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Este libro forma parte de una colección especial de ensayos concebidos 
desde la investigación interdisciplinaria que se lleva a cabo en el Centro 
Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Hu-
manidades y Ciencias Sociales (calas), donde tratamos de fomentar el 
gran reto de analizar aspectos críticos sobre los procesos de cambios so-
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el desarrollo y la difusión de conocimientos sobre América Latina y sus 
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en la Universidad de Guadalajara (México), y las subsedes ubicadas en 
la Universidad de Costa Rica, Flacso Ecuador y Universidad Nacional de 
General San Martín en Argentina. Las instituciones latinoamericanas se-
des están asociadas con cuatro universidades alemanas: Bielefeld, Kassel, 
Hannover y Jena; esta asociación fue impulsada por un generoso apoyo 
del Ministerio Federal de Educación e Investigación en Alemania. 

Hemos decidido publicar esta colección de libros enfocados al análi-
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en América Latina, como una contribución de primer orden para generar 
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objetivo de esta serie es buscar caminos para afrontar las múltiples crisis. 

Como reconocidos analistas en sus respectivos campos de investiga-
ción, los autores de estos volúmenes de ensayos nos invitan a ser copar-
tícipes de sus reflexiones y a multiplicar los efectos de sus propuestas, a 
partir de su lectura.
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¿Refeudalización 
global o “feudalmanía” 
latinoamericana?1

En las últimas décadas, la sílaba pos- se ha transformado en un prefijo 
indispensable para el diagnóstico de nuestra época. El auge del pos- va 
desde la sociedad posindustrial hasta el fin de los grandes relatos de la 
posmodernidad y los enfoques teóricos como el posestructuralismo, 
el posfeminismo y el poscolonialismo. A pesar de todas las diferencias 
de estos pos-, comparten una base paradójica común. Por un lado, es-
tos apuntan a una crisis del desarrollo social actual que ya no puede 
comprenderse con términos y teorías convencionales. La crisis tiene tal 
grado de profundidad que se puede hablar de un verdadero cambio de 
época. El fin de la modernidad con sus “grandes relatos” llegó sin traer 
consigo la claridad para comprender la época venidera. Por otro lado, 
más allá de la evidente ambigüedad, el prefijo temporal pos- se refiere a 
un horizonte de expectativas que contiene, implícitamente, la utopía de 
una promesa futura, la cual apunta a algo que vendrá después, algo que 
aún está por venir.

Hubo una coyuntura particularmente optimista en Latinoamérica 
respecto a los enfoques pos- durante la década de los noventa e inicios 
de 2000. Con la ola de democratización de los noventa las dictaduras 
militares y los regímenes autoritarios fueron derrocados. Paralelamente, 
surgieron nuevos actores sociales, como por ejemplo los movimientos 
indígenas, que planteaban posturas poscoloniales que apuntaban al reco-

1 Agradezco a Sebastián Martínez Fernández por la traducción de este ensayo del ale-
mán al español. Optamos por traducir todas las citas de textos orignales en inglés o 
alemán para facilitar una lectura más agradable. Nadine Pollvogt ha enriquecido el tex-
to por sus comentarios, igual que el dictaminador del Consejo Académico de CALAS. 
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nocimiento de la pluriculturalidad. Hacia finales de los noventa asumie-
ron el poder numerosos gobiernos de izquierda, teniendo como objetivo 
principal el fin de los modelos económicos neoliberales con propuestas 
de modelos posneoliberales. Con altas tasas de crecimiento, gobiernos 
democráticamente elegidos y el desarrollo de políticas de inclusión, la 
región pasó de ser considerada en crisis a ser un referente importante en 
tiempos globales de crisis, las cuales se expresaron también en el Norte 
global (crisis de la Unión Europea, la crisis inmobiliaria en Estados Uni-
dos, por nombrar algunas).

Ahora bien, esta etapa parece estar llegando a su fin. Se puede apre-
ciar una especie de retroceso conservador en Latinoamérica en diversos 
campos de la vida social, los que podrían atribuirse a un tipo de tendencia 
global, que puede verse en casos como la llegada de Donald Trump a la 
presidencia de los Estados Unidos y el fortalecimiento del populismo de 
derecha en Europa. Los gobiernos impuestos de manera dudosa y antide-
mocrática en Brasil, Paraguay y Honduras, el declive de las tasas de creci-
miento económicos con las consecuentes polarizaciones sociales, la crisis 
económica derivada de una economía extractivista y el surgimiento de 
modelos políticos basados en el “blanqueamiento” y principios coloniales, 
son sólo algunos de los factores de la actual crisis en América Latina.

