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!Nma:ux:ICN 

La presente Tesis tiene POr ObJeto recuoerar la Pr<PUeSta <ue l"arx lleva a 

cabo al pres<ntar las ccn:liciores rrateriales cue eXPl icin el de5acrollo del 

rrodo de ProciJCciáJ c¡pitalista. La base c<ntral -<Esde donde lo e><Plica-es 

el proceso de traba.Jo <ue se mcuentra detenninado POr tn rrecfflismo alEnO, 

indePen:liente y rutónooo a la volLOtad del hoot>re; nos referiroos a "el 

lreCfflisrro de valor". Este rreanismo rutmialorizente de valor inpre¡;na todos 

los espacios de la ProdJcciáJ definiEndo y detenninaido el talos de la 

act1 Vi dad eccnómi ca, 

Cabe stbrwar cue esta rrodificaciáJ rraterial no ocurm de ma-iera 

!mediata, sino prccesualmente, es decir, el capital va creamo y va 

adecuando Paulatinaocnte ma estructura técnica de Pnx1.cci0n en acuerdo a 

sus necesidades, confoma-do dos gréflOOs fa~ en <ue el proceso de 

yalorjzación sitxm:lina al proceso de trOOa,to, En la pritrera fase el 

ca>ital stbordina fonooltrente al Proceso de trabaJo al moroonto en <ue la 

relec10n de valor se instala corro IOOdiacioo rraterial indiSPensable del 

proceso ProdJCtivo, sin <ue POr ello logre alterar Ja estructura técnica de 

Pf'OCiJCCiOO. En la seru1da fase denominada SlbSt.nC1Ó'l real del PrOCeSO de 

traba.Jo baJo el PrOCeSO de valorizaciOO. el ca:>ital lleva a cabo tna 

trfflsfonnaciOn Procesual del Proceso de trooa.Jo, mcd1fica-do el cmtenido 

rraterial técnico cue lo sostiene. Esta es desPleooda en el proceso de 

traba.Jo de la CXXFERPCICN Slf'PLE <Prirrer:a firura de la Sl.bS!JlCiál real>. en 

la DIVISCN DEL 1RPSIUl Y IWl..FPCll.RA <serunda fiQJra de la Sl.bSt.nCiOO 

reall, y en el Proceso de trOOa.Jo de la GW-1 11-0JSlRIA <sfntesis Y 

- I -



desarrollo de las fiGUras a-iteriores en cue tiene luoor la swscnciál real 

del proceso de trroa.Jo al ca<>ital J. el cual se establece caro la fonra 

esPeeffica del Modo de Producciál caPitalista. En ella la "rré<lJina 

herra'llienta• se erioo caro su PISlto de PSM:fda, la cual inicia lJ'l8 

transformaciál de la estru:tura rraterial del proceso de traba.Jo 

ccncretilndose al marento en cue integra m ccn,jmto ele IM<uinas en m 

sistema rrectnico a través del cual se estructuran las directrices q.oe 

habrá'l de conforrrar el SISTEMA PJJíCl'\lffICO DE l'WJ.JINAS, siendo ésta la fonna 

més perfeccionada de la técnica OOJetiva e-i el Ca>italisrro. 

Tenemos entonces cue el conJmto de OPeraeiones CU! realiza el medio 

de traba.Jo Crré<uinaJ viene a rebasar de irriediato las GaPaCidades del 

suJeto t rabaJador, POr e 11 o 1 as actividades conJmtas CU! antes rea 1i zara 

el ct>rero artesa-ial en la Mcn.Jfactura se hall<n redJcidas en la Gr<n 

InciJstria a una tarea tocnótma y r-epetitiva, es decir, la actividad laboral 

del "obrero inrustrial" esta e-i fmcfál del mecaifsmo obJetillO al cual se 

integra caro m eoor<ne flás del cuerpo obJetivo del Sistema de f"ácuinas. 

Valga esta inclicaciál referida al tema central de n.iestra 

investioociá1 con la cual Preterdelros eXPl icar la confiW'aciá1 esPeCfffca 

cue reviste la esi:nJci:11ra técnica de prnrtJCCiOO en el pmceso de tajJa)o 

ea>ital ista desde su forrra oonninal as1 caro en las ff¡;uras de la 

Stbsmciál real, deteniéndonos en particular en la forrra clésica de la Gran 

InciJstria Justmente POr<ue consideranos cue ah1 se defiflffl las directrices 

esmciales cue penniten can>re-ider las tendencias progresivas del 

df!saCCQJ ]O q:pitalfsta COOC:retadas 00 SI 1 Mse rraterfa] tOOJfca. tOOtO €f1 SU 

fonna obletiya, l'\:lderno Sistema Autoflático de f"ácuinas, caro en su 
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detennioaciOO sn!etiva, conformada en los rrétodos org¡nizativos del 

Pf'OCE!SO de trebaJo rredimte los cuales el ca:>ital POtencia e ifTPUlsa la 

Slbord1necic:.'I creciente cue e..Jerce sobre la clase obrera al interior del 

Pf'OCE!SO de trooa.Jo. 

Cons1derarros cue esta condiciOO de SlbordinaciOO y dO'ninio cue eJerce 

el ca:>ital en el ProCesO oo traia.Jo es central en el t'cdo de pro:iJCcim 

caPital ista. Este no tolera la irenor inestabilidad en el proceso 

Pl'OCiJ:tiw, P-.eS apenas ve anenazado su cmtrol sobre la clase traba.Jadora, 

se lEnza a crear ·ruevos· fll8CWlistroS cue le garEnticen su saretimiento; 

caro par eJooPlo la Psicploola fXP!lfi111DtaJ, CU1Ple lJ1 pepel clave en los 

t'ndernQs Procesos de rrroa.1p IOO.Jstriales al ircmanto en cue indaga sobre 

las condiciones cue resultm favorables al obrero para m desem>el'\o 6Ptirro 

de sus octividades. Para ello real iza Lf1 estLdio mirucioso referido a las 

preferencias del trOOaiador, <cue vm desde la arbientociOO del hmr de 

trma.Jo, la 11uninacim, colores y formas del ecuiPO de trabaJo, etc.>. de 

irual modo el Sisteaa de Prestociooes Y Cmtra>art!das cue ofrecen las 

grandes enpresas a sus traba.Jadores, ya sea salariales CO'llO profesionales 

-la POSibilidad de tiac;er carrera dentro de la empresa- contrii:luYen sin ciJda 

alQ.flS a loorar el caootido capitalista <referido mteriormentel, pero 

aderréS estas ·variEntes on;aiizativas de trOOaio" cue implmenta el ca:>ital 

le resultan ftrcionales en la rredida en cue neutral iza las contradicciones 

ele clase al interior del Pl"OCeSO de traba.Jo. De roodo cue el l'oderno Cllrero 

lnciJstrial fel caso de Ja>ónl ·asure· respons<iJlewente su trOOaio, en tEnto 

cue "forma parte de la empresa· deJmdo a m lado tooa practica "disidente" 

cue proga en peligro la estabilidad de la f~rica. 

Cabe preQ.fltarse lo sig_iiente: lacaso €Stas "cco:esiones" cue otorga 
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el CBPital a la clase trabaJadora sen suficientes Para cue éSte siro 

perfflEf"dO su desarrollo -fOOdiEnte t\'!tOdos de trroa.Jo rerfeccicnooos- par 

en:irre de los intereses v ~ reales de la clase c:tJrera?. lOJé no 

es éSte tri precio 111.JY alto "-" hay cue pagar Por Ja i11Ple"Jlentacim de estas 

"me.Joras técnicas" Q.Je se instalffl deSOO el tal Jer fabril hasta Ja alcooa 

del sWeto trabalador, PCnief'do en ciernes el PrOYeeto "liberador" de la 

c 1 ase traba.Jadora?. 

Pues ante n..estros oJos el "actual perfil" en cue ¡parece delineado 

el "desarrollo capitalista" se inscribe caro •pa-,orana crucial• para la 

clase obrera ff1 tEnto cueda Stbordinada al protctivisuo CiJ)ital jsta al 

rratrr1to ff1 cue las ccntrooiccicr...>s Jooorales se perfeccicn'll ferrarente en 

las rtxlemas Fébricas InciJStriales, ya cue utilizan tecnoloofa altanente 

da'lina a Ja estructura orfillica del s>.ueto trabaJador. A<:b"n$5, la 

creciente escala de la PrO<iJC:cioo se real iza en detrimento de los recursos 

naturales: los devasta sin illPOM:arle la crisis ecolooica cue tras éSta 

eerera Cdeforestacioo cue provoca cootlios el irréticos -entitlrdase par esto 

secufas e iruldacicnes- cue dal'la'l en grai rre:lida a la ooricultura. ademés 

del calentaTiifflto de la tierra ProcLCido par los frecuentes ensayos 

nucleares ast corro tCWltlién PDr el creciente eOPleo de Procl.Jctos C0"1 alto 

ccntenido de fh.orucarbmol. 

Pero particularmente el ca:>ital ha desarrollado lJ1a InciJStria de 

Arnarentos. la cual ha alCEnzado dill'fflSicnes irrPreSicnaites cue arcnazai la 

vida del su.Jeto social. De rrodo cue el ccnJLflto de ca:>itales Y sc:tJre todo 

los pafses méS desarrollados -es el caso de E.U. Fraicia, Inglaterra, 

aderrés de Ja ex U. R. S . S. - cJest i nan enonres cant i cJades de sus recursos 
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eccnlmicos en el fortalecimiento de su Estructura Militar -la cual sirve 

para SOIT'eter directmente a las naciones stildeSarrolladas a sus desilllliOS. 

Los mctivos hal sido núltiPles, entre el los: la extracció:l-eXPlotació:l de 

materias Primas, eflbaroos cooerciales, inPOsiCiÓ'l de aranceles ao.xreros 
etc .• - ccn resi:ecto a sectores "proó.JCtivos" eserciales PBra la vida 

eccnánica de una Nació:l Cccmo el agr1cola, asi cerno la adecuada eXPlotaciÓ'l 

de los recursos materiales no renovables CLJe cada regió:l pasee> <ve han 

sido descuidados graci.Jalirente hasta cuedar ccm>leta'falte rezaoodos en 

relació:l al sector Anlarerltista, ocasicra1do gr<:rdes deseqJil ibrios al 

conJuito de la ecaiom1a, POr eJenplo. escasez de alimentos Ces el caso de 

R.Jsia cue llUY a Pesar de estar armada hasta los dientes pa:Jece la escasez 

de alimentos tm similar como la sufren los Paises del tercer rn.ndol. 

Es de dJservarse cue este deSPOtismc de daninació:l cue implerrenta el 

c;apital tiene come base material el Proceso Pf'OdJctivo caPital ista -en su 

afén desnedido de 001a1Cia- cue se origina en y desde la IrxiJstria Fabril. 

de medo CLJe la extracció:l de plusvalor cue lleva a CabO el caPital sd:lre la 

clase trabaJadora la extiende al rebasar la frcntera de su territorio 

nacional, ennarcándose OCntro del ccntexto internacional. otro e.iem>lo 

ilustrativo es el siQJiente: los c¡pitales més desarrollados llevm a c8bo 

una disruta franca y abierta en busca de zcrias ooooráficas cooerciales, 

corro los Estados Lhidos, Alemfflia, Ja:>á1 y Fra-cia, entre otros. los cuales 

basan su POder eccnánico en relació:l a los ProO..ctos industriales CLJe 

imPOnen en el mercado de los P81ses Slbdesarrollados. Se trata de la 

Industria Automotriz. de la Industria Farmacé.Jtica. el desarrollo y los 

implarentos de la Biotecnoloo1a, as1 como la mcdema Inc1Jstria Electró:lica 
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Y COO'PUtarizada CIJE! se erioo como Vi'J19.Jardia en los procesos 

actntnistrativos. 

Pero además estos r>a1ses tal cmse9-Jido involu:rar a los Pa1ses 

sUxlesarrolladoS a su PrcJYeCto de exprosiCO carercial en la lledida en <>Je 

ha1 establecido lS\B 1'1.Je\/a divisiá1 del trabaJo a nivel intemacimal 

instalanao fébricas l!'aQ.Jiladoras y/o ensart:>ladoras en territorios 

e>Ctrai.Jeros cue ofrecen ab.nda'Cia de rraterias Primas y salarios 

carParatiVOO'Eflte nenores al cue paga-i en su r>a1s de origen, "'1tJas ventaJas 

son SUJallEfite atractivas ya cue r€Cix:en notab laiaite 1 os costos de 

Pl"Odxei<ln y en cc:nsecuercia ootienen 001111Cias cue anmtan 

i ITPt"eS i cnaiterrente. 

U'l8 vez cue t"e"n:Js Planteooa el horizonte <teor1a de la slbsur.iCOl 

desde el cual i>retendem:Js e><Pl icar el desarrollo del Proceso de traba.Jo y 

de la técnica en el ca:>italiSmJ cmtelPOrtf"leo (de la cual Presentaros Ln 

avaice en el caP1tulo tercarol. cabe sef\alar ahora el perfi 1 teórico sctire 

el cual se basa la presente TESIS. En Primor lugar, esta investigaciOO se 

a:nstruYe a Partir de Ll'l8 <TU>' i>artirular inter»retacicn de la oora teórica 

de Marx real izada en ruestro r>a1s POr destacados Profesores cue han 

a:>Orteda investigacicnes de grro val 1a Y ct.ie tal PDSibtl itado la 

cOO'PrensicXI ortodoxa del pensamiento de Marx. Nos referimos al Profesor 

Bol 1var Ecooverr1a de Q.Jien terros retooedo arg..iraitos de sus ensaYos Q.Je 

nos ha1 servido para ceatL:ar: ruestra investioocim. TootJié"l nos hefros 

basado en los ensayos cue realizara el profesor Carlos Pntonio AgJirre 

Ro.las sct>re todo en su Tesis Dxtoral y el Tróba.Jo de Joroo Veraza <>Je se 

inscribe en Ll'l8 lir<;!a original, al IOC17fflto en "Ue parte de la teor1a de la 

- VI -



SU:lSlJ1Ciá"1 del Proceso de trabaJo baJo el C<Pltal lla cllill cO'ltirúa y 

desarrollal Para explicar la ccnfiruracitn actual y esPeC1fica del 

Desarrollo C<Pi tal ista, c<:YlCretada teóricarente COITO fase de 5LtJSU1Ción 

Real del conSlJOO baJo el capital. 

Del miSll'O roodo, an:ue irdirectamente, he<ros m<ntenioo m diélooo -a 

partir de sus libros- con destacados Marxistas cue ha:1 aoortado desde 

distintas vertientes la defensa y el enri<ueeimie-ito de la oora de Marx. Su 

deSPl ierue Pül 1t ico eXPresaclO teóricarente es m.iestra de ello. Nos 

referiroos a los trabaJos de Enricue D.Jssel. Clat.dio NaPolecni, David 

RosertJerg, Room Rosdolsi<Y, Karl Korsch, Ardré Gorz, Her!Jert Marcuse, 

Wilhelm Reich y de 111JChos investioodores cue h<n reivirdicado a viva voz el 

discurso critico de M3rx. Con el lo ruestra investi90Ció1 Pretende 

inscribirse en ma recu:>eraciái tan viva y esper<11zadora de la cbra teórica 

de Marx COITO as1 lo hicieran estos gr;TdeS estucHoscs. 

El IOOdo en cue es roordada esta tesis es la siruiente: 

EN El CAPITI ! o PRJt'EOO Presentaros un breve conentario a alQJlOS extractos 

de 1 os cuadenx>s V, XIX y XX de los í'lnJscri tos de 1861-1863 de K . Marx 

referidas a las llá<l.Jinas. Consideraroos cue éstos sm premisa irdiSPensable 

para todo acuél cue 1 leva a cabo una indaoocim acerca del Proceso de 

trálaJo y de la técnica ca:>italista. Presentaros tres intenoretacicnes de 

estos MEruscritos: el ensayo de Pi ero Bolchini, el e-iSBYo de Mauro de Lisa 

y finalroonte la suoorente e ill'POrtante interPretaci<'.n de Enricue CUssel Cel 

trabaJo de este autor es SLJ1l8fllef'lte interesante scbre todo PDrcue da OJeflta 

de la sistematicldad cai cue el discurso de Marx se construye ademés <tJorda 

- VII -



el Plllto rreO.Jlar de los l'a'uscritos de 1861-1863, el cl.131 se refiere a la 

Proci.ceiál de PlUSvalor oosoluto Y relativo en el Proceso de trabaJo 

ca>italista, misoos cue pene caro Premisa teórica para OOOrdar la teor1a de 

la slbsln:iál fonral y real del Proceso de trOOa.Jo baJo el ca>ital <cabe 

setlalar este grai rrérito del autor>. sin aitJargo es necesario sel'\alar cue 

finalnarte ccnftrde las determinacicres de la st.IJSU1Cim formal cm las de 

la Stbsu-ciál reel. ya cue integra a la divisiál n<n.Jfacturera del traba.Jo 

dentro de la Stilslneim fonral. Es éste 1J1 e<U1voco cue desQrociada'rente no 

libra este autorl . 

El CN'ITI! O SEO.NXJ eXPl ica la s1ntesis discursiva referida al proceso de 

trOOa.Jo y a la estru::tura téenica capitalista de ProóJcciál llevooa a cabo 

par K. Marx. Nos referimos a la teoria de la SL!JSLnCioo Fonnal y Real del 

Pf'OC8SO de trOOaJo al Proceso de valorizacim, tarbién llffilada teor1a del 

Desarrollo C8Pitalista Justamente parcue en el la se aborda el proceso en 

cue la relacic:n de valor va pernea-do progresivamente la estructura téenico 

Pl'Odci:iva del proceso de trOOaJo. 

Para ello Presentamos tJ1 carentario procesual de esta teor1a en 

relacic:n a los niveles arQJrE!lltales ccn cue Marx la ccnstcuYera. 

Revisamos los fragoontos cue. trad.Jce Bol 1var Echeverr1a de los 

Cuadernos V, XIX y XX de· los Man.Jscritos de 1861-1863 en dende 11arx aborda 

eXP11citamente la teor1a de la st.IJSLnCiál del trabaJo al Proceso de 

valorizacioo. En se9.l1do luoor revisamos el cap1tulo VI Inédito contenido 

en los Man.Jscritos de 1863-1865. Los an;urentos presentados en este 

traia.Jo referidos a la teor1a de la stiJslncim sen SUT00Cllte imPOrtaites ya 

cue abordan de maiera mas ccm>leta tesis cue POsteriormente serén ret00>3das 
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en El CaPital. En tercer 1U9Br real izaros lJl carentario detenido de la 

Secciál IV de "El CaPital" ccn el OOJetivo de Presentar el desarrollo 

material del Proceso de trooaJo y de la estructura técnica CBPitalista de 

Pf"OOxeiál SWordinada al proceso de valorizaciál en cada fiQJra de la 

SLtlSU""Ciál Real desde la Cooeeraclóo Sfaple da1de nos es presentado el 

esbOzo gereral de le técnica CBP1tel1ste, ccntiruando en el proceso de 

trOOa.Jo tra'l.Jfacturero <DMsláJ Social del tr<i>a.Jol en dcrde Je técnica 

CBPitalista esta basada en la oroaiizecfál del traba.lo y hasta el ei:::JlCflSQ 

00 trib3.!o Groo roo 1str!al en el cual se intwra'l la técnica OOJetlva 

(medios de ProciJC:clóol, la técnica SWJetive {fuerza de trabaJO r€U11da 

conJUltarrente "rrétodos oroonizativos de trooaJo") asf com::> la ciencia 

liootor central del desarrollo CSPitalfstal al proceso Prod.Jctivo 

CBP1talista. 

El OOJetivo desde el cual rea.pera-ros la periodizacim de la teor1a 

de 1 a slbSU1C i á1 reside en cue a PBrt i r de e 11 a Q.JerelOOS cOOPreider e 1 

desarrollo de la forma material técnica de prodJcciál Y las formas QJ8 

ada>ta la estructura or9ffiizativa de trroa.Jo para sareter a la clase 

trabaJadora al CaPital. 

El Cl>PIJJ !O JFRCERO eXPC<le la sfntesis arQ.JTlental de los caPftulos Previos. 

Presentaioos lJ"\B "discusim preparatoria" referido a la CG<lC€Peiá"l actual 

del proceso de traba.io y de la confiruraciál de la técnica tmto OOJetiva 

COIOO oromizativa en el proceso laboral del CBP1taliSIOO Ccnt€flPOl"trea. Esta 

disrusiál tana cOIOO Premisa discursiva la Trorfa de la SLtlSt.nCiál, e01 la 

cue preta-dem:Js derroStrar cue haY POr hoY la tror1a de Marx tiene !l'lJChO cue 

explicarnos sobre la cOOPleJa realidad caPital ista QJ8 se manifiesta en 
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estos tromentos. 

Por últ1ro no <ueda más cue eXP1ic1tar <ue en este trooa.Jo lo cue 

pretendefoos es PresEntar alru>as Premisas y avaices de Invest1oo:iáT ClJe 

nos PUeda1 serv1r coro "SCPOMe" para ma Investig:ici<Xl POsterior, en dende 

habrem:ls óe in::on:>orar U1 estu:lio ccncreto referido a la l1'xJerna Fét>rica 

ca>italista. Partirulanr0"lte nos interesa indaoor sctire las inPl icacimes 

<ue este desarrollo "prooresivo·, ttlcnico obJet1vo inñ.nde en el ftldemo 

Pf"OCeSO de traba.Jo Irá.Jstrial CaPitalista, Pf'OVOC8f"do efectos Perniciosos 

en la estructúra ~ico corporal del suJeto trooaJador cue tiende a 

acentuarse més confonre avanza al "desarrollo civilizador del ca:>ital". 
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C!>f>IlU.O PRil'ER) 

1 • cxremaro A M..G.NJS EXlBPCTOS E INIERf'!lEDICICJ:ES [)' LOS OWlflNl5 V 

XIX XX 'RES!tflfS TID000Iro5' CE 1 OS twllflllIJDS DE lffil-63 DE KAB! 

~aE DErnE JA JF<RIA DEI t:eSARRO.LO 

CAPITAi ISIA 

l. 1. PRESENTfC!{}I GENERAL DE LOS l'WIJSCRITOS DE 1861-1863 

Estos ITITUSCritos sen elaboradas POr Marx ciJra-ite el perfodo cue va de 

aoosto de 1861 a Julio de 1863, constan de 23 cuadernos de los cuales los 

QJadernos V, XIX y XX sen mferidos a las mécuinas: sen taltlién l lanados 

•resurenes tecnolooicos" 111. Estos t<n suscitado fTl.JCho interés para los 

estl.diosos de la aira de Marx, y Partirulanrente Para cuienes investigan la 

tllcnica. 

