad  (m enores costos 
labora les), de O ccidente a O riente y  de Norte a Sur, ten iendo  a C h ina com o el po rtado r p r in c ip a l de este proceso. La 
econom ía ch ina , desde la re fo rm a de 1 9 78  im pu lsa da  por Deng X ia o p in g , no ha parado de crecer a tasas altas hasta 
co nve rtirse  en 2014  en la p rim e ra  econom ía m u n d ia l10, s iendo  tam bién el p r in c ip a l exportador de bienes y  se rv ic io s  
(con a lto  co n ten ido  te cn o ló g ico ) y  el p r in c ip a l acreedor de los Estados U n idos. Este nuevo proceso de acum ulac ión , 
ha llevado a C h ina  a detentar un ro l ge opo lítico , econó m ico  y  m ilita r fundam enta l.

Desde la pe rspectiva  a rrigh ia na , podem os con je tu ra r que C h ina desde al m enos la década de los 80, está recorriendo 
su fase de expansión  m ateria l y  que el s ig lo  XXI le tiene guardado un c ic lo  econó m ico  que le pe rm itirá  llevar a cabo 
una d isp u ta  hegem ón ica  a n ive l g loba l.

A rr ig h i no se ha p ronu nc iad o  acerca de si podem os cons ide ra r al proceso ch in o  com o el 5 to  c ic lo  s is té m ico  de 
acum u lac ión , s in  em bargo, ha tra tado el tem a del p ro tago n ism o  de C h ina en el s is te m a -m u n d o  actual, no por 
casua lidad, su ú ltim o  lib ro  se titu ló  “A dam  S m ith  en Pekín. Orígenes y  fundam entos del s ig lo  X X I” (2007 ). La 
pregunta  que surge es si C h ina  se co nve rtirá  en el nuevo hegem ón m und ia l y  qué es lo que eso im p lica . Cuando 
hab lam os de hegem ón hacem os referencia, com o v im os , a la capacidad que puede tener un estado nac iona l para 
im pone rle  reglas al resto. Esto im p lica ría  la p o s ib ilid a d  de d iseñar un nuevo orden econó m ico  m und ia l. S ign ifica ría  
la p o s ib ilid a d  de crear nuevas in s titu c io n e s  que regulen las re laciones económ icas in te rnac iona les o bien re form ar 
p ro fundam ente  las ya existentes (FM I y  Banco M u n d ia l) para que se acom oden m e jo r a las dem andas de C h ina y  de 
los países em ergentes. Una de estas in s titu c io n e s  es la hegem onía del dó la r com o reserva de va lo r in te rnac iona l, 
por eso, cabe preguntarse si C h ina de c id irá  avanzar tam bién en la d isp u ta  por la m oneda m und ia l.

Críticas al enfoque de los CSA
Desde ya que la teoría  de los c ic lo s  e c onó m ico s  no está exenta de críticas. La p rim e ra  tiene que ver con la 
pe riod iza c ión  es tric ta  de los c ic los . Si bien es una buena fo rm a  de entender y  ana lizar la h is to r ia  del ca p ita lism o , 
los fenóm enos soc ia les tienen una rea lidad co m p le ja  y  están de te rm inados de m ú ltip le s  m aneras, es decir, no se 
puede estar tan seguro que sigan una regu la ridad  de term inada. Tam bién, esta cuestión  de la regu la ridad  en los 
c ic lo s  ca p ita lis tas  im p lica ría  que el ca p ita lism o  se renovaría inde fin idam ente  e lim in a n d o  de hecho la p o s ib ilid a d  de 
a lcanzar o tro  m odo de p ro d u cc ió n  d is tin to  al cap ita lis ta .

A  esta c rítica  general a la teoría  de los c ic lo s  econó m ico s, tenem os otras más pa rticu la res com o son las del 
econo m is ta  eg ip c io  S am ir A m ín y  las de su par m exicano Jorge Veraza. A m ín po lem iza seña lando las d ificu lta des 
que tuv ie ron  a lgu nos de los centros com erc ia les y  fin anc ie ros  (Génova, H olanda, inc luso  Gran Bretaña) del 
m om ento  para establecer una hegem onía efectiva. Por su parte, Veraza cu estiona  la su p o s ic ió n  de que la hegem onía 
norteam ericana caerá por su p rop io  peso deb ido  a la ponde rac ión  de su p o s ic ió n  ge o p o lítica  y  m ilita r com o factores 
clave a la hora de sostener la suprem acía  m und ia l.

10 Según el FMI C hina desplazó a Estados U nidos en 2014 com o la econom ía más grande del m undo m edida en paridad de poder adqu is itivo .
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Conclusión
Con la teo rizac ión  w a lle rs te in -a rr ig h ia n a , tenem os una exp lica c ió n  coherente y  p lau s ib le  de la co n fo rm a c ió n  y  total 
expansión  del s is te m a -m u n d o  ca p ita lis ta  desde sus orígenes hasta el m oderno s is tem a interestatal que tenem os 
hoy en día. Esta expansión se d io  de m anera c íc lica  m ediante a lte rnanc ias entre expansiones m ateria les (fase 
ascendente) y  fin anc ie ras  (fase descendente) que de te rm inaban el in ic io  y  fin  de un c ic lo  s is tém ico  que a su vez era 
hegem ón ico , por lo tanto tenía ep icen tro  en aquel estado naciona l po rtado r de la hegem onía. C uando un c ic lo  entra 
en su fase de agotam ien to , o tro  se está gestando, en fo rm a  so lapada (para le la), en una zona geográ fica  d is tin ta . 
Cuando esto se p ro fund iza , tiene lugar lo que se conoce com o “ tra n s ic ió n  in tra -he gem ón ica ", donde la po tencia  
em ergente le d isp u ta  la hegem onía m und ia l a la po tenc ia  en declive.

Una pos ib le  h ipó te s is  para el s ig lo  XXI es ana lizar si C h ina  fin a lm ente  tend rá  las co n d ic io n e s  y  co nv icc io nes  para 
d isp u ta rle  el poder hegem ón ico  a los EEUU estab leciendo un nuevo orden in te rnac iona l, con nuevas ins titu c ione s 
y  con un dó la r m enos im portante  a la hora  del com erc io  y  las finanzas in te rnac iona les. C h ina está creciendo en 
m ateria  económ ica , soc ia l, m ilita r y  ge opo lítica  y  co n tin ú a  ex tend iendo sus redes por todo  el g lob o . Debem os 
escaparle a las p o s ic ione s pasivas y  atender a estas tendenc ias m und ia les  para poder pensar una adecuada 
estra teg ia  de de sa rro llo  naciona l (y porque no reg iona l) que tenga en cuenta las nuevas op o rtun id ade s y  amenazas 
a las que nos en frentam os.
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