En ese contexto, resulta particularmente dramática la creciente 
concentración de la riqueza por parte de un reducido grupo, el cual 
continúa separándose, socioeconómica y culturalmente, del resto de la 
sociedad, a la vez que ocupa posiciones de gran influencia y poder en la 
economía y la política. Este grupo, que se encuentra entre el 1% y 10% 
de la población de América Latina, lo denominaremos como aristocra-
cia monetaria. La elección de este concepto tomado de la semántica del 
feudalismo, se funda en la observación de una creciente refeudalización 
de las condiciones sociales a nivel mundial. Por ejemplo, el investigador 
de la élite Hans-Jürgen Krysmanski, en su libro El imperio de los multi-
millonarios, establece que “el capitalismo se está transformando en un 
trans-capitalismo con estructuras neo-feudales” (Krysmanski 2015, 9).

El término refeudalización carece del optimismo que tenía el prefi-
jo pos-, del que se habló antes. Por el contrario, este apunta a que incluso 
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en fases de convulsión los ciclos económicos pueden estar conectados 
con formas y contenidos del pasado más de lo que en principio se podría 
suponer, algo ante lo cual el pos- parecía escéptico. Colin Crouch, en su 
libro Post-democracia, afirma que las reformas de la democracia actual 
son más bien un retroceso a un periodo feudal predemocrático (Crouch 
2008, 13). En este sentido, Crouch es escéptico respecto al pos-, el cual, 
según afirma, plantea que “nos movemos más allá de la democracia” 
(Crouch 2008, 31), no sólo en un sentido temporal, sino también en un 
sentido cuantitativo, proponiendo por el contrario un regreso al pasado 
feudal en la imaginaria línea de desarrollo. 

Por otro lado, siguiendo al sociólogo alemán Sighard Neckel, quien 
ha presentado bocetos más estimulantes referentes a las tendencias de 
refeudalización, me gustaría proponer una perspectiva más amplia: 

Como un modelo paradójico de desarrollo social, la perspectiva ana-
lítica de la “refeudalización” resulta útil para estudiar el cambio social 
como un todo, ya sea en el caso de la erosión de las instituciones de-
mocráticas en la post-democracia, o bien la economía neo-feudal en 
los mercados financieros modernos (Neckel 2013, 49).

Siguiendo el debate actual en torno a la refeudalización, especial-
mente en el marco global del sistema capitalista, aunque adaptado al 
contexto específico de Latinoamérica, se analizarán cinco dimensiones 
del proceso de refeudalización.

La primera se refiere al drástico cambio de la estructura social, el 
cual se distancia cada vez más de la promesa de igualdad, o al menos 
igualdad de oportunidades (equidad), que traía consigo la democracia. 
De este modo, Neckel identifica una refeudalización a nivel global 
de la estructura social y una desigualdad social que se profundiza, 
“con signos de polarización de estratos sociales incomparables y una 
clara solidificación de descendencia que remite a una feudalización 
significativa” (Neckel 2013, 49). Esto último da cuenta sobre todo de la 
imposición de una aristocracia monetaria (el famoso 1%), en desmedro 
del 99% restante de la población mundial. Esta transformación de la 
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estructura social es particularmente evidente en Latinoamérica, una 
región marcada por una fuerte desigualdad social producto de su pasado 
y presente colonial.

En segundo lugar, existe una tendencia global a la refeudalización de 
la economía. Esto puede verse con claridad por los procesos de organi-
zación económica y el estatus neofeudal de los grupos económicos más 
poderosos en el mercado financiero. Más allá de esta tendencia global, 
América Latina sigue marcada por el dominio de los sectores económi-
cos preindustriales fundados en actividades extractivistas, y por la con-
centración de la propiedad de la tierra. En este sentido, las tendencias a 
la refeudalización se caracterizan por la necesidad de la acumulación por 
desposesión, la cual se dirige, principalmente, al espacio y a los bienes de 
carácter público.