Recientemente tradJcidos al 8SPa"ool directE11e1te del alenm, la 

Primera trad..Jcción corr8SPC'1dc al ano de 1968 POr Lna revista moscovita cue 

Pl..tllicó aTPlios extractos de la sección soore las ma<uinas COJademos V, 

XIX y XX>, DesPués, en 1973, en lll libro cOOPlementario de la 5eQ.nda 

edición rusa de las obras de Marx-Enools, apareció el texto conpleto, los 

C\Jademos !-IV y XIX-XX. En 1980. Piero Bolchini tradx:e Parte de los 

cuadernos V-XIX-XX: "Cepital y Tecnoloofa", Editorial Terranova. En 1982 

aparece la trad.Jccim cue hace Raíl Crisafio y Jorre Tula de los CUademos 

V-XIX-XX. C2l 

Pasaros ahora a lbicar IT'és clararente. POr cué es illPOrtante el 

estl.dio de los Msn.Jscritos de 1861-63 y en particular los CUademos V, XIX 



y XX. 

Hemos dicho cue estos OJademos son 11L1Y illPOM:a-rtes PUes eXlOQ'l!!f1 

resultadOS preliminares cue renniten rooroar la sección a.Jarta de El 

O!Pital, referida a la Pf'O<i.cción del Plusvalor relativo. ccnfiruración 

espec1fica del Pf'OCeSO de trabaio CSPital ista. Adalás, Prel>8T'a1 los 

Muros Taros II Y III de El Ca>1tal. as1 caoo las Teor1as de la Plusval1a, 

A/u-a bien, estos Qiademos soo suranente ilTPOrt<ntes, en primer luoor 

POr<Ul en el los Marx teoriza al l!Edio de trabaJo "macvina", caro PrOCllcto 

del desan"ol lo de IJ1!l base t001ica rrater1al previa eXPUesta en la Artesai1a 

Y en la ltnifactura. De esta manera POdE!ros a:rn>rerOer el desarrollo 

rraterial del IOOdo de proáJcción ccnforme se desarrollm las fiwras del 

proceso de tnjla.!o capitalista, en la CCXJJeraCión SinPle, en la ltrufactura 

y en la Grm Inc1JStr1a. 

En S0Qrdo llJQSr, POdemos ooservar cue desde SQ.11 Marx esté PreCisa-do 

la fia:iál ge gmple Ja IIl')cJJjna en el CaPital1smo, ccnsiderada corro "medio 

rraterial adecuado al ca>1tal, cue POSib111ta ircreirentar Ja proci.Cción de 

Plusvalor, Cabsoluto y relativo>. La tnll<vina caoo "medio de trabaJo" del 

ca>ltal ista viene a transformar las relacicnes de PNXl..oee1ón de manera 

COOPleJa. Razón POr la cual Marx necesita precisar el carécter especifico 

de estas modificacicres. en el Proceso de trOOalo, as1 caro en el proceso 

de valor1zac1ón, las Cll8les se ccncreta-i en el Taller Put:O'Mtico, cue 

reclaoo ui "ruevo" su.Jeto traba.Jador. Es deeir, el proceso de deSarrollo 

ca>ital 1sta se ve modificado POr el ircremento ai las fuerzas Proci.ci:ivas 

t001icas, eXPreS(rdose inrediatarenta en el deSPlazam1ento de Ja tuerza de 

trabaJo. 

Los f1aru.~ritos de 1861-63 son StJJaJEnte necesarios, PUes en ellos 

Marx elabora la primera s1ntesis eXPOsitiva referida a la mé<uina. cue será 
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retcmada POSterionrente para elaborar la seccioo IV del taro 1 del El 

Ca>ital. As1 t<fltlién seran retanados para elaborar los tcxros 11 y 111, ei 

los q.,e se hace refere-x:ia al ioovimiento del cs>ital en su CO'UJlto, Par' 

eJarplo, la relación cue existe entre los sectores de la Pro<txcim y a 

Partir de ésta la cooformaciá'l <>Je existe de la tasa de llS'l<l'Cia. 

Pasemos ahora a sdlalar los cCl'1ten1dos teméticos generales de estos 

UJaderros, POOS sólo as1 POdremos PreCisar la ill'POrl:mcia cue tiena-i para 

toda investioocioo referida al desarrollo técnico material en el l'l:ldo de 

ProciJcción OPitalista. 

1.1.1. ~V (flEFERIIXlALAS~l. 

En este aiademo Marx Preseita las modificaciooes Stistoociales del = 
de trtba.Jo, l.f'la vez CU3 se introci.J:e Ja maa11na al tnterfor de este, As1 

POOS, no solo la /réq.Jina es PrOCtJcto de las firuras o fonnas sociales del 

cs>ital Previas: Artesan1a y l"én.Jfactura, sino <>Je ademas las incorPOra en 

su interior, perfeccitna"'llo las ñrocioies cue ah1 se CU1Plen. De esta 

na-era la divisiá'l del trroa.Jo se ve ru1tip1icada dinlO lugar a núlt1Ples 

actiVidades, en da1de QJeda destotalizada la PrOCiJ<:cioo de la rrerca-c1a. En 

seQJ'1do lugar, la macuina tiene U'\a detenn1nacim esPeC1f1ca q.,e la 

distillQJe del rredio de trooaJo de la Artesa-i1a y la M<nlfactura: es U18 

mercaic1a capitalista cue forma parte del cs>ital. La Mécuina entra en el 

proceso de traba.Jo de dctlle naiera: "toda la maqiinaria, entra en el 

proceso 100oral Pero sólo IJ18 Parte relativaiaite ins1i;nificmte de la 

misma entra en el Proceso de yalorizacjGo: toda la maqiinaria entra en el 
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Pl"OCeSO l abara 1 , pero entra só 1 o i.na parte aJ..ll:uQl:a, de 1 a cait 1 dad de 1 

valor de la mercaic1a". l3l Es decir, la fl'éqjina como toda merca-c1a 

ca:>ital ista POsee U1 valor de uso cue es eXPresado en el Proceso lrooral y 

POr otra parte pasee in valor de calt>io cue es eXPresado en el proceso de 

valorizaciál del ca:>ital en el cue •agrega• al ProdJcto el valor cue ésta 

misma crntiene. As!. el valor total de la ll\3Q.Jinaria es tr<nsferido 

PélJlatirarente a las mercax1as en el Proceso de ProdJcciál dende h.3 

particii:>a'.XI caro rredio de trroaio. Este valor glctJal se res>arte entre las 

mercsic1as sinrulares, OJYa suna cmstitUYe la masa global de las 

Mercanc1as Pf'OCLC1das. Por t<nto, 0.Ja1to mayor es esta masa global. tfflto 

mayor es el C<llPCl'lente de valor de la rracuinaria cue reai:>arece en la ciclo 

PNXilctivo l4l. 

Desde acu1 cueda exPUesta la f1.J1Ciá1 cue CUTPle la mé<uina en el 

Pl"OCeSO de valorizaciál del CBPital; es decir, el ca:>italfsta no p1erde 

nada del valor de la fl'éqjina al incorporarla al P•"'OCeso prociJctivo, sino 

cue ITás bien lo ™ al rrarento en cue la mácuina traJsfiere su valor a 

ceda rrercax;1a en partes peq,e'\as. De ah1 entonces cue cmforme más 

mercaicfas se PrOdJcen -por rredio del empleo de mé<uina cada vez más 

Perfeccionada- cada merca-c1a <y debido al volurai de la ProciJcciool tiene 

incorporada sólo U18 peq,S'\a Parte del valor de la rré<>Jina. Esta ccrdiciál 

esencial cue permite el effiPleo de la mé<uina ro es la mica, PJes, como 

heO'os visto, la rJéQ.Jina es el medio de traba.Jo a Partir del cual se ProciJce 

Plusvalor -cmdiciál y OOJetivo último del e<rPleo de la má<uina en el 

ca:>italistOCJ, mas aén todav1a PUede cmseruir LJ13 forma favorable y iras 

ventaJosa para el ca:>ital: la ProcU:ciál de plusvalor relativo leXPUesta en 

estos ClJademosl cue crnsi ste en recl.Jc 1 r e 1 ti em:-0 de trabaJo recesario 

!tiempo en cue se reProc1.X:e el valor de la fuer:'a de trabaJol y Prolongar 
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el ti8'TPO de trabaio excedente, cue sólo "-.Jede ser cmseQJido Ln8 vez cue 

se introc1JC:e esta ma<Uinaria, Croodificaciál susti:ncial de la base técnica, 

rraterial de Prod.Jcciáll en el Proceso de traba.Jo: ésta, nos diré t'arx. es 

la rrediaciál rraterial esPeC1fica e-i cue se prcd.Jce el Plusvalor relativo. 

Nos dice t'arx: "la avidez incesante del traba.Jo aJeno <Plustraba.Jol no es 

esrec1ficmmte Pf'a'ia de g_iieies enplero Ja maq!lnarla. "slm "l.l!LeS..Jtl 

ootjyo prcgJ)sor ae tcxta Ja proQccjCn crp;tal jsta. Ya cue el 

llli'OJfacturero se encue-itra ahora e-i Ln8 rreJor ccn:!iciál para serulr este 

ill'PUlso, él lo deJa todo, naturalrraite a su libre curso". C5l. 

Ahora bien. "en.J.lLirlli:ia" . cuardo se i nt rcx:U:e la ITécul na e-i el 

proceso laboral. se re<i.JCe el tiaTPO de traba.Jo necesario e-i el cue se 

PrcxiJCen las mercanc las. C01P8rado ccn las formas ITlJlJfactureras cue a:n 

no €11Plean este rredio de trooa.Jo, trre ventaJas paca este capitalista, m 

sólo porcue vende su merci:ncla por debaJo de su valor social Cle cuesta 

IT8flOS tiaTPO de tralxUo el Pr'odUcirlo cue la rredia social capital istal y 

par e-icima del valor incivicual cue le costó proc1JC:irlo. No sólo se 

aDCOPió cm el lo de Ln8 gmancia mayar cue la rredia social. sim cue ademés 

paga rraios salarios rse reciJce el valor de la fuerza de traba.Jo>, mientras 

cue los otros capitalistas cue a:n m €11Ple<n estas mécuinas ve-i Prolcf'loor 

el ti8'TPO ~ trabaJo necesario Daca reprcd.Jcir la merca-1C1a y asimlSl!'O el 

valor de la tuerza de trabaJo. Ahora bim, ccnforire EU1'Slta el €11Plea de 

la lrécuina en el Proceso de trabaJo. éSta "se at1tOCQDiza .. "caoo 1rn toaoo 
del Cfl?ital frente al tratiaJador y la Jornada labOral global -el ti€11PO de 

trabaJo absoluto- se prolaiga" C6l. 

Por últirro, es a Partir de la MéQJina cue se POl:e-icia Ln8 mayor 

cmtiruidad entre Ln8 y otra fase del PCOCeSO prcd.Jctlvo, las cuales QJed¡n 

eXPUestas de meJor maera e-i el Tal lar MOJÉtico. Siendo éste el método 
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de PrOdJcc1ón de l!aYor perfección de la Gra-. Ind.Jstria, en acrde el uso de 

la né<uina POSib!l ita la sustitu:ión de trabaiaaores cano una tenaencia 

ccnstaite en el proceso de tr<balo. 

1. 1. 2. ~ XIX <COlT'Ilü'CICl-l DEL OJl>DElN) Vl , 

Este QJademo es P0rt1culamaite interesa-ite, soore todo POr<Ul en él Marx 

presenta el desarrollo m31:er1al del rred1o de trabaJo Pl'OCiJcto de fonras 

sociales pre:OOffites, Esta es la base rraterial en la cue POdem:ls 

lncQl"POrar el desarrollo del instrureoto ae trroa!o propio de la 

l'\n.Jfactura, al desarrollo de Ja má'J.J.ina Prcoio de la Groo Industria. tEsta 

es una determinación central del discurso de Marx: ft.rdar a partir de bases 

materiales el desarrollo de la historia h.mana, eXPlian:Jolo en las fonnas 

sociales de produ:clm CPreca>italiSIT'O. cBPitaliSIOCl y POSCa>italiSIT'Ol 

tait>llln y a partir de ellas. ft.rdar el desarrollo del rredio de trabaJol. 

As1 PUes, es necesario establecer en Priirer luoor la diferencia cue 

existe entre el instrunento de traba.Jo y la mácuina "la ílÉCUina se 

d1st1nwe principalmente POr el heeho de cue el iostmre·rto él"1tfls 

iCJCb;mdlente ahora actúa caoo PBrte const i tUYente de Ln conJLflto de 

instrunentos sareJantes y al miSIOO tie<lPO sólo ahora adcuiere dimensicnes 

lncompatiblemente mayores con relaciá1 a la POtencia de la fuerza motriz 

C7l. Bien. esta es la diferer>:ia sust&'lCial cue existe entre el 

lnstrunento de traba.lo. lntegradp parcial e indePendiente en el proceso de 

traba.Jo de la Man.Jfactura, mientras cue la rr.'.ocuina hace actuar a Lf1 

caiJulto de instrunentos. los rare y los PCDc' a trabaJar en base a Lf1 
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misero y lrlico neca"liscro, de ah1 cue PUeda estoolecer cna relociOn org(nica 

entre cada fase social del Proceso de trabaJo dando lugar al sistema de 

rré<uinas ccnfo<m3do en el taller mecanice. Pero, lc~l es el origen de la 

rré<uina, ~1 es el' lredio de trooalo cue le aitecede? Marx cc:nsidera a los 

Molinos de Viento Cinstrurentos de traba.lo €11Pleados en la forma artes<nal 

y ria-ufacturera de Pmdx:ciml caro acuellos instrumentos de trabajo dende 

se a:>l icai POr vez pri1n2ra los Principios de la macuinaria debido a cue en 

éstos se incorPOra el ccnocimiento de la Naturaleza. tanto aiimal caro 

el imatol09ica y ecolooica en el proceso de traba.lo. incorr:>orfT>do Junto ccn 

estos instrurentos cue ccntribuYen a adecuar y a desarrollar el proceso de 

Pf'CICi.CCiOn. Desde este punto de vista se PI.Jede estudiar, POr lo taita, "la 

historia mecálica Justamente sdJre la historia del Mol loo: fuerza tuNna, 

la aiimal, la del arua. de los rblinos Navales, de los Molinos de Viento, 

l"ol inos de VaPCr". CSl 

El desarrollo del l"olino de viento, e<TPleado en distintas fonras Y 

ranas de prodtJcciOO, sólo es POSible par ~ integrac1ro Prad !al Y 

sistemttca de cooocimlentos tales cue investigan las formas cue PUeda1 

Proruclrse de manera mas 811Pl ia, SU?eroodo las 1 imJtaciooes rrateriales 

iarectiatas de ProclJCciOO: "en este caso el progreso fue POSible, sólo 

gracias a la enonre acurulaciOn de concicimiento y eXPeriencia de nu:has 

ooneraeiones. Marx al'\ade lo siruiente: "cada parte de cada tiPO de l"olino 

tenia sie<TPre necesidad de nu:has reoerociones de éste, sin embaroo, hasta 

el siglo XVIII no se hizo demasiado caso·, Y ccntirúa: "Los f"olinos se 

prefeccionarm carPletamente en el siglo XVIII, en parte gracias a la me.Jor 

ut1lizacim de las fuerzas motrices, en parte a la sistematizacim mas 

ccnveniente de las Partes internas, POr eJemplo: el saco tanizadar en el 

sistem3 de traismisiOn". C1Dl 
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De este rrodo, las inyestiaar;imes cue se desarrollén wra-ite el siglo 

XVII! en las Ciercias Naturales sm Prircipalrrente del rovimiento del arua, 

del !Pro\IOChanieoto del viento cmstn..l'léndose as1 los Molinos de Viento en 

f-bla-da, Clas fuerzas de la Naturaleza se cmvierten en detenninacio:1es 

susta-c1ales para el progreso del f"l::ll 1ro en la Ma-ufactural. As1 PUes, ·en 

el siglo XVIII l1LChOS cieot1ficos se ded1caro:1 a UJ estid1o m1ax:ioso y 

arruo de los 1nstrurentos de trabaJo, haciendO de este CaTPO su OOJeto de 

1nvest1gac1m <1 ll. Teneiros cue el "Mol jno Hidrá 1lico y el Rfilo..t", 

terflx;ia del oasaó), S01 las rrég1jnas D.rtO desarroJJo prepara Ya 01 e] 

per1crjQ ftl·ufacturero la época de Ja aro1joa, Sen estos dos instn.lf01tos de 

traba.lo la "base 001 rrodo de proctcciáJ cooital1sta", PUes COl1"0 verecros el 

1»1100 Hidffi1!1cn es la premisa material de la Méq1ina de \lfS?QC y el ReloJ 

es el aparato rrecoo1co E!1 cue se mide Lflifornareite el t1errPO, Ja medida 

recesarla en cue se realiza la prodJcc1m de mercarc1as Cr1cueza 

capital 1stal en UJ tiempo detenninado. -'.nto a la hjstorja del Relo.I omrre 

la de la Teor1a del tby1m1ento lhifonre. "lO.Jé su:eder1a si ro existiera el 

ReloJ en UJ per1odo en el cue tiene UJS imPOrtarcia decisiva el costo de 

las mercarc1as, y par lo ténto tmbié"l el tiempo de trabaJo necesario para 

su prociJceiOO?, es decir, cue el tiemPO en la sociedad capitalista tiene 

UJS ccniotacim deansiado l 1real 1 imitado al carácter ProdJctivo". 

Por otra parte, el conocimiento "EnP1rico" es UJS determinac1m 

distintiva del periodo Artes.ral y r-\n..Jfacturero cm resPeeto a la Grén 

In:1.Jstr1a, PUes en ésta última el conocimiento "C1ent1f1co" se convierte en 

la cordicim material fUJdamental. Es POr rred1o de esta base material. 

cue se ccns1rue integrar la Cierc1a al proceso prodJCtivo C00Jet1vada en la 

rOOQ.¡ioal, la toma COl1"0 PUJto de partida a los Molinos de Viento en la 

In:ilstria L1v1i;na Cf"l::llinos Perforadores, <Je Oa.>eado, de P8Pel. las 

-8-



má<uinas hiladoras o los l"olinos de Hilarl. En lll inicio se construyen 

má<uinas de hilar cue integran los instrunentos de trabaJo del periodo 

Precedente Clos f'!:Jlinos de Vientol, sólo cue ahora son enpleados Y re.nidos 

sisteiMticarente. As1. retomando a Marx, "cuedan asociadas distintas ranas 

de PrOCix:ciOn, cue antes se encentraban independientes entre si. cano POr 

eJenplo la fébrica. en la cual el hilado y el teJido estén asociados en lll 

sistema COOPleJo de náCuinas". <12l 

Es de esta forma cano las prirreras má<uinas de hilar son PrOct.Jcto de 

las famas !mediatas anteriores: la Artesan1a y la l'a"ufactura. Y no es 

siro hasta la incon:>araciOn de la energ1a de vapor en las má<uinas de 

traba.Jo cai cue se ina.Jrura el perlado de la Gran Industria, as! entonces 

"la Macuina de Vapor de watt" no es Jrés cue el perfeccicnaniento del l"oliro 

Hidréul ico del perlado r-aufacturero. Y sólo es la construcción de la 

se<Jnda miina de YIEOr oe watt. la c1.1e realmente satisface las 

necesidades incl.Jstriales, i:ues en ella incon:>ara fl.Lmotor priroorio COOÚ'l de 

la incl.Jstria en reneral. 

U1a vez cue Marx eXPlica cáro se lleva a ca:io el ctesarrollo cont1mo Y 

s1stef00t1CQ del medio de trabaio en la Groo Irrl1str1a, nos Pf"'eS81ta las 

modificaciones "sustanciales" cue se da1 al interior del proceso de 

trabaJo. En lo cue concierne a las roodificaciones en el espacio laboral. 

se enplea lll conJlllto de Jré<uinas cue fornm el taller automatice, •esta es 

la eXPresión m3s carpleta y clésica, la aPl icación de rtéeuinas en su 

sistema reciproco de rré<>Jinas. constitUYe distintas fases cle los Procesos 

mecénicos. anteriores CP. eJ. lll motor prirario PUesto en movimiento par 

fuerza de la Naturaleza"). <13l 

De esta forma el trabaJo especializado del ct>rero artesanal es 

sustituido Por el traba.Jo rrecénico Cocciones auxiliares cue el hrntJre debe 
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CUJPlir ClH1do actúa .., la 1113Q.Jinarial. 

As1 las rrodificacicnes cue se llevan a cabo en el rredio de trabaJo, 

hasta cc:nstituir la má<uina ca:>ital ista detennina a su vez lJ1 su.ieto 

trOOa.Jador. cue no sólo ve reO.Jcidas sus ca:>aeidades laborales -<blde el 

traba lo cmple!n es sustituido per el tcrt>a !p slílple-, PUes se busca la 

"nivelaciá'l ooneral de las aoeracicnes". De rrodo cue el traslado de los 

cereros efectivamente OCIJ'ados de una má<uina a otra, PUeda efectuarse en 

lJ1 ti ellPO 111.JY breve y sin di stracciá'l a 1 QJJB. 

Por ende la macuinaria sustitUYe la destreza y habilidad del ctlrero 

colectivo (fuerza motriz de la MITT.Jfactural. En la 9l'Sl InO.Jstria, el 

su.Jeto es reO.Jci do a si llP 1 e tilJel:Q de 1 cuel"PO colectivo de 1 a má<ui na 

autanética, es decir, se convierte en lJ1 mero <Péndice de la má<uina; su 

ca:>aeidad SLIJJetiva Y su fuerza activa y viva sen "absorbidas" POr la 

rré<uina Cinstrurento de trabaJo del ca:>ital l. 

Resuniendo: este Cllademo XIX es sunooente illPOrtante no sólo parcue 

cano remos visto e""resa el desarrollo material del rredio de trabalo; éste 

es Pf'OWcto de t..na "Ley General·, nos diré l'tlrx, ccn la cue POdemos 

CaJPrEnder la confiruración material de los rredios ele trabaJo a partir de 

lJ1 desarrollo Precedente. 

El ubicarlo en y desde esta perspectiva es prirrcrdial. PUes solo as1 
,l'.,l 

POdemos CXJJPrender ·;,.diferenciar cue en cada una de las firuras del Pf'OCeso 

ca:>ital ista de Prod.x:ción existe lJ1 rredio de traba.Jo eSPOC1fico 

circunscrito en determinadas relacicnes sociales de prodJC:ción, miBltras 

cue en la MITT.Jfactura el ccnocimiento y los descubrimientos hech:ls POr los 

investi98dores estál Blfocados a acelerar el Proceso productivo de las 

fuerzas de la Naturaleza incol"POradas en los intrunentos de traba.Jo: los 

l'l:>linos de Viento es su muestra rrés sig¡ificativa. Ahora en la Gran 
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Ird.Jstria, la Ciercia y el ccnocimiento es a:>licado al proceso procl.JCtivo; 

en el cue oa..Pa tri lugar esPeC1fico, CPUeS caro lo vereros en el Cl.laQe[DQ 

~. Ja cjerx;ia es apD')?iada eor el cepita). coostituyeodo as1 la Tecooloo1a 

cqoo la ciencia apdem1siroo del c;:pital integrada y OOJetfyOOa oo la 

masw.oaL. 

La rréqJina integra los f"olinos de Viento en el Proceso Pf'OCU:tivo, se 

ca1Stn.JYffl las primaras IJ'éCUinas de VEIPOr, P!'Cá..cto oe los 11:>linos 

Hidnlul icos y del Relo.J camas recanismos PrOPios de la M!n.Jfac:tura>. 

Pero deeirros, 113rx eXP<n:'l ne sólo en la méq.Jina la s1ntesis del 

cesarrollo material del iredio de tQ'iJafo, sino a su vez deSCribe 

cr1tic:arente las roodificacicnes cue tras ésta se presentai al interior del 

Proceso de traba.Jo en su conJtrito Cccndicicres ob.Jetivas y Slb.Jetlvasl, en 

dcrde el BTPleo del OOJeto ma<l.Jina da luoor a IJl8 "autoncm1a de la ma<l.Jina 

con respecto al trabalador", en la r!Edida en cue eXPresa tri orden, tri fin 

y control del rrovimiento definido y PUeSto POr las necesidades del caP1tal. 

1.1.3. ~ XX CCCNrul.IACICJ-1 [):L CUADEINJ XIX Y V REFERI!Xl A LAS 

f'MJINASl. 

En este Cl.Jaderno, f"\3rx Presenta la ma<uina confirurada en la relacic'.n de 

procl.Jecic'.n caPital ista, as1 caro la ftJ1cic'.n cue O.JTPle al interior del 

proceso de traba.Jo . Pues caro sabeTOs, es tria rercaic1a caPitalista cue es 

enPleada con tri obJetivo especifico: euoontar la PnJCU:Cic'.n de Plusvalor. 

Més a.:n todav1a, es a partir de ella cue se proó.Jce el plusvalor relativo 

CProcl.JCto del desarrollo de las fuerzas Proc1.ci:ivas, el rual permite 
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red.l::ir el tiem:>o de trabaJo necesario y a.mentar el tienpo de trOOaJo 

excedente>. Esta "Modificaciál Material• <amanto de la fuerza prociJCtiva 

de trroa.Jol altera directaoonte el valor de la fuerza de trooaJo cccnfonre 

a.rrenta la fuerza Pf"OCi.ci:iva ccn "rre.Jores técnicas de PnxiJcciál", se 

re:1J::e e 1 va 1 or de 1 a fuerza de trOOa.Jol , es deci r, no sólo se red.ce e 1 

tiem:>o de traba.Jo necesario <valor de la fuerza de trooaJcl, sino cue 

in:lusive el e<rPleo de la macuinaria tiene caro c:DJetivo I::f!i.!;;.iC el rOrero 

de d>reros •oo 10 1nfc1o y sust1tq1rlos eosteriorm;ote• cmfonre ésta 

avaiza, pera c;aiseQ.Jir y POta-ciar m rreyor QJ!rrt:UI\ de Plusvalor, el 

ca>I ta 1 l llPUl sa 1 a di vi si ál de 1 tra:ia.;o rePresefll:ados al1ora en 1 a 

mécuinarla. "La PC>seSi<'.n de maculnaria le pennlte al ca:>italista 

IP!'a>iarse de fuerzas Prod.Jctivas 9ra1:uitas y de estas ricuezas naturales y 

esccrdldas, caro t"'°lén de tedas las fuerzas de trroaJo sociales cue se 

desarrol lm en el ai.trento de la Pd:llaciál y ccn el desarrollo histórico de 

la sociedad". C14l 

As1 entcrces, el ca:>ital in:orPOra fuerza de trabaJo descalificada de 

l1lJJereS y ninos. "traba.Jo sinPle" cei el Pf"OCeSO de tr<DaJo industrial 

CaPitalista. Con ello el ca>ital ha vuelto St.Perflua la calificaciál de la 

fuerza de trooa.Jo, los atributos de la fuerza de trabaJo. del obrero var<'.n 

Jefe de fanil ia, habilidad y destreza, la caPaci<lad y pericia de su fuerza 

de trabaJO se ercuentra ahora otJJetivada en la méq,Jina. 

Esta es Lna de las razones par las cue el caPital e<rPlea la ma<uina en 

el proceso de trroa.;o en la rredida cue se recU:en los costos de ProciJCci<'.n. 

En la naq,¡inaria el obrero expresa abierta'l1eflte la prinera manifestación de 

g.oerra al IOCdo de prodJcciál ca:>ital ista "no se d:Jservan manifestaciones 

Mélogas en el caso de la c00>eración sil!Ple :1 la división del trroaJo: 

PUes éstas no se basai n.rca icmecJlatareote en Ja S11stitir.JJ'.D del tralJaJo o 
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en la creacic'.tl de lJl excedente de ctireros, y PO<" otra, la fonracic'.tl gracias 

a esta ccrcentraciál de clJreros de lJl8 IJWJina viva, de lJl sistara de 

méqjinas vivas". C15l 

En este Cuaderno Marx Presenta tesis Ya sólidas de la ft.nc1ón 

e5PeC1fica de la fl'écuina cira.nscrita en la relaciál CBPitalista de 

Procu:cic'.tl presenta-da las toodificacicnes técnicas tl'llto S\bJet1vas cano 

cbJetivas. Sabemos cue ootios elementos de trabBJo son PN!lllisa 

irdiSPenSable de la relacioo CBPitalista de Pl'OCl.JCCic'.tl. 

1.2. IN'!m'RETl'CICN:S DE LOS l'WIJSCRI10S CE 1061-1863. 

En este sw.rdo EPartado, aializooios alal:las....interpretacicres ge se hoo 

hecbO los moo1scrito5 de 1861=63 de Karl t'erx 

El 00.Jetivo es Presentar, en Prirrer llJll<!r. J.JL.!.llll1a de estas 

i nvest i ooci ones, cue residen no só 1 o en e 1 rescate cue hacen de 1 a ct>ra de 

Marx, sino en la pCOfJ!iesta actual cue hacen en tomo a éstos. En segrldo 

lugar, presentaros las d1fecmtes internretaciooes cue se ha:'\ hecho de 

estos lla'IJscritos: para ctlservar la diversidact de sus Pl"CClUeSta teóeico 

disrurs1vas. 

Piero Bolchini Presenta m pl<nteooiiento h1stor1c1sta de estos 

ma:uscritos, y CC<lSidera caro aoorte central de la investigación de Marx su 

~ en la historia cr1t1ca de la tecnoloo1a. 

t'airo de 1 isa nos presenta lJl Plmtooniento aater1a!ista, ft.ndado en 

el desarrollo del rredio de traba.Jo <instrunento Y méCuinal, como desarrollo 

del rroC1o de prociJcci<'.n cao>italista, POSibilita->te de lJl8 fome social 
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su:>erior, 

La oora de Eorigie ()1sseJ es m.JY irrPOrtaite, soore teda POrQ..e nos 

PreSenta Ja ccnstn.x:cioo del pensaniento de Marx, su evolu:ioo; taita de 

.fil!:IIa en Pl<tieS Y programas; caro de t:altfil:l.J.dQ. Ccnca:>tos .,. caterorias cue 

refiere'I de rr<nera esi:.ecifica el desarrollo de su dl.Jeto de estu:Jio, !tl 

llX)OO re pm1! rx;j(O qpjtal 1sta, Asi su Pra:iuesta de rescatar e 1 

~lento de Marx desde SU ñndarente bjstOrico rreteria] jsta, es POr 

demés interesante, scbre to00 POC la octual idad cue lo refiere. En los 

PB1ses de América Latina, caro POSibi l 1t~es de uia Préctica 

revolucia-aria, 11beradora de Jos pa1ses del centro, cue aprimen de ma-iera 

directa al proletariado latif'IQffTlericano. 

1 • 2. l • PIER:l OCt.OiINI 

En su ensaYO "Mane Y Ja historia de Ja T!lmira", presenta las siwientes 

tesis centrales: 

En prirrer lugar, sel'\ala cue Marx aial1za en 18!!5 POr prirrera vez a Ja 

técnica, POSterionrente en 1847 en su "Cbra de ..ANentu:l", Miseria de la 

E1.1J:lsaf.1a, avaiza tesis sustaiciales en relacioo a la ma<uina .,. a la 

divisim del trooaio. En los Gan:Jrisse. cue se escriben en 1857-1858, 

Marx se OCLPa de Precisar la esPeCificidad de Ja /lÓQJina en el Proceso de 

trOOaJo CBPital ista y su diferercia sustaicial con el instrunento de 

trOOaJo de la Ma-ufactura. 'El anél isis de las caterorlas generales en cue 

se lleva a cabo el Pl'OCeSO CBPitalista se desarrolla en los Elementos 

Fl.lld!m:ntales para la Critica de la Ecoicrnla Po' 1tica tGruidrissel, 
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escritos par Marx en 1857-1858. En el centro de la elaboración se 

encuentra ahora el ccn:ePto de~. en ftnciOn del OJal se detennina 

la prod.JcciOn entera y relaciones sociales: ya no es el intercamio entre 

ecuivalentes. entre CSPital y tribaJo, COOJO afif'lllétla la Ecroc:m1a Pol 1tica 

Clésica, sino m pnoceso de acurulaciOn basado en la eXPlotaciOn de la 

fuerza de trabaJo en ñn:im de la necesidad del cooital: en tn intercartiio 

desiwal; lo énico cue le da al proletariado la POSibi 11dad de Pro:U:ir su 

propia CBPaCidad de oostador de Plusvalor•. C16l En los Mln.Jscritos de 

1851, Marx real iza una investigación POr1tS10rizada sobre la tecnoloo1a en 

ooreral, revisaido los estudios sobre tecno1001a alemaia: Poppe, ure y 

Babbooe. "En el trITTscurso de su estaic:ia en Lcnc:tres, Marx ran.dl Y 

ProflTdizO la lectura de Prnrew Ure. La filoscf1a de las inci.Jstrias, O 

eXPOsiciOn del sistema comercial. rroral y cient1fico de la Gran Breta"la: el 

diccionario técnico, del miSfrO aitor; la obra de Batbaoo, sctJre la ea::nom1a 

de las mácuinas y de la Jrrustrla: los trabaJos de J.H. P~. historia 

tecnolooica y curso de tecnoloo1a general: de E. Saines, Historia de la 

IrdJstria del Alooelál en Inglaterra: de J.V. LiebiG, la OJ1mica OrOOnica en 

sus />P11cacic:nes a la Aarirultura y a la F11osof1a; de Jomston; de Beckman 

y de otr'Os matematicos, f1sicos y teaiolooos C17l. 

Diré Bolchini cue el estudio c:ue haCe Marx sobre la tecnoloo1a es 

SUPerior a la de sus conte!TPOréneos, su &'lál isis inclusive es el mas 
profuido 00 Ja hjstoria de Ja técnica gie se presenta hasta ese omento 

(18) 

En los Ma-uscritos de 1861-1863, particulannente en el Cuaderno V. 

srore las «*l.dnas, se <!rlal iza la fmciOn especifica de ésta en el Pf'OCeSO 

de traba.JO: es deCir, coro ll'edio de traba.Jo material del ca:>1tal, c:ue 

tiende a rectxi r el tieflPO de traba.Jo necesario CTINl, a.menta el tia!'PO de 

- 15 -



traba.Jo excedente <ffil. pennite ctJtener 1.11 Plusvalor relativo en relación 

al ainento de fuerza ProdJctiva, etc. rtirx en este cuaderno presenta tesis 

susta-ciales cue sertn retanadas El'1 las futuras investioo:icnes, 

s>rinc1pelrrent:e en El Qp!tal. Sin entJaroo para Bolchin1 la "Investigación 

cue Marx realiza sctire la técnica <tesis central de su inter?retaciónl 

cuedanl rec1Jcido a rrero "él?Octe histórico". OJe buscara tener 1.11 mayor 

sustento OJando anal iza la célebre nota 89 de El Cép!tal, Cdcrde Mi3rx 

analiza la PrCJJUesta naturalista-materialista de Darwinl en "El Orioon de 

las ESPEC!es". cue 8P8reCe en 1859, "la tecnolwta pene al desabierto el 

COll'Ortamiento activo del hcxrtlre con resi:>ecto a la Naturaleza. el PrOCesO 

de Pf"Od.=ión innediato de su existencia y coo esto, asimismo, el PrOCesO 

de !'ePl'OdJ:Ción de sus relacicnes sociales y las representacicnes cue 

sumen de ellas·. C19l 

Nos dira Bolchini: "el P<"'09rElSO técnico se convierte en 1.110 de los 

pmtos cardinales del aiélisis de J'tlrx, cue es ooservado OJa"ldo éste retana 

las investioo:icnes sobre tecnoloota de Ure, BáJbaoo. Beckman, L iebig, 

etc .• pero los supera OJlrdo a éstos al'lade cateoorlas especificas cue 

critican su praouesta ideolooica sectaria, fuera del ccntexto eccnánico y 

cultural" C20l. Al lleoor acul, l?-Olchin1 se encuentra en 1.11a d1SYlntiva 

frente al discurso de J'tlrx, y la recuperación cue hace del mismo. lEs el 

discurso de Marx materialista ó es ui discurso cue tiene cano centro de 

aiál !sis investioo:!cnes historicistas? 

Veamos: Bolchini considera antes cue nada insuficientes los alc:<nces 

de los historiadores referido a la investioo:ioo de la técnica. PUElS 

emparados con la invest!oo:ión cue hace Marx soore la técnica. resultan 

l imita::k>s. ya Q.Je oo iQCQrporoo Ja relaciOO ecro'xnico PN'rl ct1va de la 

téQ11c;a ro el proceso de traba.fo capitalista. Asf, frente a estas 
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Investigaciones históricas. los l!POrtes de Marx sen los sirulentes: en 

Primer lugar pene el acento en la destrucción y en el l 1mite de la 

co-rt:ra>oslción entre néQ.Jlna e instrunento de trabaJo en su valor de uso y 

en su valor de camio, en o.mto C!Pital flJo determinado POI' las 

relaciones de proc1Jcclón. En se<;JJ"do lusar, Marx elabOra el cooca:>to de 

estn.ctura tecn1co orrrl!Ctiva, aiteodida CCCTK> detenn1nac1(n cJel deSacrollo 

de las fu;:rzas pcoj divas ea el interipr ®l pro:eso de prQj rc10,. su 

gr00o de ciesarrollo, caro son las caracteristicas de la or'001izaciCO del 

trroa.Jo, la tlPOlogia del proceso proó.Jctivo: los niveles de cmocimlento 

técnico, cient1fico y las relaciaies ccn el sistema P011tico social. En 

tercer lugar, el uso del riétodo dialéctico le pennlte ~ lX1 marco 

fuertesrente POlarizado de las caracter1sticas y de las consecuencias del 

desarrollo técnico en las socie<lades capitalistas y al mlsno tlem:>o 

proyectar lll firt:11ro de libera:;i<'.n buscado en el desarrollo de las fi.erzas 

Pf'CXU:tlvas y en el trastocamiento de las relaciones de ProctJCci6n. 

De lo mterior, Bolchinl considera caro IPOM:e sigiiflcativo del 

Discurso de Marx lo slruiente: en primer looar considera cue Marx sólo PCre 

acaito en alQJJOs temas y al ProPOrcionar rretodOS esPeCificos de 

investigaci6n y de elaboracion Pra:>cre lll8 critica a la historlooraf1a de 

la técnica de su tiem:>o. con esto lo cue ta-.em:>s es txi rescate tarético 

del Discurso de Marx: Ya no nater1alista y ent<rees PDSibllitmte de lll8 

rueva fonJ13CiCO social. sino cue sólo cueda reconocido caro su>erador de 

los historiadores de su tie!T'PO: de econooi1a y tecnoloo1a, POr lo tmto la 

pra:uesta de Marx se reduce s6lo a la historia critica de la técnica de su 

tielll'O. 

Esta es la Pr"a'Uesta central del EnSSYO de Bolchini: considerar el 

Discurso de Marx histórico. critico de la técnica, pero sólo yélldo Para su 
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t:WIEc. Nos dice cue al aializar el desarrollo del ca>italismo italia10 y 

carpararlo cm el ca:.ital ismo ináJstrial inglés, cue Presenta r'arx en El 

CBPital. oos OOno5 c:unta cue SO lo es val ido en alQJlOs asi:>ectos, no en 

todos: es decir, cON'eSPOlde SOlo para rn a'"lélisis del desarrollo 

c:a>italista ital iaio y nada mas. "La historia de la técnica cue 

c:orre5PCrlde a !tal ia. ofrece ui atPl 1sirro esi:>acio para estLdios e 

investigociores, desde la Prehistoria hasta la anti~ y la Edad Media, 

sin sal irse del crm>0 de la era rrodema, se PUeden encmtrar alQJlOS 

escum3S, e inb1icimes en r'arx cue parecen adaPtarse COJPletaoonte a los 

P<'dllerras de ruestra historia, por e.i0!J?lO: el papel del taller artesa-ial y 

las técnicas desarrolladas por éste y por los oficios doctos: el desarrollo 

de la irrioocim Y de las rréqjinas hidrá.Jl ices, en coiexim toobiffi con el 

pape¡ de escuelas COl!'O la de Pad.Ja y de Pisa; la base artesa-ial del 

desarrollo de las ma-ufacluras, y el Proceso de revolucim de los 

instrunentos y de las rréqJinas uti 1 izadas POr el las; el lento Proceso de 

integraciffi srore la técnica y la Ciencia: el desarrollo POlarizado, an 
desde el PLnto de vista tecnolooico entre regic:res 5ePl:entricnales Y 

rreridionales, y as1 sucesivanente". C21 >. 
En estos aSPectos históricos del desarrollo del ca>italisrro ital ia10, 

PUede corresPonder al Discurso de r'arx. mientras cue en otras fases del 

desarrollo GaPitalista italia-o se observan difererx;ias S!!St!IJCiales ero 

nx;:iecto al qpital1sro jrxt.Jstrjal 1oolés. POr ejerrPlo, la ccnsolidaciál 

miS110 del Proceso de Procu:cim fabril. 

Asi, "el Discurso Teórico de r'arx corresPOnde a rna fase del 

c:a>italismo ital iaio, al manufacturero o preináJstrial". Sin entlargo, ya 

en la fase Pr<Pianente capitalista, habrla cue pensar en los rasoos afines 

y diferentes a los teorizados POr r'arx. Asi. la Pl"<AJesta de r'arx es 
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red.Jcida a rrero BPOrte histórico de la técnica. Bolchini limitará la 

caTPrensión total cue el Discurso de Marx nos cuiere pn:porer; lJ18 Teoria 

del Desarrollo C8Pitalista válida para COOPrender la evolución del 

ca>italisrro caro rrodo de ProciJcción en su totalidad, las fases de su 

desarrolln, las leyes cue corre5PCO'.len al CBPitaliSlll'.l, asi caro las 

ccrdiciones materiales cue Prarueven la su:>eración de las contradicciones 

ca>ital istas. 

Finalrrente, nos Pr<POre Bolchini cOOParar la elaboración Marxiana con 

los tenas especificos de ruestra historia: ·es hrPortante conocer ante todo 

estas Pá9inas de contribución critica, cue siruen estado entre los mas 

intensos de los trabaJos Pra:>aratorios de El CaPital, y constituYen t.no de 

los testimooios oos vioorosos del desarrollo historiooréfico de la técnica 

del siglo rasado". C22l CSti:lrBYado miel. 

Esta es la val 1a del Discurso de Marx seg:., Bolchini. y su lbicaci6n 

histórica especifica. sólo en el pasado, as1 cueda olvidada, decimos, la 

Praiuesta cr1tica caro detenninación eSPeC1fica .del Discurso de Marx cue 

i11Plica, Precisarrente, la CBPaCidad de rebasar y trascender las ccrdiciones 

ITl3teriales existentes. 

1.2.2 .. - f'W.R) DE LISA 

Mauro de Lisa nos Presenta en su ensayo -Instrurrentos de Traba.Jo y 

Macuinaria en Marx C23l- tn estudio ll1JY ifl'POrtante de el rredio de trma.10 

caro basa ITl3terial del rrodo de Proci.cción CBPitaHsta. Este -su PU'lto de 

partida- va a ser abordado en tres partes: el prirrero, hace referencia a 
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los cqtten100s terréticos cue refieren a la base material técnica en la ct>ra 

de Marx. 

Nos dice: Marx nos Presenta en los Gn..ndrisse lo siru1ente; 'no es 

este el lugar Para OOordar POme"IOrizadarente el desarrollo de la 

llBQ.Jlnari a. sino só 1 o desde LO Pl.rlto de vista genera 1 ; en acué 11 a en cue e 1 

ca:>ltal flxe, el medio de traba.Jo en su asPecto material. Pierde su forma 

lrmedlata Y se ccntra:>ene mater1alirente caro ca>ltal al obrero C24l. Esta 

prenlsa teórica d1SO.Jrsiva ller!Tlite Preeisar la ñrc1á1 esPeCifica de la 

l!l!<uina 01 el PrDCeSO de traba.Jo CBPitalista, la rual sera retarada al 

elaborarSe los M<ruscritos de 1861-63. As! los ClJadernos v. XIX, XX scbre 

las l!l!<uinas o taltlién llamados resúneres tecnolOgicos PreSentm ruesticnes 

espec1flcas sobre la macu1na ca:i1ta11sta cira.nscrita· en la relaciá1 

ecoránico Pr0ó..ct1va'. Por otro lado. lbJro de Lisa nos diré cue ocurre ui 

giro tenátlco l1UY lll'POM:ente 01 la ct>ra de Marx cumdo éste aiallzo "El 

Origen de las ESPeCles' de Darwin, dcsarrollardo LOa rueva ori01taciá1 01 

su investlooclá1 em>rendlda 01 1863, en la secciá1 referida a las méqjlnas. 

Inicia. ccn ello. la ccnstrucciá1 de LOa Historia Critica de la Tecnoloo1a, 

tal cue ccntem>le LOa adeo.Jaciá1 técniCD-iMterlal ccn los óNalOS del 

suJeto traba.Jador C25l . 

En 5eQrdo lugar presenta el desarrollo de los medios de trabaJo desde 

l.08 perspectiya mterial1sta, esto es. cue a cada firura del IOOdo de 

ProdJcciá1 capitalista <Coa:eracim. rtrufactura y Grm Inci.Jstrlal le 

corresi:>cnde ui medio de proc1.Jcción 01 particular. Por e.ler!Plo, 01 la 

Men.Jfactura. el ctirero artesaial se erioo caro la princiPSl fuerza rrotrlz 

del proceso de trOOaJo, tal cue define la acclá1. el movimiento de las 

t-erranlentas desde él mismo, coordlnan:Jo la divis1á1 social del traba.Jo en 

LO cuerpo org¡Tiico colectivo. corre5P0'1d1endo a cada oorero LOa octividad 
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sinrular. detenninada POr la pericia, habilidad, destreza. etc .• 

establecida par 1.11a Jerarcu1a en la octividad del Proceso de trabalo. Es a 

partir de esta slntesis de trOOa,Jo cue tiene luoor cna mayor 

esrecializaciál del trabaJador en la Groo Ird!Stria, en dcrde encontraros 

cna clara art-01(Jllizaci<n del rrt:dio de trooaJo con respecto al tratiatadóC. 