El tercer aspecto a tomar en consideración son los profundos cam-
bios en términos de normas sociales, valores e identidades que tienen 
lugar en el actual proceso de refeudalización de la economía y la estruc-
tura social. Para Neckel, en este sentido, resulta fundamental el hecho de 

la refeudalización de los valores y de los sistemas de legitimización a 
raíz del mercado financiero capitalista que lleva a la erosión del princi-
pio meritocrático a través de ingresos no derivados del trabajo, sino de 
la herencia y de títulos de propiedad, así como la refeudalización del 
reconocimiento de las celebridades por el mecanismo de la fama en la 
era de los medios de comunicación (Neckel 2013, 49). 

En la actual sociedad de consumo, en la cual la construcción de 
identidad está íntimamente ligada con el consumismo (Bauman 2007), 
el consumo de bienes de lujo guiado por una “comparación odiosa”, que 
ya había sido analizada por Thorstein Veblen en su clásico La clase ocio-
sa, como un mecanismo social de distinción es a la vez un factor central 
en la formación de identidad de la aristocracia monetaria. Por el contra-
rio, guiado por las promesas de la sociedad de consumo, los segmentos 
sociales más bajos se encuentran sometidos a una compulsión crediti-
cia, lo que conduce a nuevas formas de servidumbre por deuda.
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En cuarto lugar, tenemos la expresión espacial fundamental del 
actual proceso de refeudalización, a saber, el muro. La distinción y la 
segregación de la aristocracia monetaria espacialmente encuentran su 
forma en la segregación, no sólo en complejos residenciales exclusivos, 
sino también en lugares de consumo y circulación de riqueza, los que 
se encuentran separados de los lugares públicos de libre acceso. Se pue-
den observar, en este sentido, dos elementos adicionales; por un lado, 
el surgimiento de luchas sociales, como sucede con el caso de la gen-
trificación; por otro, más allá del proceso espacial de segregación, es 
igualmente observable en el caso de la aristocracia monetaria, especial-
mente en lo referente a modelos arquitectónicos, un proceso de retorno 
a formas y estéticas coloniales.

Una quinta dimensión de este proceso de refeudalización corres-
ponde a la creciente colonización del campo político por parte de esta 
aristocracia monetaria. Neckel destaca, en este caso, iniciativas de ca-
rácter asistencialista y de caridad llevadas a cabo por multimillonarios, 
como el caso de Giving Pledge, impulsada por Bill Gates. Neckel ve aquí 
“una redirección de los bienes estatales, la que re-privatiza las políti-
cas sociales y públicas, a través de fundaciones y donaciones, que trans-
forman el estado de bienestar en caridad de carácter privado” (Neckel 
2013, 49-50). Esta tendencia es aún más pronunciada en América Latina. 
Ahora bien, no existe sólo una tendencia a la posdemocracia en la región 
(Crouch 2008), según la cual la democracia y los procesos democráticos 
de toma de decisiones están supeditados a los intereses de los grandes 
grupos económicos, sino que, además, existe una tendencia reciente 
a que millonarios de derecha lleguen a puestos de poder e influencia 
política. Esto muestra una peligrosa tendencia hacia la duplicación del 
poder económico en el campo político, que se caracteriza por un nuevo 
despotismo por parte de la aristocracia monetaria.

Además de la discusión en torno a las dimensiones ya menciona-
das de este proceso de refeudalización, se hace igualmente necesario 
un acercamiento y acceso conceptual a este proceso. Como Steve Stern 
deja claro en su clásico análisis en torno al feudalismo en Latinoamé-
rica, “el diagnóstico de una herencia feudal colonial” (Stern 1988, 832) 
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se remonta al siglo XIX. Esta persistencia colonial encuentra su origen, 
principalmente, en el régimen económico agrícola y en la continuación 
de formas de servidumbre hasta las décadas de los sesenta y setenta del 
siglo XX. En este sentido, José Carlos Mariátegui escribió en 1928, en sus 
Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana: “La aristocracia 
latifundista de la Colonia, dueña del poder, conservó intactos sus dere-
chos feudales sobre la tierra y, por consiguiente, sobre el indio. Todas las 
disposiciones aparentemente enderezadas a protegerlo, no han podido 
nada contra la feudalidad subsistente hasta hoy” (Mariátegui 2007, 35).