Al resPecto nos diré lo siQJiente: el iredio de trabaJo actúa cano parte de 

ll"l mecaiisrro indePendiente del cuerPO tunano, es decir, se desarrolla POr 

encima del su.Jeto social. "Se rore asi cna revoluci<n en las fuerzas 

PrOO.Jctivas. El instrurento devenido mé<uina Ya no esté limitado en su 

fonna, rrogiitud, POr la adcPciOO necesaria al cuerPO tuna"lo, y éste POr su 

parte ya no está ool198d0 a reduelrse a la sede de fOOJltades 

especial Izadas Para el uso del lnstrunento" <26>. 

El rredio de trabaJo má9J.ina, PU1to de partida de la Gran IrdJstrla, 

eXPreSa Preclsooente este carácter revolucionario al traisfonrer 

radicalmente les ftnciones cue realiza el ct>rero roodnico en el ProCesO de 

trabaJo irdJstrial. reci.JcMndola a cna actividad . roodnica. repetitiva y 

carente de contenido. Esto sucede precisanente POl'<U8 la mé<uina define ll"l 

tierrPO de trabaJo, rutonomizirdQse con respecto al su.Jeto trabaJadar, 

convirtil!ndose en la fuerza pNld.Jctiva técnica más adecuada al ca>itol, no 

sólo POrcue separa al su.Jeto confonne al cbJeto, sino POrCUe además separa 

al conocimiento cient1fico del prodLJCtor directo. redUCiendola a fuerza de 

dominio. fuerza a:>resora con cue el ea>ital eJerce lJ"l scmetimiento directo 

hacia el trabaJador: "las tuerzas sociales del traba.Jo incluidas las 

fuerzas de la naturaleza y de la ciencia, se presenta-, como anna cue sirve 

en parte para echar al ct>rero a la mendicidad, para rec1Jcirlo a cxrdiciál 

de hortlre SUJerfluo, en parte para Pl'ivarlo de la esrecial izaciál y acabar 

con las reivindicaciones cue se basai en ésta, en parte para sorreterlo 
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h001lmente al desPotismo organizativo de la fábrica y a la disciplina 

militar del caPi tal C27l . 

Por ello, nos diré f"arx cue el PrirciPio de la Grai Inci.Jstria ccnsiste 

en inc:or<'Ol'8r la ciercia al Pf'OCeSO Prod.X:tivo ccnstn.tYendo la ciercia 

IOOdem1sima del caPital: la tecnoloo1a. Cabe resaltar cue esta idea es 

totalmente distinta a la fornulada POr Beckmal en 1777, cuien define a la 

tecnoloo1a caro "la ciercia cue ensel'\a a la froricaci<'.n de los Prod.X:tos 

materiales, o bien el Cct10Cimiento de los oficios". l28l 

l"aJro de Lisa PreSEnta .Ju1to ccn el desarrollo del rredio de trOOaJo, 

el llr8dO de desarrollo en cue el cBPital perfeccicna el sanetimiento al 

interior de 1 proceso de trabaJo. 

Finalmente ccnsidera cue es en y a partir del desarrollo material cue 

el caPitalismo ha alcaizado -a Partir de su base material técnica de 

Prod.X:Ci<n- dende POdr1a tener lugar la ccnstruccim de i.na forma social de 

PNJdJcci<'.n superior, la ~l reclmia el devenir de l.f1 suleto PlenarrBlte 

libre. 

As1, el traba.Jo parcial cue real iza el oorero mecálico en el sistema 

art:anético de PrOO..cci<'.n, no es más cue i.na ccndici<'.n real y efectiva cue 

P<'CmJeVe la diversidad de rrúltiples actjvidac!es. /Por cué es POsible?, 

simPlemente PCll"l..Je la reóJ:cim de los tierTPOS de traba.Jo imPl icarfai la 

aJPliacic'.n de los tiaTPOS de disfrute, entendiéndose ccn ello no el rrero 

ocio o Juego caro lo fomulaba Fcurier. sino la más aQJda de las 

disciplinas ctJJetivadas caro trooalo artistico Y afirmativo del suleto 

trOOaJador. 

Por tanto, "la rult1lateral idad es expaisi<'.n de las fuerzas 

Pf'OdJctivas caro fuerzas indivicl.Jales sociales. eXPO'lSi<'.n histórica de sus 

facultades: enricuecimiento del cuerpo or9á'lico Y social y POterciocim del 
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cuerPO tunaio caro sede de la CélPéK:idad de disfrute" l29l. Pero ademés, 

-set'\ala-, este proceso de rePaxi.X:CC100 il!Pl icaria lJl Proceso de 

rewrxpiac;;oo POr parte del suJeto social de todo el progreso neterial. 

natural y hJ1\3ílO cue ha girado en tomo de él y fuera de él misrro, sin 

POder asirlo. Por tmto "en el proyecto Marxiaio las formas ruevas y 

su:>eriores re<Uieren la reaPrOPiociOO p0r parte de los individuos sociales, 

de la rerulocim del Proceso de metabol ism:i or9álico con la naturaleza; 

rea:>ra>iocim cClldicicnada POr el desarrollo de sus ca>acidades de disfrute 

a la altura de la evolucim histórica de las fuerzas Pf'OCl.J:tivas". l30l 

1.2.3.- E1'RIC:U: OJSSEL 

La rea..perocim cue Enricue ()Jssel hace de la oora de Marx es sunaoonte 

interesante sctire todo POr<ue concibe al Discurso de Marx como lJl discurso 

cientffico y dialéctico cue evoluciona al irse constn.iYendo; conca>tual y 

cateoorialmente lteóricamentel paso a paso, hasta formor lJl todo or«nico. 

Esta es la manera como necesita c011Prenderse el Pensaniento de Marx en su 

totalidad, para ello y para reccnocer la i11POrta-cia de su discurso, D.Jssel 

se OCLPa de llevar a cabo una investiQaCim riwrosa Y sisterrética de la 

evoluciOO del Pensamiento de Marx en la cue rescata miruciosanente el 

desarrollo de su obra. hasta alCéllzar su confonractcri "últina" en El 

CéPital. 

Sin efT!>aroo -decimos- este ro sera el único fin de la investigacim de 

Dussel, PUes su "hipótesis cwtral" va a estar definida en se'lalar la 

eyolu::iOO teórjca de cootenidos, Ja npdjficac100 de pliXleS y pmgraras en 
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Ja elOOore;;lOO oo El CepJtal. Cecloos entcnces cue a Dussel le interesa 

dar cuenta de las IOCldlflca::laies Y Planes de la oora de l'l3rx, PUeS Sólo as! 

es PDSible ~ la especificidad de su disrurso y entcnces Ja 

dlfera-cla esi:e:ffica cue existe entre in:> y otro texto; POr eJ€11Plo, en 

los CJUOUSSE se Pf'eSe'ltan detenninacimes ·~retas de estas 

cateoortas• ·. Oe i'tl1 entcnces este caráeter dialéctlco del Disrurso <>.Je 

Marx nos viaie Pf'eSalta-idO desde m iniclo. As! taroién la ira-era en la 

CU! C:USsel sirue el P€f1Salliroto de Marx, ra:wera'lclo parte POr parte Ja 

forma e-i cue se caistn.JYe cen cada 1.11a de sus oorasl ro ctJedece sólo a m 

orden fornal, sino <>.Je sfQ.Je el oovimie-ito real de la cosa cue él está 

investlQ<rd:l <al recwerar al Marxl el rtJdo de Proci.Jeciái Ca>italista. 

De esta na-iera la investigacfái teorlca cue hace del Pensamie-ito de 

113rx da cuenta de ello al realizar en 1984 Li1 estudio Preliminar soore los 

ClJadernos Histórico-Tecnológicos de 1851, as1 caro lJ1a trad.Jcelt'.rl del 

ruadernO 856 de estos mm.Jscritos cue se refieren a tn estLdio oo-ieral 

sobre Ja tecnologla Cdetenninaciái abstractal. En 1985 escribe "La 

Pl'OCi..cclái teórlca de l"arx", m cC1101tario a los Grtrrlrlsse de 1857-1858. 

En 1988, escribe "tilcla m Marx resccoccido", tn comentario de los 

M.n.Jscritos de 1861-1863; en este texto contin"Ja su trffia.io anterior Y 

artlrula clos ca:>ftulos crotrales de la Contrit:u:it'.rl iJ la Critica de la 

Econamfa Pol1tlca de 1859 Cel ca:>ltulo prirrero s:ore el tratOOe> de la 

merca-ic1a, el ca:>ltulo Se9J'Ó:) sobre el tratadO del dineral con el ca:>ltulo 

III de los M.n.Jscritos de 186H33 Cseg_r;da Parte de su texto cue a<l.Ji 

anal izaros>. En estos mruscritos, el traba.io cue comprende la 

fnvestigacft'.rl de Dussel es de cuatro a"los Y "'2dio <tiE.'!!PO cue va ele Jos 

cuarrota a los cuarenta y clnco aios de la vida de M3rx. de enero de 1859 a 

Jullo de 1863>. ! a tercera pacte de este texto Dussel Presenta las 
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c01fraitocicnes cr1ticas del sistema cateoorial de Marx c01 los 

fisiOCratas, cm la ecmomfa P011tica clasica; Ad<rn Smith, David Ricardo, y 

cm la eccricmfa vulgar, prirx:ipalrrente cm Malth.Js. ta Ctk1rta parte de su 

texto se refiere a "i'l..evos deseti:lrimlentos" score ruevas Precisicnes 

c01ea:>tuales recién desa.biertas e incorPOradaS a los trab&Jos Previos de 

"El Ca:>ital". Finalrrente, en la qijota parte nos Presenta dos a.iesticres: 

en Prirrer luoor, la vi<;B>:ia de los Ma"uscritos de 1861-63 en la liberocicn 

de los paf ses del Tercer rtrldo, sctlre todo para los latinoanericanos, 01 

5eQ.rdo luoor, se aborda uia de las tesis centrales de CUssel: la Teorfa de 

la [Jependercia. cue se refiere a la eSPeCificidad octual de las reloci01es 

ca:>italistas entre nacimes del centro y de la periferia. 

En el libro "~" de 1863-1868, la l iberociá'l 

latif'lOaílX?ricaia, u1 carentorio a la tercera y a la cuarta redaccim de El 

Ca>ital. nos presenta la cmtiruaci<'.n de sus traba.Jos anteriores 

c01siderá'ldolos caro re<Jaccimes previas de El Ca>ital; asf en los 

m.trnISSE de 1857-1858 Marx elabora la prHrera red3cci!'.n del miStro, En 

los Maruscritos de 1861-63, Marx elabora la soondi! redilcdóo, cue caro 

sabemos Presenta avances sustanciales de la seccim cuarta de El Ca:>ital, 

as f como de los futuros turos II y I II . En 1863-65. Marx rea 1 iza la 

tercera redacciáJ -nos dirá - cue el Croft11lo vr Int:dito es U10 de los 

manuscritos rescatados cue ex=-e aNllrefltos c01trales del Tomo I asf caro 

redacci0'1es detin.i.das de los Ternos II y III de El Caeital. La cuacta 

red3cdOO se elabora en 1867; en ésta Marx escribe el Priirer tomo de El 

Ce!ill:al. referido a la PrcóJCcim inrrediata; los tomos II y III 8Parec01 

eXPUestos en varios maruscritos, CCl'IXl los de 1865 entre otros. cue serál 

POsteriormente redactados, estructurados, editados y carpletados POr 

Enools. El tomo IV sobre las "Teorfas de la Plusvalfa" será redoctado POr 
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Ka.rt:skY PDSteri onre-ite. 

La elaboraci<'.n teórica de Marx ro alcaizaré a ser terminada par él 

mismo, es incmclusa -diré D.Jssel- l'<.leS Marx sólo loora eXPCrer el cmcePto 

de ca>ital en el taro I "proceso de Proci.x:ciá1 del CBPital •. No l looó a 

terminar los libros II y III; es decir, Pl.blicó el tratada sobre el ca>ital 

en su cxn:ePto, <>-e sólo era la Prirrera de ruatro seccicnes (faltaba'l las 

corre5POndientes a la CQflPE!tencia, el ca>ital crediticio >' el acciaiariol >' 

c:ue h.biera"I sido sólo la primera de las seis Partes del Pla1; faltOO<n la 

renta, el salario, el Estado, sus relaciores ccn otros Estados >' el t'ercado 

t\.rdiall. Es decir, en vida Marx i:tblicO irenos de la septua00si110 parte de 

su proyecto. SU teor1a cuedO oosolutanente abierta a pasibles 

ccntiruacicnes de su discurso. Nada IT'és le.Jos de la teor1a de Marx c:ue t.na 

teor1a cerrada, clcl!:mltica, acabada. cue t"Ltliera de aplicarse rigidanente. 

Final11a1te, cmclUYe D.Jssel, "el P€flSalliento de Marx fue m pensamiento 

histórico, tw cue historificarlo en i>mérica Latina para cue resPCt1da a la 

realidad original de ruestra i>mérica Latina Para cue responda a la realidad 

original de ruestro c<l'ltinente, esta es ruestra tarea" <31 l . 

Pasaros ah:lra a Precisar los OO.!etiyos q ie OJssel ros Presalta en cada 

mo de sus textos, Para as1 comPrender POr m lado la eyol1x:iOO teórica de 

t:ncK as1 caro el caracter eartio 1Jar de cada 1nvestfQ9CiOO. los alcooces y 

los avlllCeS aie prepara ro cada toa de S!IS roras 
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PRil'ER TEXm. 

ESTl..DIO PREL1MIHAA AL CUADER-0 'l'EOD..CXlIC:O+IISTCIUCO PCR OOIQ..E CIJSSEL. 

I.- Lugar del Cuaderno Tecnológlco·+i1stOr1co en le totalidad de le obre de 

rerx. 

En este ensayo Enrict.ie Cussel nos eXPl ica la Procesual idad del pensanieito 

de Marx en base a ccntenidos espec1flcos de la tecnoloo1a. Los divide en 

dos partes: Ja prirrera corl"€SPCl"de a la etooa de toanac100 del ooosaniroto 

radical de Marx. cue defire su carocter critico resPOCto a 1-eOOl. Esta 

primera etooa es de funre;;1{.Q, y en ella Enrlcue ()Jssel presenta dos fases: 

la Prirrera, la SlbJetividad como cooc1enc1a l1835-1843l, cue 1r<::lUYe los 

Primeros acercooiientos de M3rx soore la témlca: la se9..flda, la 

stb..Jetividad pr<láJctora l1843-1849l ccnsidera<la corro etaPa de trél"lsición en 

1 a obra de Marx, POr a.mto cue desde 1 os Min.Jscri tos de 1844 Y su carécter 

antl'OPQl()gico del Proceso de traba.Jo define l ineanientos Pra:>ios del 

CSPitaliSlfO en la Ideolooia Aleiaia, en la Miseria de la F1losof1a de 1847, 

como las premisas teóricas sustanciales de la témica en el CBPitalisrn:i. 

La sea.cda P.ar±.e correSPO'lde a U1a fase definit1ya del 01SQ1CSQ de 

!:lal:x. se divide en dos partes: la Prirrora de el las corresponde a 1851. 

CUa1do se eleborél"l los OJBCiemos Tecnol()gicos-Hlstórlcos, de los cuales los 

cuadernos I al VIII y el XVI se refieren a EcCt101lia Politice: el OJademo 

IX-XI y xn. se refieren a las mé<lJinas y sus BPlicoclones; el QJademo X y 

del xn al xv. a la agricultura, salario y leyes de POblación. En los 

cuadernos sobre las mé<t.Jinas, M3rx va a llevar a cabO Ln estudio exhallstivo 

de las obras de tecnolooia de su ti€1TPO, Ya no sólo revisara a los 

estudiosos anglosaJooes, sino tant>ién a los alena-es. de los cuales 
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revisaré los trabaJos de PaoPe: al la rrectnica del siglo XVIII y los 

Pf'irreros <t\oS del siglo XIX Ccue escribe en 1807); bl Min.Jfactura de Teor1a 

General, Ccue escribe en 1809l: cl la flsica eSPeCialirente a>l icada a las 

artes: dl Historia de la Matemática desde la kltig)eda:j hasta los Ti0TP0s 

l'odemos ese escribe en 1826J: el Historia de la Tecnoloola <escrita de 

1807 a 181 ll. De Becl<mam. ·ccntribu::iá"l a la Historia de los Inventos", 

Ces escrita entre 1780 y 1805J: de ure revisa su diccionario de téalica cue 

escribe en 1843 y 1844. "El oo.Jetivo cue l'\3rx se i>ra=>cre al revisar estos 

estudios no es histórico ni tecnolóQico, sino ecro:'.mico· C32J. 

En seardo luoor, el carocter de la investigaciál PffiSeni:ado par Marx 

de.Jaré de tener U1 enélisis histórico para ser un estl.dio teOrico de 

crotenidos. Para ello, D.Jssel eXPresa la ifTPQrtircia decisiva cue tienen 

los Gruldrisse en el a-iélisis de la tecnoloo1a Cabstractal en el Proceso de 

trOOa.lo: 

1 .- Tecnoloo1a en el proceso de traba.Jo en <:iereral en abstracto: en s1, en 

la procLcció:l de valor de uso, ccioo destreza del eJercicio repetido O 

cano instrurentos dJJetivos Cmé<uinasl . 

2.- Tecnoloo1a en el proceso de traba.Jo en general POr medio del looro de 

plustrabaJo, plusvalor relativo, tecnoloo1a, pr<JC)J;tividad creciente. 

3.- Tecnoloo1e cano C<Pitel. C33> 

AsimiSll'O, los ra-uscritos de 1861-1863 sen runmente iriPOrtentes, ya 

cue real izan U1 estudio del medio de trabaJo Cen 9ran parte ret00\311 los 

Ma-uscritos de l 851l en el Proceso de trabaJo C<Pi tal i sta. En El Ca> ita l. 

nos dira D.Jssel, se ercuentran retanadas las a-iteriores detenninacicnes de 

la tecnoloo1a ya entes mencicnadas Cpero ar.ora mas coherentes y 

dialécticas). la tecnoloo1a cano medio de traba.Jo, la tecnoloo1a cano 

C<Pitel constmte, Proci.Ctivo, fiJo. La tecnoloo1a cano momento 

detennina"lte de la C01P0S1cioo or001ica del cenital. 
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Este desarrollo de la tecnoloofa no sólo tiene caro 1ntenciá'I 

c1ro..nscrib1r "los marentos esenciales del capital en abstracto", s1no del 

enfrentamiento de diversos capitales concretos entre s1. En este caso la 

cOllPOS1c1á1 del valor del capital, en CtJITTto se halla detenninada POr su 

c011POSiciá1 téOlica ctectnicuel y es ui refle.io de esta, es lo cue nosotros 

1 larraoos la COOPOsici01 or9i'nica del cap; tal". C34l 

IPJ ftShrjio preliminar a] Oiadeqx> IecoolóQ1Cn=H15tóciCo exptiesto por 

fncige l)JsseJ 5e c1ecl ce Jo SjQJiE!f)te• 

En priirer lugar "Presenta" la Procesual 1dad de la obra de Marx en base a 

uia evoluc1á1 de contenidos tematicos referidos a la tecnoloofa sel'\a1El1do 

lJ1a diferencia sustlf.cial hacia 1851 CUa'1do son elaborados los Min.Jscritos 

H1stórico-Tecnolooicos, en base a estl.dios sistematicos y corerentes sctire 

la tecnoloofa y su historia, qJe realizrn los historiadores, econan1stas 

E>191 osa.iones y al erra-es de su ti eTPO. 

En seQJ1do hmr, desde los Gruidrisse se i>resenta la eXPOSiciá'I 

general de la tecnoloofa en el capitalisroo. en los Maruscr1tos de 

1861-1863, se eXPresa Pra:>iarente uia relaci01 del rrrnio de traba.Jo en el 

proceso de traba.Jo capitalista, se tienen los Prirreros resultadoS 

esi:>ec1ficos del capital isroo, POr eJem>lo la prodJcciá1 de Plusvalor 

relativo caro detenninaciál especifica Pra:>iarente C<Pital ista lmecalisroo 

de eXPlotaciá1 de plusvalorl. 

Finalrrente, en El Capital va a rectJPerar la Pra:>uesta de tecnoloo1a ya 

fonnulada desde los Gruidrisse y en ella se define Ln estl.d1o s1stemiltico 

de la tecnoloofa tal cue rectPere la Pra:<.iesta rretodolooica cue Marx 

realiza de lo abstracto a lo concreto, ccnstrUYendo as1 -fXlS dirá 
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CUsseH.na "Historia Gereral de la Tecnoloola. 

SEG..NXl TEXTO 

"1-W:IA LN l"AAX rESXK'CIOO" lh canentario a los Men.Jscritos de 1861-1863. 

En este texto DJsse 1 aborda dos Prcb 1 emas eXPUeStos cada 1J10 de e 11 os en 

dos Q"ades a:>artados. 1 a prl!rera parte se refiere a m c0001tario 

referid:> a "Prd:llerras cartrales de estos r-13n.Jscritos de 1861-1863" de 

Carlos rene los a.iales son eXPUeStos en dos rraraitos arrurentales: el 

Priirero se refiere a la PCOCiJC:ciál de Plusvalor absoluto y relativo 

respectivarente Cea:>1tulos 4 y 5: seQ.l1da parte de este textol. El seQJ1do 

marento argJT"ffltal se refiere a la contiruación del capJtulo 5 '"Plusvalor 

Relativo" CeXPUesto en la OJarta parte croltulo 13 de este textol. 

En los cap1tulos 4 y 5 de su 1 ibro cue se refieren al Plusvalor 

absoluto y Plusvalor relativo reSPeetivaralte. se Presenta la 

existercia de estos ccrcePtos en los CUademos II!, IV, V y XIX de estos 

Mcruscritos. Esta CJC:ticia es nuy illPOrl:i'nte, PUes veranos q.e estas 

cateoorlas son cOOPrendidas en los G1LlffiISSE !determinación de las 

cateoorlas en CU8'1to talesl, desarrolladas y matizild3s en estos r-tn.Jscritos 

del 61-63 alca-iz1ndo ma cletenninacim ai:is_cca:re.ta. Jrclusive la eXPreSiál 

eXP11cita del carécter de S!ilo!:!i.iik-icil'.o tonool Y S1 tJordinaciOO real ciel 

prn:eso de tCJt>a!o inredjato bajo Pl caeita), acu1 es exPUeSto y rea..Perado 

POr ClJsse 1 . 

En segndo hmr es i1TPOrtmte ttlicar el matiz teórico-P01 ftico cue 

Fnrigie Drssel nos~ estas cateoorfas. Se trata 

POI' m lacio de Precisar Juito cm éstas el desarrollo del capital 1SITIJ Cel 

Plusvalor absoluto corresPCnde a la S!.bordinación formal del proceso de 
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trabajo POr el ca:>ital. el Plusvalor relativo a la SLtlordinacim real del 

Proceso de trabaJo imiediato baio el ca:>itall, Y amos sm cmsecuencia del 

desarrollo de las relocimes de exPlotacit'.n del ca:>ital sobre la clase 

oorera, POr tanto, la intercit'.n P011tica del Discurso de 113rx estará 

dirigida a desarrollar Lila conciercia de clase Proletaria, Para abolir esta 

foN!B de e><Plotacim. 

la seo oia parte de este texto es s1ntesis o Pra::uesta discursiva de 

los t'auscritos del 61-63 por parte de [)1ssel. En ésta se refiere a t.n 

desarrollo de las tesis eXPUeStas en los C<Pltulos Previos dCi'de realiza su 

interpretacim Particular soore todo para emprender la esrecificidad de 

los Paises de l'Vnúrica Latina. EXPUeSta en la cuinta Parte de este texto, 

el ca:>ltulo 14 hace alusim a la identidad del Discurso de 113rx cm la 

Filosofta de la L iberacim. En el CSPftulo 15 [)ussel Pretende exPl icar la 

esDeCificidac de los Paises de Atrerlca Latina; su caracter dePendaltista a 

Partir de las cate<XJrfas de 113rx, PrinciPalrrente de la transferercia del 

Plusvalor. 

Pase<ros a Presentar en ténninos generales los ct:>Jetivos de cada Parte 

del texto "Hacia LO C13rx de5cooocido La se<u1da parte del texto, 

titulada "Los Cl.Jademos Centrales del Ca:>ftulo 3: La ProctJccim del 

Ca:>ital •. 

En esta soo..rda Parte D.Jssel se oeu>a de dos pa;t¡leras cue sm 

abordados en los Cuaderncs I-V !Pertenecen al CSPftulo III de estos 

Ma-1.Jscritos escritos ciJrante el rres de ooosto de 1861 a marzo de 1862 de 

11a1era cmtlnua y sistematical. 

El priirer problffi18 del g ie '13rx se ropa -senala CUssel- se refiere la 

tr<nsfonracim del dinero en ea:>ital. Para el lo integra la cateoorfa de 

exterioridad cmsiderada c0010 clave hermenéutica Para ccm>render el 
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DisaJrso de Marx <no nos CJCLPaOC>S de este tara par Cllé<lto no es ctJJetivo de 

la tesis>. 

El soon1o prOOJroa ereseota cáoo es eXR.JeSta la PrndJCCiáJ de 

ellJsllalilc de estos tBJJscrltos: C<Pftulo 4, "Plusvalor Absoluto•. ca>ftulo 

5, "Plusvalor Relativo". 

Fo la q¡arta recte de este texto tituléda "/\kJeVas Precisic:nes", C:Ussel 

se e-carga de PreSEntar ruevos desaJOrimientos cue ha hecho de los 

CUademOS XVI-XXIII de estos 119-uscrltos. los cuales sen suranente 

illPOM:a-ites pues PreSEnta-i ma ccntiruidad temética ccn el OJademo v. Los 

CUademOS V. XIX-XXIII se refieren a U1a miS/1\3 tem'ltica: la seccim de las 

lléelJiras. Asf. ma vez incorporados esos ruevos desa.tlrimientos se PLEde 

catPrelder la totalidad del aro.mento cue ttirx presenta mesta seccim. 

ta gJinta parte de este texto titulada "f\Uevas Transicic:nes.. es 

PBrtlculanrent:e ir1s:>orta-ite por cua-ito q¡e en el la CXJssel fornula ma 

interpretacim re estos Maruscritos caJP<'rnose de dos Tesis, 

ftnl!Jnenta 1 mente: 

1 > La Filosofla de la Llberacim 

2> La Teorla de la DePendeneia 

Ya cue ccnsidera la cbra teórica de Marx ooicrta, scbre todo POr<ue en 

ella se PUeden desarrollar>' cOOP1'€1'lder Prcblenns actuales referidos a la 

cs:>resim del PrDletariado Latlroarrerica'<J. 

Pasemos a precisar los ctJJetlvos arQ..JllEntales cue preseita en cada 

ca>ftulo. 

CBP1tulo 4, "Plusvalor Absoluto". En este cnPftulo Presenta cáro es 

eXPUesto el Plusvalor oosoluto en los ftruscritos de 1861-1863 de Carlos 

Marx, ccnsideraido cue es a Partir de esta c:i~eoorfa dende éste define su 
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interlocutor: la clase trabaJadora. Por lo tanto su disrurso, -nos dirá 

D.Jsse l. - es t.na Pra:>uesta Práctica-PO l 1t i ca-ética y Q.JE! va rrés a 11 é de t.na 

Pra:>uesta teórica-a:cnanica. 

En Prin-er lugar el phJsvalor en g:;oeral no es RÉS cue Ul8 relaciál 

entre el prodJctor directo -el traba.Jador- y la Jornada de trabaJo. El 

rutar dirá: "la Jornada de trabaJo a:>arece escirdida, es decir, t.na Parte 

de la Jornada de trabaJo es destinada a la re<>rOO..cciál del "valor de la 

ca>acidad de trOO¡¡,lo", ésta recibe m salario. La otra Parte de la Jornada 

de trabaJo es m tiE<JPO excedente en el CU! la clase trabaJadora no recibe 

ninan salario. Este tieapo de trabaJo excedente es EPrWiado POr la clase 

capitalista". <35> 

Pero veanos Q.JE! esta PrCXi..cc i m de P lustraba.Jo ti ene cano esencia m 

carácter violento, cmtradictorio, flJldado en la cmtradicciál 

capital-trabaJo. Ahora bien, D.Jssel se preg_nta cáro aParece este roevo 

valor, distinto del valor inicial del Prod.cto CU! <PBrecia al iniciarse el 

proceso Prod.ctivo, Y nos dirá: "éste aoarece POrQ.JE! el dinero ha caTPrado 

caPaCidad de trabaJo, el dinero se ha valorizado, en el 1100011to en CU! el 

capital caTPra el valor de la caPaCidad de traba.Jo y ésta Pf'OClJce t.n roevo 

valor, distinto del valor inicial ha puesto valar óesde la nada del 

qpital · el tat>ajo yivo Cen su real exterioridad) ha crec.xt> yaloc nJeVO 

para el qpital "sto ser paoodo en su pl11strfba.fo". En esto cmsiste Ja 

peryersjdoct (M]dad étjca) de Ja eseocja de] qpita]", (36) 

El ea>ital -diré D.Jssel- es perverso en la ne::lida en CU! no paga al 

tüiJaJado.c el PlustrabaJo Prod.cido. Este carácter malo y perverso del 

ca>ital es t.na detenninacim no etica del mjsnp. D.Jssel den.rcia la 

ese i si á1 de 1 a Jornada de trabaJo, q,e no es rrés q,e t.na esci si á1 de 1 PaOO 

del valor de la fuerza de trabaJo, es decir, lJ>or c:ué se le p¡¡ga sólo t.na 
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Parte de la Jornada de trabaJo s!B"ldo cue ella es Pl'OCi.Jctora de la Jornada 

de trma.Jo m su ccnint:o? Al <l'f'OJfarse el ca:>italfsta de aloo cue él 

mismo nrc.a PrOdJJo -diré l:Ussel- "tiere m caracter perverso". 

De.Ja setlalado este P<'Obletre y pasa ah:lra a difer'En::iar al Plusvalor m 

general an resPeeto al plusvalor absoluto y nos dice: "el plusvalor m 

oenerel es el fruto del Plustraba.JO cue se detennina gracias al tiempo, es 

la o.Jestfál de Ta medida del mfsm:i coo respecto al tiel!IJCl de traba.Jo 

necesario, es lRl relaciál aitre la Jornada total del trabaJo y el traba.Jo 

necesario P&ra ra>roe1.cf r 1 a caoecf dad de traba.Jo" • <37> 

Y el Plusvalor absoluto es definido de la siwiaite rrenera: •su 

PEIM:irularidad es efecto del ill'RJlso del C<Pital al aJIBltar el Plustiempo 

de traba.JO l1'és allé de los limites naturales; es decir, hay t11 tiempo de 

traba.Jo medio y Por otro hay PlustiemPO nonnal. y en tercer lugar el tiemPO 

total de traba.Jo m t11a Jornada. SI se hace trabaJar al obrero más horas 

extras <le PlustrOOa.lo d!arf<IT0'lte aumentaré la masa de Plusvalor". C38l 

!lJssel nos diré cue es a PSrtfr de esta esi>eefficidacl de la cateoorfa 

de Plusvalor CU! M3rx desarrolla ll1S reflexfm deSde el Plllto de vista del 

trabaJador. Es decir. a partir del plusvalor se CCllstrwe la 

SU>raeStructura de la sociedad capitalista. cue no es sólo Ideológica sino 

material. Asf entCllceS, este Plusvalor. este PlustrroaJo, este trabaJo 

excedente cue proclJce la clase trabaJadora y sin ait>aroo no le es P8Qado, 

POSibflfta el tif31EO libre de las otras. y es a partir de éste cue se 

CC11Strwe ll1S SUPerestructura •todas 1 as el ases CU! no trabaJan 

directaoont:e basan la POSibi lidad de su desarrollo SUPerestructural rno 

sólo m el saitido fdeolOQico, sino como totalidad de vida) en la 

Pl'Od.Jeciál material del pluSPr<XiJ:to". <39> La clase traba.Jadora como 

nonento S\bsumido del capital es Ja encarooda de Producir PluSProd.JC:to cue 
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permite toda la vida de las clases daninintes, nedimte la coaccim del 

Estado. 

Cbsérvese entcrces caro es cue esta Pl'OO.JcCiOn del plusvalor POI' Parte 

de la clase trabaJadora proctx:e tn tiE!ITPO libre PBra la clase ro 

trabaJadora y ademés es a PBrtir de esta Pl'OO.JcC10n material c:ue la clase 

ct>rera se ve slbordinada POr el capital, se ve eXPlotBda por ef misioo. 

Por ello entercas, y en tercer 1U9ar, !AJssel sel'\ala le imPOrtancia del 

Disa;rso de 1'13rx. sobre todo parq_e se CEf"ltra en las ccnd1c1ooes neteriales 

caicretas de la e 1 ase trabaJadora. De 001 mtaices cue Cy ltl1 rasure e 1 

ro.Jeto CEf"ltral de su eXPOsiciOn e interpretaciál sobre el plusvalorl en 

estos MnJscritos de 1861-1863, 1'13rx tEIJ<E cgno srotldo •et1m• el 

d1fergic1ar la tasa de gfDJCia Y le tasa 00 exelotac1tn. La tasa de 

laléf"lCia escoode esta forma de prOO.Jcir Plusvalor, se desconoce su origen, 

mientras cue la tasa de eXPlotacim Ccateoor1A eXPUeSta en el CBP1tulo 9 de 

El CaPitall se mide en la simPle ProPOrciál del valor POOBOO en el salario 

con el Plusvalor no pagado, AQJ1 se eXPOne la detf'l"llinación esencial cue 

define la prOO.Jcciál del Plusvalor. la diferencia entre traba.Jo pago y 

traba.Jo ilTPBQO. Al llevar a cabo esta diferencia, Marx tiene POI' inten:iál 

ro sólo una eXPOSiciál teórico-eccoánica, sino mas bien una Pf'CAJE!Sta 

pol1t1ca practica etira, cue es ProPia de todo el Discurso de rarx. En 

realidad~ no le interesroa esencialmente la ecoocm1a sino su cr1tica: 

no le interesaba la teor1a sino la praxis; el dominio allenaite c:ue sufr1a 

el trabaJador. el trooa.Jo "vivo" por Parte del CBPital de le clase 

eXPlotadora. La "tasa de eXPlotacim es el grado de perversidad". C4Dl 
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OPI1UO 5: "PLUSVAl.CR RELATIVO 

En este ca:>1tulo DJssel PreSenta cáno es exruesto el plusvalor relativo en 

los Min.Jscr1tos de 1861-1863. Ser\ala QJE! es a partir de 1859 Q.JE! rarx ha 

e 1 aborado Lfl P lin para éste, a 1 rua l 1 e agrega tres secciones: 1 a 

coa:>eraciOn, la divisiOn del traba.Jo y la 1113QJinaria. 

En este ca:>1tulo se e><P<re l.fl8 detenninaciOn ooreral del Plusvalor 

reletiw y POSterionnente los IOOdos o detenninacioces cqx;retas del 

e1usva1or re1at1w 

Pasaros a precisar caro c00Pf'€!'lde DJssel el plt!Svalor relativo en 

llDl!:al.. Nos di ce: "Ul8 vez Q.JE! 1 a Jornada de traba.Jo encuentra su 11mi te, 

POr cuinto no PUede pro 1 mgarse nés a 11 é de éste POrQ.JE! atenta ccmra 1 a 

vida de la clase trabaJadora se busca entonces Lfl mecinismo POr nedio del 

aJal PLieda incrarentarse la Pf'OdJcciOn de Plusvalor, el C1JB1 sólo es 

POSible l.fl8 vez introciJcida l.fl8 modificaciál de la fuerza ProciJctiva en 

POtencia; de tal minera q_e se integra, rrodificaciones técnicas al interior 

del proceso de traba.Jo". Con ella se trinsfonna lo siwiente: en prirrer 

lugar la Jornada de traba.Jo adQJiere <.na mag¡itud fiJa, pero entonces. COOIJ 

PUede dlservarse, este Plusvalor es cmseruido l.fl8 vez introciJcidas las 

meJoras técnicas l'<Jdilrdose as1 rect.Jci r el "yalor de Ja rapacidad de 

l:.clilaJIJ". Cbsélvese Q.JE! esta recLcciOn del valor de la filerza de taba.fo 

sólo es POSible POr la rrodificaciOn Q.JE! han sufrido las r001Bs de la 

prodJcciál destinadas al censuro directo de la clase trabaJadora. Ahora 

bien, et>~. nos diré el autor, q_e al capital no le interesa ni 

reciJC:ir la Jornada de tatiaJo ni aurrentar la fuerza Prcd.Jctiva del mismo, 

al ca:>ital lo Q.JE! le interesa es la Proá.JcciOn de Plusvalor, Y ésto lo 

PUede hacer Ul8 vez Q.JE! ha incrementado y desarrollado la fuerza Proó.Jctiva 
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del trabaJo. Si bien esta es la cmafc1á1 para cue el ca>ital ~ 

1ncrarentar la ProclJcc1á1 del Plusvalor, al m1siro t1etJPO es su 1 fmfte, PUeS 

si se fncrarenta la proporcfá1 del ca>ital constante mils ci...e la del caPital 

variable, no PU€de existir Proci..Ccfál de Plusvalor: Ya ClJ0 coroo saberos, la 

clase trabaJadora es fuerza Pl'OWCtiva en POtenc1a creadora de valor. 

Mientras cue la rlé<uina sólo transfiere valor al Prod.Jcto, as1 entonces 

este crecimiento cleslresurado del capital ccnstante PUede POSfbilitar el 

descenso de la tasa de ganancia O Pl'OPOí'Ciá1 de la ganancia O del Plusvalor 

y la totalidad del capftal avanzado. "De esta merera, es cada vez más 

dificil a.rnentar no el Plusvalor absoluto, sino la Pr'CPO!'Ciál <tasa> entre 

el Plusvalor y la total !dad del capital invertido. Esta tasa desciende en 

la credfda en ClJ0 rurenta el desarrollo del caP1tal ccnstante". <41 l 

El Plusvalor relativo se eXPresa entonces a partir de ClJ0 se hen 

1ntrod..c1do !Te.Joras tecnicas. "wrento de fuerza PNlO.Jcti va" al interior 

del Proceso de trabaJo. Ellas POsibil !tan en incremento de la 

Procu:tfvidad: se elaboran mils Proei..ctos en ~r tiem:>O, redlciáldose 

JLnto ccn ella el valor de la CBPaC1clOO de traba.Jo <valor de la fuerza de 

trabaJo, salario>, por ello entonces el Plusvalor relativo se consigue 

extendiendo Y Pro1Cll1001do la Jornada de trabaJo en su interior, 

<manteniendo fiJa la Jornada de trabaJo: reruce la mamitud de la Jornada 

de trabaJo <traba.lo necesario> y a.menta la rregiitud del t1efl'PO de traba.lo 

excedente> , 

En seQJ"ldo 1 ugar ()Jsse 1 presenta: 1> Las formas en cue e 1 elJJsJlaloc 

relativo se coocreta, 2> La Procesual idad del plusvalor. 3> Ccnfonne se 

van Presentaldo las l!Kldificacfones Pf'OdJctivas al interior del proceso de 

.tcabaJQ, hasta alcanzar su conffQJrocfCO espex:iflca en la Grm Inó.Jstria. 

V00110s entonces cuáles son esas llódfficaciones ClJ0 se dan al interior del 
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proceso de trOOaJo. 

En priirer luoor la CooperaciáJ -ros dirá O.Jssel- es la "forna ge!)f¡ral" 

del ca>ital cue permite todo incrarento de la pmcjictjyirlad del trabajo 

SQCfal • esta cocperaciCO esta presente ro las dos restootes focires de la 

sJ¡qrdiryx;iáJ ge oo:;ea11da yermos CdivisiáJ del traba.lo y la rréqJina en 

la ftt>rical . 

La Co:Peracim se presenta caro ma detenninociáJ inicial del ca:>ital. 

en 1 a med1 da q..ie 1 oora ra.rii r a m rúrero gra-0e de ooreros y 1 os POne a 

lmorar en m m1SJTO espocJo de traba.Jo. POtenc1mdo con ello el carécter 

social de la Pf"Od=iáJ ca:>ital ista. Diferencilndose de esta na-era el 

oorero colectivo del ct>rero 1ndivió.Jal. esta fonna de PCOC:U:ciáJ ya es de 

SUYO 1na ñierza pnrlct1ya, no de los OOreros sino del g:p1tal, PUeS éstos 

han sido caTPrados caro ñ..erza de trabaio indivió.Jal y no social. Es as1 

caro esta fuerza Procu:tiva se ClXlldec:te en "ventaJa del ca:>ital", camia 

materialmente el Proceso intr1nseco del trabaJo. orgoniUndolo, 

control(nlolo y modifidndolo en el proceso miSJTO de tr<tia.Jo. 

El seruido modo de SlbsmciáJ se da POr la "dlvisiáJ social del 

tNila,!o social". En este apartado da cuenta de la divisiáJ del trabaio 

social en a.Ja"ltO tal. En ténninos generales se aboca a eXPlicar cué es la 

divlsiáJ del traba.lo y cuáles son las modificaciones Jrés inired1atas del 

trabaJadOr Y de 1 OOJeto de traba.lo. 

La prirrera forna ccncierne a la djyjsjOO del tITT>aJo en la sa;ied.3d 

<diferentes ranas de procu:ciáJ prod..ctoras de diversas irercanc1asl. La 

segn1fJ fQOJ'a se refiere a la diyisiOO social deLtc;:t>aJo social. en dcrde 

se pnxt¡ rn tm misrre rrercroc;1a; J..as_acllYJ.dades_de_±rab:aJo se Oestotal izoo 

PBCB pnxlr;jr fjnalrrente t.na rrcCCOCJC1a, caro la ProcU:C1á1 de relo.Jes O 

plunas <eXPLeSto en el CUaderno XIX de t"\3rxl. Esto ¿s POSible en la medida 
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en cue cada trabaJador fonra Parte de m CCC19larerado mico y social. todos 

Y cada U10 de ellos real izan arora sólo U18 Parte del PC<XiJcto, 

esrecial izá1dose en la prodlx:ciá1 de U18 parte de la rrercmcia. 

Asi, en la prirrera fonna existen distintas ranas de prociJcci.:n 

ProciJctoras de rrercaicias partirulares. En la Se!llnda foara se real iza la 

diViSiá1 social del trabaJO al interior de la Mfn.Jfacura <la diViSicYl 

social del trabaJo sociall cue ocurre cuaido se realiza al interior del 

proceso de trabaJo donde existe U18 socializacioo de las tareas en la 

ProciJccioo de U18 rrerca-icia. De esta m<nera, ni!lQ'.11 trOOa.Jador elabora el 

Pf'OCi.Cto en su totalidad, sino U18 parte pecuef\a, La divisioo social del 

traba.Jo es PUesta par el capital, donde se decide y controla de m<nera 

inicial esta "social izacioo del trabaJo". 

La divisioo del trabaJo SUPOne m ccnglarerado de trabaJadores mas 

grande, para lo cual es necesario U18 cierta densidad de Pcblaciá1 cue se 

alcEf'lza en la rredida cue el capital va avanzando. Proletarizando a.:n més a 

la clase oorera. 

Sin enbaroo, sa"lala Ü.Jssel, esta divisioo del trabaJo eXPUesta par 

Marx desarrolla todavia la caracteristica "civilizadora de la divisiá1 del 

trabaJo, al su:>erar los limites existentes": la prociJcciá1 capitalista, par 

ello la reglamentada divisioo del trabaJo al interior del taller a.orenta 

inrrediatamente la libre d1visioo del trabaJo al interior de la sociedad, 

liberando constantemente U18 parte de la patencia del trabaJo para ruevos 

modos de OCLP8Ciá1 y con esto desarrolla al mismo tiemPO necesidades hasta 

arora latentes o inexistentes y los ll'étodos de trabaJo ca>aees de 

satisfacerlos. 