Se puede encontrar una línea clásica de debates en torno a la rela-
ción entre feudalismo y capitalismo en los debates sociohistóricos y so-
ciológicos latinoamericanos desde los setenta en adelante en el contexto 
de la teoría de la dependencia. La conceptualización del feudalismo ha 
estado caracterizada por acercamientos neomarxistas, que se enfocan 
en la explotación de la mano de obra. Un nuevo giro en este debate fue 
dado por la teoría del sistema-mundo propuesto por Immanuel Wallers-
tein igualmente en los setenta. Wallerstein establecía que Europa había 
resuelto la crisis del feudalismo a través de la expansión al este de las 
Américas y la posterior construcción de un sistema capitalista global. 
Sobre la base de un concepto amplio de capitalismo, es decir, la explo-
tación de la mano de obra por parte del mercado capitalista mundial, 
los representantes del enfoque del sistema-mundo argumentaron que 
en los siglos XIX y XX ya no se podía hablar de feudalismo en América 
Latina, toda vez que la región estaba ya inserta en la división del trabajo 
en dicho mercado mundial. 

Por el contrario, Ernesto Laclau (1971) ha argumentado que, a pe-
sar de la integración al mercado mundial, eso no cambia el hecho de 
que en Latinoamérica puedan existir diversos modos de producción al 
mismo tiempo, incluyendo el feudal, el cual encuentra su expresión más 
alta en el régimen de la hacienda. Aunque en este punto no se puede de-
sarrollar aquí completamente este debate, resulta importante notar que 
dentro del sistema-mundo, siguiendo la argumentación de Laclau, bien 
pueden interrelacionarse diferentes modos de producción. Esta simul-
taneidad de lo no simultáneo no es ninguna reliquia, sino que resulta 
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esencial en el funcionamiento del sistema, como lo han demostrado los 
investigadores del Bielefelder Verflechtungsansatz a través del ejemplo 
de la articulación de un sistema de producción de subsistencia y del sis-
tema-mundo capitalista (Evers 1987).

Adicionalmente, el debate respecto al feudalismo y capitalismo en 
América Latina resulta necesario al momento de intentar comprender 
el concepto planteado aquí, a saber, la refeudalización. Esto es relevante 
ya que existe una tensión entre la historia de los conceptos y la historia 
social en la aplicación de conceptos que surgen de contextos sociales, 
espaciales y temporales muy específicos –en este caso de la historia de 
Europa occidental de la modernidad temprana– a un contexto nuevo 
tal como aquí en la América Latina contemporánea. El historiador de 
conceptos Reinhart Koselleck ha hecho referencia a esta tensión pre-
cisamente respecto al uso del concepto feudalismo: “Con la extensión 
de conceptos recientes a eventos pasados, o, por el contrario, con la ex-
tensión (como sucede con el uso del feudalismo) de conceptos antiguos 
a fenómenos recientes, se asume, al menos hipotéticamente, un míni-
mo de similitudes en la materia en cuestión” (Koselleck 1989, 128). De 
cualquier modo, la pregunta es cuáles son realmente estas similitudes, 
cuando conceptos como feudalismo reaparecen en los debates políticos 
y culturales actuales. Respecto a esta pregunta no se puede proveer aquí 
una investigación histórico-conceptual del uso del término (re)feudali-
zación. Sin embargo, resulta llamativo que conceptos provenientes del 
campo semántico del feudalismo sean usados frecuentemente para refe-
rirse a la distribución desigual de la riqueza y la concentración del poder 
en el contexto del capitalismo global contemporáneo. Podemos pensar 
en términos como cosmocracia, aristocracia monetaria y, por supuesto, 
refeudalización. Todos éstos no siguen un modelo teorético claro, sino 
que poseen un carácter exploratorio que permite, asumiendo una vir-
tual función sismográfica, percibir fisuras y crisis sociales.

En el uso actual de conceptos del campo semántico del feudalismo 
para describir la sociedad contemporánea, llama la atención que es es-
casamente discutido un punto central del debate sociohistórico del feu-
dalismo-capitalismo, a saber, el problema de la explotación de la mano 