El terree apdo de st.bStnc100· Ja aag 1ina ro la ftt>rica. [)Jssel 

eXPl ica cue este apartado se encuentra en el Cuaderno V. Es elaborado en 
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marzo de 1862 Y tenninado el 28 de enero de 1863, siendo Justaoonte en esta 

ú 1t i ma fecha dende se re<nJda e 1 tena e><PLeSto en e 1 CUademo XIX. Se 

trata de la relaciá'l cue existe entre el Plusvalor relativo y las /lléQJinas: 

"este OJadefTlo V desarrolla lS1a serie de taras cue sm incmexos lllOS de 

o:tms". Hay cano "diferentes 11neas discursivs cerno Pl"'OPOSiciá'l de ruevas 

categor1as cue se eitrecruzai. cue atraviesai diversos niveles {Proci..Jctivo, 

cil"O.Jlatorio de real izaciáll aloo desorJleradarente". <42> 

En Prirrer 1Ull0r CUssel Presenta las modificacicnes cue Pf"OCiX:e la 

méq,Jina al interior del PrOCesO Pf"Od.Jctivo. OJa1do se introáJce la n'éQ.Jina 

al Pl'OCesO de traba.Jo se EDa'1da1a el trabaJo calificado y se lo sustitUYe 

POI' el traba.Jo sil!Ple ele rJUJeres 6 niMos, redJciérdose as1 el ti81T'PO ele 

traba.Jo socia 1 mente necesario. e 1 ti 8fT'PO ele trOOa.Jo cue se necesita para 

reProd.Jcir el valor ele la caPacidad ele trabaJo, "a diferencia ele las 

gratuitas rrediacicres en el a..rrento ele la POtencia Proci.Jctiva caro la 

coa>eraciá'l o la divisiá'l del trabaJo, la maqiinaria es CBPital CCf'lstante, 

cuesta: es una POtencia o fuerza Proci.ct:iva PNXLcida. Caro C8Pital 

constaite, la mBQ.Jinaria •agrega al Prod.Jcto el valor cue ella misma 

contiene". 1>u1q_e no Proci.Jce ruevo valor, la mBQ.Jinaria traSPasa su propio 

valor consumido al prod.Jcto". <43> 

Ahora m el proceso oo valorizaciá'l, la ma<uina POr ser una mercanc1a 

CPf"CXiJcto del traba.Jo PBsado cue c:OJetivammte POsee valor> traisfiere una 

parte ele su valor al Prod.Jcto, no lo Pierde al rrarento de la Prod.Jcciá'l, 

mas bim rea:oarece m cada mercanc1a. De esta forma se tra"lsfiere el valor 

de la mé<lJina a la mercanc1a CCf'lforme se va desoostrndo, as1. PJes, al 

final del PrOCeSO PrO<i.ctivo la mercanc1a tiene incorPOrado este valor 

i:>ertmecimte a la n'éQ.Jina, par lo cue su real izaciá'l, "su vmta". es 

ccnc:Hciál de recweraciá'l del valor de la ná<ui"'· 
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En tercer Jugar [)Jssel presenta ocho corolarios cue sen "PrOCiJcto de 

la revolucim inci.Jstrial o macufnica del C<Pital •. CEXPUestos par Marx al 

final de su cuaderno V>. En estos ocho PU1tos 8P8rece eXPUeSta la mécuina 

cano rredio de trabaJo del C<Pital. cue al ser intro<U:ida al interior del 

proceso de traba.io, PDtB"'Cia no solo la reO.Jccim del valor de la fuerza de 

traba.io "POr la ircorPOracim de las rreJoras técnicas cue POSibfl itan la 

re<:U:cim del valor de las rrercancfas destinadas al censuro de la clase 

trOOa.Jadora", sino cue adem'Js, cano ya se di.Jo, es a Partir de la mécuina 

cue se PDtercia uia sobreeXPlotacim de la clase trabaJadora, no solo 

PDl"QE su traba.io es més intenso, sino PDrcue acte<rés ve redJcido su 

salario. 

E><PCl19300s brevem2!1te a <t..é se refieren estos ochos corolarios cue 

-cano dice D.Jssel- sen ProdUCto de la revolucim inci.Jstrial o macufnica del 

C<Pital. 

El prirrer cocolarjo hace referaicia a cue Lila vez fntrod.X:ida la 

rrécuina al proceso de trabaJo el val oc de la ñ ierza de trooa.lo se 

desvaloriza. es decir, Ja introciJ:cim de esta rrécuina ai el Pr'OCeSO de 

trabaJo roodifica cualitativaoonte la reprodJccim de la clase traba.iadora. 

El sooodo corolario nos dice cue Lna vez introdUCida la 11\éQ.Jina en el 

proceso de traba.lo se proc1J:e Lna oceleracim en Ja sobreeXPlotacim de la 

clase trabaJadora disminJYa-idose el tiem:>o de traba.Jo necesario. 

El tercer corolario indica Q.Je Lna vez introdJCida la mécuina al 

proceso de trabaJo se redx:e el Precio del ProciJ:to, lo cue tant:Jilln redx:e 

el valor del salario de la misma rrercanc1a fuerza de traba.io. Para Paoor 

el mismo salario el C<Pital aurenta el ritmo del Proceso de trooaJo: la 

ca>acidad de trabaJo se desvaloriza mas rti>idarente ó.Jrante Ja misma hora 

de trabaJo; es decir, la sobreexplotacim acorta la vida del obrero. 
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El marta corolario sel'\ala los efectos de Ja Slbsi..nciá1 de la ITáQ.Jina 

en el ca:>ital. en la QJ8 se incocPOra la coa:>eraciá1 si11Ple del trabaJo en 

la coa:>eraciá1 de 111..Chas mé<>.Jinas <el sistema de lláqJinasl. 

El g1intp corolario ccnsidera CO'OO fruto de Ja 1nvenc1á1 y ut11; zacim 

del ca:>ital la flECUinaria, PreciS0001te para ccntrarrestar los 

Jeva-rt:anientos cbreros, las hJeloos, o bien las reivird1cacicnes POr 

aurentos salariales. 

El sexto cprolar1p sel'lala cve la lláqJJna c:cea la Pretens1á1 de Jos 

d>reros de 8'f"a'iarse en Parte de la PCOCU:tividad de su trabaJo. 

El stFt;1!IXl cornlar1o sel'\ala CU3 la rréeuina una vez 1ntrcdlc1da al 

Pl'OCeSO de trabaJo permite •una mayor ccntiruidad en las fases del proceso 

de trabaJo", POSib111tam Ln 11'0Yor uso de rraterias Pf'irras a menor precio. 

Por últi!IXl, el octavo corolarjo sel'\ala QJ8 una vez intrcdlcida la 

ll'léq.Jina al PCOCeso de trabaJo POSibi lita la sust1tuc1á1 de cbreros,_debido 

a la dismiruciá1 del trOOa.Jo necesario, resultmao de esto una PCt>laciá1 

obrera scbrinte, es decir, des0Cu:>aciá1. Por ello la ma<u1na, o el 

EUrento del Plusvalor, trensfonra al trabaJador asalariado en "virtualrrente 

Pd:lre". <44J 

Es hasta el final del a:>artado y entcnces del capftulo QJ8 ()Jssel hace 

retererx;ta exol tcfta a la ftnciOO gie q1IPJ00 estos ocho corolarios m 

estos 11nJSCr1tos. Describierdo en ellos la "cieteanioa:ic:n crocreta de la 

stQStnciOO real del pm;eso de tCfb:tjo en Y por el crpjtal" Y refiere ge 

Ja stlsirx;iOO real del trOOa,jo al qpital es posible finto coo las otras 

toares de la 51tx>rdiDf!Cióo Cla CocperaciOO Y la DjyisiOO del Irabafnl 

tiit>rfa 91f! precisar de aie rrroera gecJa emiesta ésta 

cabe reccoocer la ilTPOrt<rJCia de esta reeflexic:n POC Parte de [)Jssel. 

Sin entJaroo sel'lalaros QJ8 su alc=e teórico CaTPrc<lde solo una cJes¡;riF<:i<'n 
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ooneral del Problema y no su Profmdizacioo. Razi:n Cl.JE! lo llevaré a 

olvidarla, i:ues. cano heros visto, las famas de la SlilordinaciOO real del 

Proceso de trabaJo al CBPital Sal descritas de naiera oeperaJ. seeaCildal; 

lflaS de otras. Sin enbarm es necesario reccnocer esta tarea de [)1ssel. 

El ca>itulo 13 dencminacb "~as Precisicres" para el capitulo I. 

En este CBP1tulo QJssel Presenta la especificidad de los D.Jademos 

XIX-XXIII de estos Min.Jscritos, los cuales srn cmtin1BCil'n del O!é!dernO V 

<eXPUeSto en el apartado mteriorl. MtJos cuadernos pertenecen a la 

secciOO sdlre las máqJinas y plusvalor relativo, pero en cada lJ10 de el los 

se aborda el tema de 11a1era especifica existiendo lJla diferencia tematica 

en cada lJ10 de ellos. Asi el Cuadeal!L'L lleva a croo rna investigaciOO del 

el11syalor relativa en "tean1oos ecaJán1COS fonreles" ~ mientras cue 01 el 

XIX v XXIII se eXPaie el plusvalor relativo desde l-í1 PLnto de vista 

"aeterial Y tecnoJOOJco"; gracias a ello Marx. desa.bre en este nivel 

material la diferencia entre instrunento y rnéQ.Jina CUl "espec1ficmaite es 

1na c11est100 tecoolooica, pero cue detenninará rna revoluciál l:llltliál 

ec;ooánica del !!Xldo de PCOCiJCCiOO". C45l 

En este caPitulo QJssel presenta al Plusvalor relativo desde la 

perspectiva aeterial Y tecnolooica, Cl.JE! sólo va a llegar a ser tal l.llB vez 

intrcxh:;ida la rré91ina al joterior del proceso pMJCtiva, En estos 

cuadernos se van a abordar las ll'Odificaciaies materiales del rrodo de 

Producciál caPitalista. Cl.JE! van siendo procesuales en cada rna de las 

fO/lllas del caPital iSIOCI <as1 el taller artesmal se caracteriza par la 

pericia del artesano, PDr el conocimiento total CJJe éSte tiene en el 

proceso de trabaJo, en la Min.Jfactura, la hOOllic:Jad y la destreza srn 
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detenninaciores del suJeto Pf'Od.J:to de la divisi6'1 del trooaJo: ahora en la 

Gran Inó.Jstria la Ma<uina viere a revolucicriar el ITOdo de Proó.J:ci6'1 en su 

total idadl. De ah1 entcnces cue P!Xlaros establecer t.na diferencia 

sustaicial entre la Marufactura y la Gran Irá.Istria. ro sólo POr sus medios 

de trcba.Jo !instrunentos y mé<J.Jinas cue pertenecen a cada una de ellas 

re51'!lctivanentel, siro POr<Ue aderr0s cada una de éStas OCLPa t.na fase 

espec11ca hjstt>rica=pactiq1Jar del qpitalisrro. "As1 la M:rufactura. es 

una fase de trros1c1m. Pnxi.ci:ora de plusvalor absoluto y la Gral 

Ind.Jstria a PBrtir de la rráq.Jina ccnstit:UYe la "base neterial' cue pen¡¡ite 

1 legar a la Plena coostituci6'1 del ITOdo de ProdJcci6'1 capitalista, es el 

PaSaJe dialéctico del instrunento a la ná<l.lina, desCIJ:Jrimiento materialista 

<ue Marx elabora en enero de 1863" C46l. De esta rri¡r,era la Gra1 Iró.Jstria 

se diferencia de la t"a->Jfactura POr lo siQ.Jiente: la l'\<rufactura al ro 

haber ca?Diado "esencialmente el nivel material técriico de prodJcci6'1 el 

cbrero era 51.tlsumido fo[JJ13l!OO!lte•, es decir, los nmios de prociJCCiá'I eran 

los mismos cue se ut11iz<D!n en el periodo artesanal caPitalista•. "Asf en 

esta ePrCPiacioo real. materialmente existente en el proceso ccrcreto de 

PrOciJcci6'1 Cen la Ma-ufactura O f<'tlrical acootece una Slbsunci.:n f0/"11191 

(<ue nada tiene cue ver coo el intercoot:Jio formal del texto citado) o 

real". C47l 

Mora bien, preciseiros cálo cOOPrende ()Jssel la coofi9.Jraci.:n del IOOdo 

de prod.Jcci6'1 capitalista y PCr lo tanto de la sitismcit'n real del trltla.io 

por el c;pital. Vemos cutiles sen las incoosistencias teóricas de este 

CBP1tu1o !SLtlraYéroSlol. PUeS soo sustancialmente diferentes de las tesis 

fonruladas en un inicio. En Prirrer l!J9.3r establece u-.a clara 

diterin:iaci6'1 "rraterial" de la tff!Jfoctura y la Grro I001str;a. En la 

Mcn,1facti1ra caro hem:Js visto -.:;ef'l.31<:; D.Js.-:eJ- no existen ca!Tbios 
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susta-ciales ai el medio de trabaJo, ésta sig..e ut11 iza-do los miSIT'Os 

instrurentos de trabaJo propios de la artesa-i1a; POr eso aú1 ai esta fonra 

social de ProclJcciál prociJcen ~r oosoluto. C48l 

Y a'lade: "En la Min,1fact11ra al no haber caroiado esercialmente el 

medio de traba.Jo. el ct:Jrero "era "tJS! mido fpnral1IEOte". Ahora ai la Gl-a'l 

Inc1Jstr1a, al hétler carbiado la "estn1eti1ra material•, es 51bsm1do 

i::eaJ.Jlmte, Caltlia as1 la relaciál social ca:>1tal/trabaJo estii:llecido en la 

relaciál "oorero-<récuina", rostro material 6 férreo de Ja relaciál social 

ca:>ital-trabaJo". C49J 

Como se ve entmces, [)Jssel está ccnsidera-do a la sttJS! ncjóo real 

sO.J.g rucrdO existen roodific;acicoes aateriales y tecnolOOjcas, es___decic, 

sólo coosidera qJe existe sttJStn;iOO mal a.axJo existe 1na rra:11ficac16J en 

los medios de traba.Jo. ~. Esa ccnsideraciál "r1gida" de la 

SLÍJS!JlCiál fonral ccmcebida sólo como relocicnes sociales de proclJcciáll 

se prolcnoa al momento en cue define el carácter de la SLÍJS!JlCiál real, 

referido sólo al carácter material técnico del P~eso de traba.Jo. 

De ah1 cue PUeda confmcl1r y considerar a la ttnifact11ra dentro de la 

Sl.Ílst.nei<Yl fonral, siendo ésta nés bien l.118 firura de la SLÍJS!JlCi<Yl real, 

inclusive ha sido ccnsiderada asf, o al menos lo deJó ver en el c¡p1b!]p 5 

cuando eXPt.Jso el Plusvalor relativo. 

Esta ccnñ1sióa es l.118 detennlnaciOO central en su investiooci<Yl, PU8S 

al no resolver la diferencia eSPeClfica '1.-" existe entre SLÍJSU11Ciá1 fonral 

y Sl.Ílsunciál real del trabaJo par el ca>ital. ca partir de !l'Odificaciones 

procesuales y susta-ciales no sólo SlbJetivas sino obJetivasl es como 

estii:llece la ccnfusiOO entre oobas. Pero sin enbargo insiste en 

diferenciar el Plusvalor absoluto del plusvalor relativo. Sel'lala '1.-" éste 

últino no elimina al plusvalor absoluto, sino cue lo inconPDrB. as1 la 
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Jornada de trébaJO "'-lede a.mentar absolutanente Prola19á'1dose, y ademas 

auraitar la intensidad del trabaJo, es deeir, aure'ltiJ1do relativarente la 

Jornada de trabaJo par las rreJoras hechas en la prodJctividad del trabaJo. 

Finalrreite ccnsidera la cateoor1a de ~ caro el maYor 

aesabrimiento de la teoria de Marx o la distircioo entre trabaJo · corcreto 

Y traba.Jo alJstracto-trabaJo corcreto, arbos dePender1 de éste: la diferercia 

entre trroaJo vivo: sust<n:ia de valor sin valor y el traba.Jo OOJetivado 

valioso. 

llesl.mmls: CUssel en este CBP1tulo oooroa el plusvalor relativo desde 

rn PlZ!to de vista "aat:erial Y tecnoIOOico", este va a ser el prnto de 

partida de su eXPOSicioo; ccnsiderar cue sólo PUede haber una modificacioo 

del IOOdo de Proc1Jcci6n CBPitalista, una vez Q.JE! se hén transformado los 

medios de trabaJo Clas ccn:iicicnes OOJetivasl es decir, sólo en la rredida 

en cue haY "carrbios rrateriales". Sólo en ese manento POde!roS hablar de 

e<m:lios esa-.ciales. Sin eITT:laroo, estos caltlios aparecen, caro reros visto, 

procesualmente, déndose desde la Caoperacioo SirrPle, desde acui y a partir 

de modificaciones Slb.Jetivas (organización del proceso de prodJCciclnl se 

POSibil itan caltlios OOJetivos caro POr eJe'!PlO ruevas 

herramientas de trabaJo. 

A diferercia de esta interpretacioo, encontraros la 

investigaci.:O de carlas Awirre, cuien avanza Y resuelve claranente 

manteniéndOse sol idarente en esta tarea: la relación cue existe entre las 

forrras del proceso de trabaJo cBPltalista. Considera lo si9Jiente: "en la 

COOPeracioo SirrPle las modificacicnes cue se llevan a cabO al interior del 

proceso de trabaJo, son "factores germinales" cue POSibil ita-. una 

modificacioo neterial del Proceso de trabaJo: la divisioo del trabaJo en Ja 

nenufactura• C50l: desde acu1 aparecen cant>ios sustanciales en la medida en 
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cue los suJetos traba.Jadores se oroonizé11 para Pro:iXir, distribuotéldose 

las tareas, esi:>ecializffldose en octividades particulares del Proceso de 

traba.Jo. Pero -nos dice-, desde la cOOPeracim ya existe esta forma 

ca:>italista de Pro:iXci6"1, desde el rromento en cue el caoital recre a lJl 

grai rúrero de indivi<Los en ui miSITJ) espacio de trabaJo, desde este 

rromento es eXPUeSta la relacim ca:>ital ista de Procl..Jcci6"1. Y desde acu1 es 

exi:uesta la st.Dsuicim real del trabaJo POr el ca:>ital como determinaci6"1 

inicial, cue va perfecciontndose cc:nforme el caoital va avanz<ndo, Prirrero 

al suJeto y lueoo a partir de él. se 111'.ldi fica al obJeto: al medio de 

traba.Jo. Avaiz<ndo en la artesaiia, al la Mn.Jfactura, y cmsol id.Tidose en 

la Gran Ind.Jstria. 

Prosigaros. Esta determinaci6"1 !dominio de las condiciones SlbJetivas 

POr Parte del ca:>itall, Premisa de la st.Dsuici6"1 formal y real es eXPUeSta 

de maiera r1gida y estricta POr D.Jssel en la medida en cue identifica a la 

slbsuici6"1 formal caro mero calltlio subJetivo y a la slbSLrCl6"1 real caro 

cart>io al la base material técnica de la procl..Jccim. De esta 1101era la 

concepciá1 cue ti ere de esta teoría "es limitada no dialéctica", POrcue 

cCXJPrende a la máQJina "caro resultado" PUesta POr el la misma, no caro 

procl.JC:to del trabaJo Previo, es decir, como procl.JC:to del desarrollo de las 

condiciones obJetivas Previas, sino cue es ccnsiderada como uia 

obJetivaci6"1 terminada. DJssel CCXJPrende a la s>.bsuici<'.rl real al su 

inmediatez prod.Jcto de la revoluci6"1 del medio de traba;o y nada mas 

!condiciones obJetivasl. Cm ello loora someter al su.Jeto como 8Péndice al 

proceso pn:xi.Jctivo. As1 los foctores del Proceso de trabalo, los medios de 

trabaJo y medios de prod.Jccim como la fuerza de trabaJo, se ven 

st.Dordinados POr el cao1tal, pero acu1 es dende adqjiere -nos diré 

D.Jssel-la primera Condicl<'.rl de la st.lJSLrCi6"1 real del trabaJo POr el 
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ca:>ital. 

Veams ahora la CJ.Jinta parte del texto titulada '1'<.Jevas Transiciones". 

En ella .. ll.Jssel desarrolla las tesis de Marx exe§tas oo Jos f1:n1sc;ritos 

de 1001-lfli3 srbre todo oorq.1e le interesa coopreocJer la espec1f1c1dad de 

Jos pefses re Aaécfca 1 atfrn a oectfr re Ja teor1a de t\arx, 

dos Prob lares. 

En primer lugar cOOPrende, cve as1 caro los rtruscritos aites citados 

si'1lificarcn la liberación del Proletariado de Europa del siglo XIX, 

asimiSllD su "f1l050fia de la liberar;i<'.n" Preterde ser la ft.ndadora de la 

liberación del proletariado del tercer l!U1do, Principalmente del de Plrérica 

Latina. Por ello 01taices caie rea.s>erar la PNJPUesta P011tica de dichos 

M1n.Jscritos. PUes se vuelven vigmtes 01 la filosofia de la liberación de 

Mérica Latina. 

En segr00 lugar considera cve se PUede COOPrerder la esPeCificidad de 

los paf ses de 11/rérica Latina al integrarlos al rercado ltl.ndfal: esto es 

POSible ll'lB vez C1Je se rocLPe!'e1 las cateoorias de Marx, PUes sólo desde 

ellas se PUede cxm>render 1 a PSCUli ari dad de 1 os paf ses 1 ati noareri canos 

como paises eXPlotados POr los del c01tro (principalmente a través de la 

traisferencia de Plusvalorl. 

Caro se s:..Jede ver. sai pat>JATAS especfficos g.ie pretED1eo ser 

llbc!l:lackls a Partir de los IB11scritos del 61-63, pero sin entianio serén 

desarro 11 adOS desde t.na "detenni nac i óo di st 1 nta" de 1 a .filJ:mJlada en un 

.!nici.c Cr:ue alude a los Problemas c01trales de la teorta de Marx: la 

eancc100 de pl115yalpr y soore todo la teoria de la S\bS!rx:lóo fonrel Y 

real 001 tata to al c;:pital coosicJerada cmp teorfa del desacrnl Jp 

apitalfsta) q..e •es fj>ocrjcnada" ':I "sust1t111da" POr l.flB "teorta de la 

liberac1<'.n". C01 ello tenemos cue la recuperaci<'.o cve hace D.Jssel de la 
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teorfa de Marx Cteorfa de la SLIJsu-ci.:n Fonral y la St.bSUlCi<:n Real l es 

eXPUesta de ·amera Hmitada" POr<t.Je no la oesarro11a hasta sus últimas 

caisecuercias. De esta maiera la teorfa de la SF y SR del trroa.Jo POr el 

ca>ital no es incorporada en estos Problemas especfficos q_.e a D.Jssel le 

PreOa.PEn. El rescate <ue hace de esta teorfa es sólo tematice, PUeS nos 

dice "cue es imPOrt!nte rea.s:ierarla, senalar cáro se encuentra en estos 

nauscritos•. sin eat>aroo, al eXPOOer la espec; ficidad de los Paf ses de 

hrérf ca Latina. no 1 a rect.Pera Y POr eso es cue 11 eva a cabo m salto 

"tfl!)cico OEtcx!ploOico". PUes se ocu:>a de estos Pf'd:llemas medioate otra 

perspectiva "ética". distinta de la teor1a del oesarrol lo caPital ista. <51 > 

Precisemos ahora los cb.Jetivos de cada caP1tulo. PUeS sólo as1 PCldemOS 

reccnocer de cué roa-era rea.s:iera y desarrolla las tesis de Marx eXPUeStas 

en los M<n.Jscritos. 

Q¡pftulo 14: Los Ma-uscritos de 1861-63 y la Filosof1a de la 

Liberaci á'l. 

Distinwimos tres cb.Jetivos en el apartado 14.5. El primero se 

refiere a la ccocepci.:O <ue Enri<ue D.Jssel tiene del discurso de Marx: "se 

trata de m discurso <ue ccnstruye cateoor1as no c00>0 lJ1 fin en s1. sino 

q_.e tiene una intenciá'l Práctica, P011tica e histórica detenninada. De 

esta fl'a""ef'a eu<rdo Marx presenta al nxxlo de pNJCllcciCo ca>italista desde 

esta perspectiva histórica material. c00>0 una forma social de prodjcci.:O 

partirular: la ca>ital ista, Marx está desfechitizardo la conc:epci.:O q..e 

tienen los eccnanistas t>.Jrweses ccn reSPeCto a éste, PUeS ellos ccnsideran 

q_.e el mo00 de Pr<lCiJCCiCo ca>ital ista es oosoluto, intrascenoente". As1 

Marx conprende la total ida<J del nodo de ProdUcCiál caPital ista -dirá 
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D.Jssel- a partir de m Problara central: el trabaJo vivo ·ese intento de 

colocar la totalidad del sist€fl'a ecamico treal y teórico ca:>italistal 

cano m solo 10CJia1to de la realidad cue lo abarca ldesde el traba.Jo vivo> 

le pennite anftir m Juicio ético. "Wittoonstein indica con razoo si no 

h.biera exterioridad cue sobre el ITU1do caro totalidad no PLiede haber un 

Juicio de sentido y cue lo ético es lo m1stico. Marx. POr el contrario. 

diril D.Jssel. Juzga cue la totalidad del rrLI1do capitalista tt<nto real cano 

teóricamente> PUede tener m sentido. y m sentido ético perverso" t52l 

teste Pl<nteaniento ético del modo de Prod.ccioo CBPitalista POr parte de 

D.Jssel la presenta caro Pra:>ia del discurso de Marx>. 

Vemos: D.Jsse 1 CCXTPrende cue a 1 OCUParse Marx de 1 traba.Jo vi va cano 

centro de su investigaciál. su discurso "es_éti¡;¡¡". POr t<nto toda su 

crftice al rrodo de Producciál ca:>ftalista consiste en rescatar esta 

"relocit'n ética" cue los suJetos mEntierei entre s1. PUeS ahora se 

encuentr<n SLl:lordinados POr los fines del capital. la Produccit'n de 

Plusvalor tdetenninacim Préctica a cue se hBY<n ~idos los suJetos. POr 

lo t<nto "no ética"). 

En seQ.JJdo lugar CUssel Presenta cual es su concepcim del rrodo de 

Produccim CBPital ista, cual es la esencia de éste. A este respecto nos 

dice cue cua:ido se tirola de relaciones sociales de Produccim sabanas cue 

es una relocim mtre perscnas <relaciál ética>. Sin entiaroo. en el modo 

de Produccit'n CBPitalista. estas relaciones de Produccit'n se ft.ndal en la 

Produccit'n de Plusvalor, es decir, en el fin del ca:>ital "oa...etim". en el 

cue las relacic:nes entre persmas se Presentai CA.Jestas unas con otras, 

metamorfoseadas; la perscna se convierte en medio de OPresioo, de 

exPlotacim. Asimisro, la relacim productiva en cue el suJeto <trabaJo 

vivo> transforma la naturaleza "ya se encuentra mediada, ft.ndada, 

- 50 -



detennlnada ética históricarente, realnaite es Lna relaciói ccn los arentes 

de la Pf"OCl.Jccicln, relaclmados ÍD.~ !Sta Y SQClalmeote, da1de U10 vende SU 

traba.Jo Cfuente creadora del valorJ Y el otro lo paga Sólo ccn trabaJo 

cbJetivado en el salarlo Cdinen;i cue exclusivarente alcaiza a pagar los 

medios necesarios pera la slbslstencia del traba.lador: para ra>roa.cir la 

ca:>aci dad de trabaJol . C53l 

De esta minera ll.Jssel PUede relaclcnar e identificar el Plaiteamlento 

"ético de Marx" Cftrldacb en el traba.Jo vivo> cm la Filosoffa de la 

Liberación en los Paises de Mérica Latina. 

teórico;:>olftlcos -dice- critica... a la esencia "oo ética del ca>ltal" 

CPf'Od..Ctora de Plusvalor, y oo de relacicnes sociales entre PBrSalBSl desde 

Ln miSIT'O "PrinclPio absoluto: la vida del treba.lador, el trOOa.lo vivo y 

como actualidad de la St.bJetlvidad del traba.Jador, taita material como 

es?iritual". C54> 

Nos dice més adel<nte cue sólo en la rredida cue el suJeto traba.ladee 

tiene coooc:imiento de estas relacicnes adcuiere ccnclencia de clase 

Proletaria Cfinalfdad del discurso de Marx>. Sólo asf la ciencia adcuiere 

Ln carácter verdaderanente Proletario, cientfflco, oo elitista, vacfo, como 

ocun-e en la sociedad CBPltal1sta en dcrde la ciencia es ñn::icnal al 

CBPltal. De ahf cue OJssel rescate la teorfa de Marx, PUes PBrmlte 

COOP1e11de1 la "esencia" del capltaliSIT'O basado en la eXPlotacicln del 

traba.Jador. Asf la teorfa de Marx se 11a1iflesta abiertamente como 

"l lberacicln del PrOletariado". eor (Jltlnn, IA.Jssel ccnsidera cue asf como 

la cie-cla de Marx se coovirtió en "la f1lo5offa de la 1 jberaci"1 para lps 

ernweos ci!l siglo XIX, hoY ruestra Ei lpsoffa de Ja 1 l!JertK;lOO detJe ser 

tmbié'l la CifflCiB del trOOa.Jo yiya aliBJado de las ClBSffi de 105 cu::t)Jos 

nac1ooa1es y pcp!Jlares de 1 iberacim centra el capitalisrro central y 



periférico a fines del siglo XX...:..J.551. 

Cocro se observa entcn::es, DJssel cmcibe el discurso de Marx cocro lll 

"discurso ético". Este tema coro lo define resulta ser SUTI001ente valioso 

PUeS pennite ccnectar su cuel"'PO teórico "Filosoffa de la L iberació>" ccrt el 

discurso critico de Marx al senalar q.e ootJos se OCl.Pa1 del traba.Jo vivo, y 

POr tanto de la "liberaciál de la clase traba.Jadora". Sin eltlarQ'.J esta 

última Preocwaciál Pretende desarrollar el planteaniento de Marx al 

rorento en cue se oa.pa de la liberaciál de la clase traba.Jadora, cue 

eJercen los pafses del centro ccrt reSPeeto a la regiál periférica. Ademas 

el horizcrtte desde clCJ"lde DJssel ccrteibe la estrategia para enfrentar al 

capital y POSibil itar la l iberaciál del PrOletariado, es a PBrtir de la 

convicción de cue el proletariado PUede tener cmciencia de clase y POr 

tanto ccrtdiciál de l iberaciál. 

De ah1 entonces q.e reconozcaoos la inPOrtancia de la prepuesta de 

Cl.Jssel: la liberación del Proletariado a Partir del cmocimiento 

c.ient1fico, pra:iuesta esercial de su Filosof1a de la Liberaeiál. 

lllle!Ms de ello ccrtsideraros cue es inrortante recuierar el ft.rdarento 

cr1tico-cient1fico del discurso de Marx basado en el desarrollo de las 

fuerzas Procl..Jctivas téenicas. En donde la clase obrera, fuerza prociJctiva 

POr excelencia. tiene lll PBPel clave en el rrodo de Pro0.=iá1 CSPital ista, 

PUeS es la única cue PUede abolir las condicicrteS de eXPlotaciál. 
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CN'I1U.O SEG.NXl 

2. ¡?fa:fq) !J' TRABA.O Y TECNICA ANlAM'NTQ MAJFRIAI DE t A JFCBIA DEI 

!J'SAIBl l O CAPITAi ISTA ClKRETAOA EN LAS FASES !J' t A !ji B!j! tCICJ.J FOlMAJ Y 

!ji BS! K'ICJ.J REA! CEl f?RXF&J !J' TRABA.O AA.O Et CAPITAi... 

2. 1 • FVHTEAMIENTO DEL Pfm.EMA. 

Para POder dar ruenta de la esi>ecfficfdad y fu'lciá'l de la téenfca en el 

ca>ftalistro, asi cono para carr>rerder el desarrollo de la misma, es decir, 

PreCisar los camios y roodfficacfones cue en ella OCUN'Efl y ccn ello 

acercamos a l.ll8 caJPrensiá'l c1ent1f1ca y de su desarrollo, es necesario 

remitimos a la teor1a de la Stbst.nC1á1 Fonral y Real del Proceso de 

trabaJo ba.lo el capital. La referencia cue haceros no es casual, sino POr 

el centrarlo, es a partir de esta teorfa cue se eXPCne el fu:ldanento 

material del desarrollo ca>ital fsta. incluida la base material cue lo 

sostie'le. 

En esta l:eo.c.1.a. caro ser~ exPLeSto oos adela-ite, Marx Presenta la 

forma en cue el i:aeil:a.l. Slbordfna al Proceso de trabaJo. Y es Prec15"Tlente 

la "base naterfal técnica de Proci iccf!'.!J" el ccntmido material del ca>ftal 

entendida no sólo caro l.ll8 determfnacfcn OOjetlva Cinstrureitos y 

mécuinasl, sino cue adeflás es comprendida caro uia determinaciál Slb.Jetiva 

<destreza y habfl idad de los trffiajadoresl, m la cue los suJetos 

establecen t.na forma. U'la m:nera y un r-étodo e::P. fico Para Proci.Jc:ir. Asi 
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vem:is c:ue para cada fase del Proceso de trabaJo capitalista correSPCnde t.na 

base ooterial téenica de Producción, Marx nos diré : "lo c:ue distin9-Je a 

las éPOCas ecc:nánicas no es Q.Jé se Prcd.JC:e. sino có<ro se Produce, con QJé 

rredios de trabaJo se prodJce" (1 l. Ahora bien. consideraros c:ue sOlo se 

i:uede exPl icar verdaderamente el desarrollo de la téalica y su caracter 

prooresivo-imovador, si se lbica dentro del caracter especifico c:ue ruarda 

el Proceso de trabaJo en el capital isll'O Cslbordinado al proceso de 

valori zociOnl. Ce ah! entonces c:ue nos interese ·rescatar" cuidadosall'e'1te 

las modalidades c:ue 113rx refiere a las fiwras del Proceso de trabaJo PUeS 

encmtraros en cada t.na de ellas t.n grado particular de Producción tal c:ue 

remite a t.na téenica especifica. Ya c:ue CO'lPrendell'Os c:ue en cada firura 

del proceso de trabaJo se ve circt.nscrita t.na fonna Particular de 

Produce i On Cde acuerdo a 1 grado de desarrollo de 1 as fuerzas pro:l.Jct iVas 

téenicas as1 caro de las fuerzas Productivas subJetivasl. 

Por lo tanto, la fonna de desarrollo de la técnica se ve circt.nscrita 

en las firuras del proceso de trabaJo, y en el las taroién ocurre, caro 

veremos. este sanetimiento de la relación de valor PUesta par el capital. 

Ce esta mmera, la teor1a de la S1..osunción Fonnal y Real determina el 

desarrollo de las fQr:mas y f.1.wcas del proceso de trabaJo capitalista. 

La presente investiooción constitUYe el inicio Para cO<TPrender la 

ft.nción de la técnica en y POr el CBPital, soore todc acu1 insistiremos en 

la correspondencia c:ue existe entre el desarrollo de la téenica suJe.ta a la 

re 1 ación de va 1 or. 1 a Perfección de éste no da cuenta mas c:ue de 1 

perfeccionamiento c0001dado POr la ceallzaci<'xl (jel valor. As1 la teor1a de 

la SLl:lstneiOn Fonnal y Real del proceso de trOOa.Jo baJo el capital. no es 

mas QJe la teor1a del Cesarrollo CaPital ista, es el CuerPO teórico c:ue 
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pennite eXPl icar la Slbordinacim, el danin1o cue eJerce el caPital al 

interior del s>roceso laboral Y en él la base rraterial técnica de Prodx:cim 

no q.Eda exluida, sino cue mas bien es Pieza clave Para loorar este 

Caretido. 

Q:ostituve el inicio para carpremer Ja ñ n:iOO de Ja tég11ca ro y 

por eJ q:p1tal sriJre torJo para referir Ja CQCrespqx1eo;ia Qf: existe mtre 

Ja t!!mira y las toares del proceso c1e tvt>a!o. La teor1a de la St.tlsuncim 

Formal y de la Sú>sunciál Real se erige como PllltO central de las 

lllXlificacicnes de la técnica en el proceso de trabalo, es decir, sólo as1 

PCdefnOS definir el caracter innovador de la técnica capitalista 

CirctJ1SCrito en estas fonras del Proceso de traba..io. 

2, 1 , 1 • JJO:FCA DE LA GENESIS DE LA TE<RIA DE LA SLBSUCICN CFCR1AI... Y REAL> 

DEL F>ro:ESO DE 1R."8A..O BAJ'.J EL CA"ITAL 

La teorla de la 51.bsunciál Fonral y Stbsunciál Real es central en el 

dirurso teórico de M3rx. POrcue ella eXPresa el desarrollo del modo de 

Prodx:cim capitalista csu ob.Jeto de esb.diol eXPUesto como veraoos en dos 

Ql'a'1des fases del modo de PrOO.Jcciál. 

Resulta illPDrtante detenerse un POCo en la construcciál de la teor1a, 

ya cue ésta es prOO.Jcto de un desarrollo tenático Y cateoorial, en el cue 

se va eXPOniendo el Desarrollo del l"IJdo de ProdJcciál Capitalista. De esta 

manera POderoos C01TPrender cue 1'13rx PrePara Procesuolrrente la construcciál 

de esta teoria a lo laroo de su rora. 
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Indicuemos ahora las detennlnacicnes concePtuales a Partir de las 

a.Jales da cuenta de la especificidad de la relación social ca>italista q.ie 

tiene coro fundalrento <adelanténnSlol la valorización del valor; coro 

detenninación prioritaria, final 1stica cue define la relación de ProciJC:ción 

ca>ital ista misma. 

Bien, es a partir de esta prenisa oosracta (proceso de 

valorización) cue POdemOs construir la clave de la teoría de la stiJSU1Ción. 

Cabe indicar <>..e l.118 de las cateoorias ftrda'rentales con las <>..e Marx 

inicia la exPOsiciál del m::x:lo de Proci.Jcción caPital ista es Precisarente la 

cateooria de al1enac;iáJ o tantlién lléfll'3da eoa,!eoac100, cue, coro Sébelros, 

tiene concreci<'.n en el proceso de proci.JcciáJ en dcrde el proci.Jctor directo 

se ve extranado de su Prod.xto resultante <>..e no le pertenece a e,1 sino al 

ca>italista. ciJEf1o de los medios de prociJC:ción. 

Esta cateooria es central en el discurso de Marx. Asi lo refiere 

Jorge Veraza en su l1bro "Para l.118 critica a las Teorlas del ImPerialiSIOO". 

Es a partir de éSta cue encontranos no sólo la Qflnesis de la teoría de la 

SF y SR pt/k • sino cue con el la Marx PUede integrar y cmectar su teorta 

de la enaJenaciáJ <exPUesta en los Maruscritos Ecooánico Filosóficos de 

1844l con esta teor1a de la Stt>ordinación del Trétla.Jo POr el CaPital, 

desarrollada eXPl icitanente desde los Ma-uscritos de 1861-1863. 

Asimsimo Kostas Axe los en su 1 ibro "Marx Pensador de la Téenica" 

refiere a esta cateooria coro centro del discurso de Marx cue surge desde 

el proceso Productivo mismo. De ah1 entonces cue sea a Partir de esta 

cateoor1a cue PUeden cOOPrenderse las formas del desarrollo de la 

al ienacim sintetizadas en espacios definidos en la esfera de la DrOá.JC:cim 

cai>ttalista, coro POr eJC11Plo: la división del traba.Jo asi coro en la Gran 
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Industria , dende es consumada la alienaci<'.:n del prod.JC:tor directo cen el 

<OOllEflto en cue pasa a ser solo 8Péndice de la rrécuinal. 

En este iíl"POrtantisirro texto el autor Presenta el desarrollo de la 

al ienaci<'.:n en el Proceso de trabaJo, las formas y eSPaCios dende se 

desPl ieoo. El Procesan de la alienaciá1 cue sufre el trabaJador se 

material iza como ·~ en el proceso laboral C2l. 

vemos entonces en Q.Jé estriba el car<'K:ter esi>ecffico de la 

"producci<'.n CSPftalista", PUeS ccnsiderarros cue ahf se erige cOO'O el 

fi..ndare1to de la enaJenaci<'.n <3J. Inicierros cOOParando los fines de 

Producci<'.n en las sociedades PrecBPital istas Y los fines cue se persiwen 

en el caPital isrro. SO lo asf POdrerros Presentar el carilcter definido de la 

PrOO..JccfÓ'l cue cada Lr18 de ellas reviste. 

Las formas sociales erecw1talistas tienen como fin últirro la 

satisfaccf<'.n de sus necesidades a partir de Ln cuntun eSPeCffico de 

val ores de uso. Ahora. en 1 a sociedad c¡pi tall sta la PrOd.x:ci <'.n de va 1 ores 

de uso es una condici<'.n material cue se vuelve rrediaci<'.:n para Ln OOJetivo 

eSPeCffico; la Prcx1Jcci<'.n de valor de carrtlio. Con el lo cuererros indicar la 

diferencia sustaicial cue existe entre arcas sociedades: en las Prirreras el 

caracter de la Prcx1Jcci<'.n era definida POr los su.Jetos "de manera limitada" 

PUeSto cue la naturaleza como ccndiciÓ'l ob.Jetiva necesaria era escasa. Sin 

e!Ttlaroo los su.ietos Proci.Jetores "P8rticiPfban" de manera directa en el 

proceso de la Pro<iJCcioo. Ahora en la socie<IOO capitalista el su.Jeto deJa 

de participar de rlB"era decisiva, es decir, ya no gestiona pra:>iaoonte la 

Producci<'.n, sino cue ahora esta capacidad se le vuelve aJena, Precisanente 

POr<ue los obJetivos ya soo otros; "la valorizaci<'.n del valor". Este 

ll'eCanisrro abstracto se \IU8lve fin del Proceso prodJC;tivo <condici<'.n 
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ffnal fstfca en el proceso de prociJCCfónl . 

Asi entorces, ta-ito el carácter de la ProducciCn caro el suJeto 

"Pf'OCi.Jctor directo" se ve distérlCiado con reSPeeto al Proceso de 

PrOd.Jc:ciCn, <l10ra ParticiPa sf de maiera activa Pero sin decidir en nada el 

Pl'OCeSO de trOOaJo, sin oostionarlo. Lu actividad del Productor directo se 

ve C<n'.lfcicnada POr el "irecaiisrro ob.Jetivo". se ve su.Jeto a recibir ordenes 

Preeisooiente POr esta detenninaciCn de valor con la cue se inicia la 

SLllW9aci ál C4l de 1 dani ni o cue e 1 c:a>i ta 1 e.Jerce sd:lre e 1 trabaJador. 

Ercontraros cue una vez cue el Prod.Jctor directo se ve circunscrito 

en esta relacUn de Pf'OÓJCCiál tcxna el carácter de "trabaJador asalariado" 

cue al ser em>leado por el c:a>italista es "consunido PrOO.Jctivarente" PUeS 

tiere la caPaCidad de Producir no sólo el valor de su fuerza de trabaJo, 

CtiaTPO en el cual oorantiza su reproducciCn caro fuerza de traba.Jo> sino 

cue toot>ién produce ll1 plus de valor. 

Con esta cateoorfa CPlusvalorl fomulada desde los Gn..ndrisse. 1'13r• 

1n1c1a Ja ctetenn1nac1m especifica prg:>ia del @?ital isap: la pn:dcc100 de 

plt1sva1or 1rcJ1151yg desde ag11 va se eocirotCffl toawlados Jos dos at:todos 

de extraccfm de Plpsyalor· el ooso11ito Y el relativo CS) as1 cano tarhiéo 

la ft.ncjOO especfffc;a ge rurple la mág.Jioa en el q:pHal1SJIQ cano 
rratfaci<'rl rraterfal espectfica en la "pro;1 ccfCn de plpsyalor", ya oa.....sál.o 

relativo sino extraordinario, 1'13rx nos presenta es bisl la flJ1Ciál 

especffica cue cun:>le la ITÉQJina en el IOOdo de ProducciCn c:a>ital ista, 

siendo ésta la base material necesaria cue POsibil ita el sustento y 

desarrollo del rrodo de ProducciCn caoital ista, la cual cun:>le una flJ1Ciál 

histórico-material esPeC1fica, inclusive la foma autómata cue reviste en 

el proceso de trabaJo Prarueve al miSIOO tieoPO la su:>eraciCn d'2 las 
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1 imitaciones Prwias del capitalismo. De este rrodo, la base rraterial 

técnica rraterial POSibil ita en convertirse Ya ro fin del caPital, siro de 

la reprod.Jccioo del suJeto social. Tal cue al alC<nzar cierto grado de 

desarrollo de las fuerzas Productivas -nos diré Marx- el suJeto trabaJador 

tiene cooo ft.reioo "su:>ervisar el desarrollo de las mécuinas". 

Posterionoonte Marx en los Mirt.Jscritos de 1861-63 C6l con el PNPósito de 

eXPl icar la especificiaad de los medios de trabaJo en el desarrollo del 

caPital ISIT'O, da cuenta de estas determinaciones rustanciales en donde 

rt.Jevmente se refiere a la cateoorfa de plusvalor diferencia-do las dos 

formas en 1 as cue se prOO.Jce de acuerda a 1 as dos fases en CIJe se 

desarrolla el capitalismo. Desde acu1 Marx formula de rranera def.inida, oo 

definitiva Ja trocla de Ja S¡tJSUJCfc'.o Foanal Y Sit>svclOO Real del Proceso 

de J"r¡j)a,!o ba.!p el OpJtal. 

En el Maruscrito de 1863-65. tooilien llarrado CaP1tulo VI Inédito, 

Marx se refiere de 1!1"1'1era eXP11cita a estas oos categorfas. En este 

Manuscrito, la teorfa tiene una mayor sistematicidad, PUeS en el la 

desarrolla cateoor1as CIJe antes eran sólo eXPUeStas de manera imediata. y 

acu1 SCl1 cmsideradas para una expasicioo mas integral. Referida a esta 

teorfa, encCl1traros coro eJ€!1Plo la diferencia sustancial existente entre 

el proceso de trabaJo Cprod.Jctor de valores de usol swardlnado POr el 

proceso de valorizaclá1 CProcl.JCtor de valor de cantliol. Esta relaclá1 de 

valor de la CIJe partimos en un inicio es rt.Jevamente introáX:lda en el 

Proceso Productivo. 

La precisloo ccn:ePtual en la q;e es eXPUesta esta teorfa tiene coro 

00.Jetivo cOOPrender el proceso de la swordinacioo q;e el CaPital eJerce en 

el Proceso de trabaJo cue 111.Jestra un carácter dialéctico, no fiJo ni 
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limitado. 

Bien, valga esta indicaclál solo Para dem:Jstrar el carácter 

dialéctico de la categor1a de la SF y de la SR. As1 entc:nces. -nos diré 

·l't3rx- "Stbsulc:iál fonral es la forma ooneral de todo proceso c:a:>ltal ista de 

P!'OC1Jeelón. pero es a la vez una forna Particular resPeCto al rrodO de 

P!'OC1Jeelón esPeCfflcanente c:a:>italfsta. deSarrollado ya cue la última 

lnclUYe la Primera rero la Primera no lnchue recesarlITTe1te la seQ.flda" 

lcaP1tulo VI Inédito P. 54). 

Por último. es en El Ca:>ltal dende l"arx integra esta teor1a caoo el 

cuen:io total de la Pl"Od.Jcclón del ca>ltal en su determinación Inmediata. 

AC>.Jf nos t<t>la de la Proó...cefál de Plusvalor C7l: Secclál I!I 

"Pr<xi>:cfál de Plusvalor l'l:Jsoluto". Secclál IV "Proc:tJc:ción de Plusvalor 

Relativo" y es en la Sección V doode se eXP<rel ml)as fornas de Plusvalor 

correlaclaé:'dolas con cada forma de stbSU'Cfál. 

En estas secciones se eXPresa la SltJSt11Cfál Formal Y Real en el 

á!Dito de la PNXiJCcfál en su premisa besica inredlata, caoo PUltO de 

Partida. Esta teor1a de la Sltlsuncfál Fornal y Real sólo <>-Jeda redmdeada 

una vez cue se eXPOne la determinaciál glooal del ea:>ital en su cc:nJunto, 

es deefr. = a:iera en el árrtlito de la cfrculacfál as! caoo lo hace en el 

ffiefto del coosuno, norento eccn:mfco Preciso en cue reinicia el IIJ01ll(]to de 

la pnrlp;100. 

Asi entc:nces. esta teorfa expresa el desarrollo del capital fsmo en 

las formas del valor cue se valoriza en los llét<XloS de proc:tJc:Cfál de 

Plusvalor correlacfcriados cm las formas de st.OOrdfnaciál cue el capital 

e.Jerce en el PrOCeso de trabaJo. La al ienaclál de la cue es su RTltO ae 

Partida no es llÉS cue una exPresim actual o:;.¡tfflClada en el Proceso de 
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trabaJo. 

Subrayaros cue es Precisamente a partir de esta teorfa cue PCXlerros 

C<X1P!'ender 1 as formas de 1 Proceso de trabaJo as 1 como e 1 desarrollo de la 

técnica caPitallsta cue en éste ocurre. El desarrollo de la técnica 

capital fsta se Presenta de 1101era paradóJlca. Por lJ1 lado, su ftrclá1 

CU!Ple lJ1 papel l11POrtante PUeS POtercla el desarrollo progresivo de las 

fuerzas Prod.x:tlvas como flJ"'daralto de lJ1a sociedad libre, no escasa; pero 

al mismo tlemPO este desarrollo técnico se Presenta como base material en 

cue se asienta el Proceso de SlbSU'lClá1 cue el caPltal eJerce en el proceso 

de trabaJo, es decir, el sanetlmfento Prooresfvo en el Proceso de trabaJo 

cue se hace mas manifiesto debido a este carécter progresivo del desarrollo 

de la téenlca. Pero POr otro lado, esta misma base material tecnológica Y 

su desarrollo POtercia la SUPeraciá1 de esta relaclá1 material 

cmtradfctoria, en donde el rredlo de trabaJo CUJPla la ft.ncfá1 social de 

liberar trabaJo pero no para los fines del caPltah sino Para los fines del 

ProcLctor directo, de "la reprodJccfá1 de su vfda". 

Pasmos ahora abordar en CUé ccnslste la teorla de la SubSlJ1Clá1, 

desglosada en sus dos formas flJlda!rentales: 

2. 1 • 2 ELE1'afTOS CENTRALES REFERIOOS A LA Sl.6Sl.N:I~ FCRIAL DEL PR:X:ESO DE 

TRA8A.Xl 8A..O EL CAPITAL. 

Las premisas generales en las cue se asienta la relaciá1 caPltallsta de 

prodJCclá1 sen las sfrulentes: en prlrrer lugar, el caPltal 1 leva a cabo lJ1a 
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escfsfál, o..na Sa:>araci<'.11 del Proó.JC:tor directo ccn resi:>ecto a sus medios de 

PrOó.Jeciál <Bl. Asi entcnces, el su.Jeto trabaJador se encuentra 

Praeticaiente ·1 ibre", 1 ibre de medios de proci.Jcciál caro libre de vender 

su ca:>acfdad de trctiaJo a cuien IT'e.Jor parezca. 

De este m:xi:I es caro se inicia la relaciál capitalista Prt'.Piaraite 

di Cha en Clcr1de el suJeto trabaJador de.la de tener ui carécter indivicl.Jal. 

de.Ja de PrOCi.Ci r irdiviciJalmente Para pasar a fonlEr parte de ui ireca"li sm::> 

"fonrelmente social• PUeSto PrBCismente per la relaciál capitalista de 

PrOCU:i<'.11 a partir del rteea'lism::> de valor. En seQJ1do luoor. la 

tnnsformaci<'.11 a la q..e el trabaJador indivieiJal se ve circuiscrito uia vez 

integrado en esta relaciOO social Ga?1talista de Pro::l!r;ciOO es cue deJa de 

Participar Pra:>iarrente corro Jornalero, caTPesino o hila'ldero lndivirual, y 

cue ahora se ccnvierte en "traba.Jador asalariado", caro parte de los 

elementos del proceso de traba.Jo del ca>ital ista. 

En ui inicio la relaciá1 cue existe entre el trabaJador libre y el 

ca>italista es uia relacim entre vendedores, es decir, ocurre en la esfera 

de Ja cim¡].-.o!<'xJ: el trabaJador vende su caPacidad de trabaJo al 

ca>ital ista y éSte cCXJPra su C'3PBC1dad de trel:lalo dJldo a cooti1o uia suna 

de dinero en la cual cueda eXPresado el valor de su fuerza de trabaJo, 

ccnsic:leraja cano tna suna recesarla ccn la cual 

rel>!'OáJC1rse coro ft.erza de traba.Jo del cai:>Jtal 

subsistencia>. 

aPenas a 1 caiza a 

(Slllla de medios de 

Esta traisfonroc1m del dinero en capital se lbica en dos IOOl1lelltos: 

el P!'irrero <lCUrre en el Proceso de Ja circulacim <YB lo referimos 

anterionrentel y el seg.r00 ocurre en el Proceso de Proci.JCci<'.11, en dende el 

capitalista eTPlea esta mer"...anc1a fuerzil do 'rabaJo y su valor de uso 
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P€0Jl far, PUeS ésta es la t.'.nica irercl'llC1a cue PUede Proo..cir traba.Jo 

Cmag:¡ftud en cue se expresa el valor de toda irercaic1al. De ahi entcn:es 

<ue si esta mercancia tiene cai:>aciClad de crear traba.Jo. de crear valor, el 

caPitalista velaré par ccnsunirla ProdX:tivrnmte. El cb.Jetivo par el cual 

es e<TPleada consiste en cue no sólo Prod.Jzca su valor Cmedios de 

Sltlsistencial sino cue ademés prod.Jzca ui plus de valor del cual se aPrOPia 

el capitalista. 

Este pluSPrcdJC:to prodJCfdo en la socieClad capital lsta tiene tna 

diferencia sust<>lCial con resPeCto a las fonl\3s sociales mteriores, 

Precisaroonte parcue en ésta qs:Ja cif'Ct.llscrito a la relación de valor; par 

taita una vez cue es Producido en el Proceso de tr<tlaJo, necesita 

reaJ izarse 61 el rrercado Para luego volver a CbJet1varse ya sea en "rredios 

de Proci.Jcciál" Ccondicimes obJetivasl como en la ccm>ra de "fuerza de 

trabaJo" Ccondcimes subJetivasl. Es en esta relación CcOOPra y venta de 

los elarentos del Proceso de trabaJo> cue tiene luoor la valorización del 

valor. 

Adewás. una caracter1stlca central <ue cJeflne al tl'CdO de Produeción 

caPltallsta es PreciS8'1E!lte el incrate11to de la Pf'OdJcción tal cue recJJiere 

t.r.a maYor escala de medios de pax\rc;oo caro de fuerza de trOOa.Jo. ésta es 

ootenlda una vez <ue el capitalista rer.ntiza tna "mag:¡itud m1nll1'8 del 

caPltal • C9l, Ccondició<1 necesaria para ocupar un runero creciente de 

obreros aPtos en e 1 Proceso Proctx:t i vol . 

Pero como ya indicamos anteriormente, sólo es POSlble Prod..cir 

Plusvalor. una vez cue esta relación de valor se asienta como detenninaclón 

flnalfstica del Proceso prodJCtlvo. de naiera cue no solo ocurre lJl 

deSPlazamiento del Proceso de trabaio par el Proceso de valorizacl<'.<1, sino 

- 63 -



cue n'és a:n todavta, éste lo detennina, éste lo subordina. l.DJé si9'1ifica 

esto? Precisaratte cue la relacim de valor va a definir el carocter de la 

PNXll:c i á1 •si consideraros e 1 proceso de ProclJ:c i á1 desde dos Pentos de 

vista di feraites, 1 J caro Proceso de trOOa.Jo 21 ccxro Proceso de 

valorizacim, ello il!Pl ica cue a<uél es t"1 solo en prcceso de traba.Jo 

(nico, indivisible, no se trabala dos veces para traisfonnar los rredios de 

Pf'Odxción en Pl'<XiX:tos: la otra, para crear valor y plusvalor. Y lueoo 

l1'aS adelente l'"arx nos diré: "lo cue pere valor es este trabaJo real en 

cua"lto pasee detenninado grado nonnal de intensidad Co solo rinde en la 

naiera cue lo pasee) y en tanto este trabaJo real de cna intensidad dada se 

naterial iza en el proOJ:to en detenninadas cantidades, rredidas p0r el 

tieJPO". Cl'"arx, C8P1tulo VI lnédi to P. 121 l, 

Redc:ndee'1los el aro.mento para Precisar CO'Tú se establece esta 

subsmciá1 fonnal del trabaJo PDr el caPital. 

Deci!TOS cue el caPital subsure el Proceso de trabaJo caro lo encuentra, es 

decir. la relaciá1 de valor se asienta en la base material del trabaJo 

dada, cue no trmsforma más cue s61o form3l!rfflte: la forma en cue se 

asienta el capital es precisareite a partir de ircorPDrar la relaciá1 de 

valor en el Pf'OCeso PrcxiJ:tivo ClOJ. 

Veanos: "el proceso de proclJccim real, el rrodo de Produeciá1 

detenninado es aloo cue el caPital ercuentra dado y cue él subsure al 

prircipio sólo formalirente sin cantiiar nada de su corcreciá1 temolooica. 

l'J:>a1as en el curso de su desarrollo el CePital "subsure" mas cue solo 

fornalmente al proceso de traba.Jo, lo tr.:insformi, le da ma n ieya fig1ra al 

IOOdJ mfsap oo prcrticcttn QJP le es re:uli.ac. rero cualcuiera q,_ie sea la 



fiwra trmsformada ge este reciba en tanto ge es prn;eso de tn=tJ.a,jo en 

~~_de-1:rabalo del ge se OOstrae su cmcrec;m 

histórica ccotieoe en tqdp caso las detennioocjcries g;oerales del proc:;eso 

de trOOa. lo en cuento tal " C 11 > CSt.brayadO m1ol 

De ""'1era f1UY precisa l'tlrx nos rruestra la Proeesual idad en cue se 

desPl ieoo la SLtJordinaciá1 ''-"' el c8Pital eJerce en el PrOCeSO de trabaJo 

de acuerdo a "las firuras del proceso laboral", Desde acu1 se eXPCOe la 

detenninaciá1 dialéctica del capital, corresi:>ondierdo ccnceptual11B1te a 

esta teor1a, de ah! cue POda'ros Precisar esta determinaciá1 dialéctica del 

c8Pita1 ismo en las fases cue cOOPrenden la SF y la SR Pt/k. En sEl911do 

Jugar l'tlrx presenta cmo es cue en cada firura del Proceso de trabaJo el 

desarrollo de sus clerrentos: llL"dios de prodJcciá1, 11Bterias prillBS y fuerza 

de trabaJo son propfedad del C8Pita1 y ITBs aú1 todav1a, fonnan la e:rencia 

ool Proceso de Producciál. 

Pero len CLJé ccnsiste la "eseocl<I" C12J de· la StbStnCiá1 Fonnal del 

trabaJo balo el C8Pfta17 "esta SF Pt/k, este ponerlo balo su ccntrol 

consiste en cue el trabaJador pasa a estar bajo la vig11ancia y el rJaldo, 

par tanto del cOPital o del capital fsta. El caPital se toma cSPOCidad de 

mando soore el trabaJo. no en el sentido en cue A. Smith dice cue toda 

ricueza ccnsiste en la CSPOCidad de diSPoner de trabaJo, sino en el sentido 

de cue el trabaJador, caro trabaJadcr pasa a recibir ordenes del 

capitalista. PorQ.Je, en cuanto el trabaJador vende par ui salario y para ui 

tiefl'PO detenninado su capacidad de trabaJo al capitalista debe él mismo, 

cocro trabaJador entrar en el Proceso de trabaJo en calidad de uio de los 

factores con los cue trabaJa el capital". !Extractos de los rtruscritos de 

186H53 P. 5-6l. 
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El capital en esta fase Sltlordina la forma del proceso de trooaJo 

caivirtiéndose en "su.Jeto• danina-ite "c1Jel1o" de los factores del Proceso de 

traba.Jo, su actividad pasa a ser la del dirigente y dar ordaies En el 

proceso de Pf'0(1.a:iál, POr térlto su actividad en lJ1 inicio está dirigida a 

velar parq_ie se €11Pleen de rre.Jor mrera los elerrentos del proceso de 

traba.Jo, CU! no se descuide y cJesperdicie el rraterial de traba.Jo. Pero 

ademéS el capitalista •tuerza a los roreros a Prolcnoor lo mas POSible la 

ciJraciál del Proceso looaral, mas allá de los limites del tierTPO de trooaJo 

necesario para la reProciJc:ciál del salario, ya CU! este excedente de 

traba.Jo es precisamente lo CU! ProPOrciaia Plusval1a· IK. Marx C8P1tulo VI 

Inédito P. 451. Caro se ve. el tiPO de Plusvalor CU! le correSPOlde a esta 

prirera fase del desarrollo del ca:>italismo es el plusvalor absoluto. Al 

no traisfonrerse la base rraterial técnica de PrOCi.Jeci<'.:n !ésta se vuelve 

condic1ál rraterial suficiente, PUeS a partir de ella se sostiere el Proceso 

de trabaJo misrrol, la (nica m3""lera de prociJcir Plusvalor ccnsiste en 

Prolamr la Jornada de trabaJo. A este tiPO de Plusvalor l'brx le llana 

plusvalor oosoluto, el suJeto se ve rol ioodO a repcner el valor de su 

fuerza de traba.Jo y a Producir lJ1 Plus de valor POr encirra de este trooa.Jo 

necesario prolcnganjo la Jornada de trabaJo. El capitalista vela además 

para CU! el trooaJo alcérlCe el grado normal de calidad e intensidad y 

prolcnga lo mas pasible el Proceso lclJoral a efectos de CU! se acreciente 

la plusvalia prociJcida POr él mismo. La ccntiruidad del traba.Jo airenta 

Cl.lérldo en luoor de los vieJos Productores dePendientes de clientes 

particulares se encuentrérl los ruevos ProciJctores CU! ya no tienen 

merca-cias para verder, c:uienes ad<uieren en el ca>italista lJ1 P8Q.3dor 

penraiente. Ensewida Marx nos eXPl ica POr cue esta tra-isfonraciál no es 
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mas cue fonnal: "si en estos Procesos de trabaJo tradicionales cue ha1 

cuedado baJo la direcciOn del ca>ital se a:ieran rrodificaciones, las mismas 

solo PUeden ser consecuencias Paulatinas de la Previa sltJsu-cic:n de 

determinados Pnr..esos laborales, tradictonales en el capital. O.Je el 

trroaJo se vuelva més cmttruo y baio la mirada tnteresada del ca>italista, 

rMS ordenado, etc... no altera en s1 y para sf el carécter del Proceso 

laboral " <Extractos de los Maruscrf tos P. 6J . 

2.1.3. SLBSLN:ICN FCRW. DE LA TECNICA B4..0 EL CAf>IT.AJ... 

En esta Prirrera fase del desarrollo ca>ital ista el Proceso de trabaJo es 

st.llsunido POr el capital caro lo encuentra y no lo transfonna mas ge sólo 

fonoolmente. Esta relación O rMS bien sLtJordinaciOn fonnal cue eJerce el 

capital en el Proceso de trroaJo no altera en nada la base téalica material 

de ProciJccic:n. lOJé cuiere decir esto?. .Alstaaente cue la forma de 

Producir cambia sustancialmente, acuf el suJeto siQJe a:>erando baio las 

mismas condiciones de produccic:n, sus mismos instrurentos, asi caro los 

procesos de traba.Jo en los cue inclUYe tierrPO de trabaJo. La destreza y 

habilidad personal no han sufrido alteracim al9.11B. Esta Prirrera fase de 

st.llordinación es solo fonnal euesJ:Q cue la relación de valor penJéa el 

proceso de Produccim caro lo encuentra .. As! eotooces esta base rraterlal 

técnica de prod.icc100 no coot>ia Y s1n mtlaroo se ffPmtra st>oaftoada 01 

el proceso de yalorjzaciOO al nmroto en q_e ésta misma "cmp crotro1do 

materjal del proceso de traba,fo" se encuentra definida y deteanioada por Pl 
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erocesc> de yalQCizac;l<'n del yalor. La SlbSUlCiá'l Fonral de la técnica baio 

el ccpltal es tal en la medida en cue se vuelve IIediac;cn rreterlal de Ja 

paxtrclm de pl11syalor. Irclusive esta deteanlnacli'.JJ Cfl?ltalista da 

OJent:a de esta s1ntesis eccránica: el traba.Jadar pasa a estar Slbordinado 

fonralmente en cumto pasa a formar parte de m !TeCalisrro "social" PUeSto 

POr el ca>ital en el PrOCeSO de trOOa.Jo en el cue es lntegradg toareluente 

Por el coo.i.srto de OOrnros colectivos. De este rrodo el carécter social de 

la PrOd.Jceiál CBPitalista es "ccroclición" sustancial del misrro PUeSta par el 

ca>ital. no par los suJetos cue logr¡:n ra.nirse y cohesicroarse a partir del 

ca>ital caro factor extraio a ellos misrros. Esta desventa.Ja para Jos 

traba.Jadores irdiviwales es venta.Ja para el CBPital en la rredida en cue 

carPra füerza de traba.Jo irdividJal y sin ertJ.3roo Ja e<JPlea colectivamente 

convlrtiá"'dose en fuerza Pr0c1Jct1va social. En efecto, el CBPital ra:ne un 

cierto rúooro de traba.ladores. a los cue pene o tníla.Jar mediante un 

OOJetivo mico y adelnas los mantiene a.lenas unos con otros. Esta 

c:cnt:radiccic:n es e><POOSta desde el proceso de Pf'OCiJCCión y se eXPreSa caro 

tendencia en el desarrollo del rrodo de Prod.Cc1á'l ca>italista. De ah1 

entcrces cue se proñ.ndi ce en las formas del Proceso de traba.Jo 

ca>italista. 
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LA TECJUA DE LA St.eSLl'CICN FCR1AI.. Y REAL CCMJ FLWAl'ENlO DEL 

DESAER't.LO TE(}lICO f'lt\TERIAL EN El CJ!PITAListt'.l 

2.1.4. LA TECRIA DE LA Sl.8SUCICN EN LOS f'Wl.19:RITOS DE 1001-63, 1~. 

En el BPartaclo <nterior se eXPUso la i11POrtircia de la teor1a de la 

SlbSUlCiO'l Formal y de la SliJSUlCiO'l Real del proceso de traba.Jo ba..Jo el 

ca:>ital en la obra de Marx. Ah1 set'\alabaros la Procesual idad con q,.e el 

autor va acercáodose a su obJeto de estt.dio: el modo de Pf"OCi.CC101 

ca:>itallsta. t<n es asi q,.e lo q,.e le Preoct.Pa es el movimiento. el 

desarrollo del capital, y lo plasma Justamente en esta teor1a q,.e, como 

decimos. es Proc1.cto de Ln trélJa.Jo exha.Jstivo, fruto de núltiPles 

1nvestioocicres en q,.e la Teor1a de la EnaJenacim C1844l. as1 como la 

Teor1a del Fetichismo de la l"ercal:fa (premisa teórica-conca:>tuall son 

nuestras de ello. Integradas todas ellas para conformar el ct.erPO teórico 

QE<leral de esta teor1a. la cual es exPUesta impl1citanente en su teor1a del 

Plusvalor en los Grt.ndrisse, pero no es sino hasta los Manuscritos de 

1001-63, dende se exPOne par vez primera Ln esbozo ooneral de esta teor1a, 

definiendose las dos f1ruras del Proceso de trabaJo en el CBP1talismo: SF y 

SR. Ahora bien, es en la seQJ""da firura dcrde se eXPOnen las partes q,.e 

cOllPOnen el desarrollo de la SR. Inclusive desde acu1 ya se hace alusim 

al caracter ca:>ital ista de las firuras del Proceso de traba.Jo q,.e ccm:icnen 

esta fase. Veamos: se eXPCre como PLnto de partida la SlbSUlC101 Real de la 

Co<:reracim Ca:>ital ista. en 5eQJldo luoor el Proceso de la Si.t>Stn:im Real 

en...Ia Divisim del TrabaJo CBPitalista y a lllfflera de resultados la 

SWSUlCim Real flD......el Taller Autcmético Ca:>ital1sta como sfntesis de la 
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SlilSU'lCiál Real especificanente ca>ital ista. C13l. 

Posterionnente. es en los Ma-uscritos de 1863-65 donde Marx eXP<:ne 

eXPlicitamente los ccnc:a>tos de 5UJSU1Ciál Fonnal y de 5UJSU1Ciál Real ccxro 

fases especfficas cue cOOP<l'1€11 las partes. o. de otra IT'a'era, las firuras 

referidas al modo de Pf"Od.Jcciál ca>italista. Esta teorfa es eXPUesta en el 

OlPftulo VI Inédito, o taltlién l lanOO<J "Resultados imediatos del Proceso 

de PNX1Jcciál ca>ital fsta•. En este trone'lto Marx de cuenta de ll\31er8 mas 

COOPleta de esta teorfa, dende se eXPCne a monera de s1ntesis, a modo de 

"resultados". la Teorfa de la 5UJS1J1Ciál" <ñn:iál cue o..m>le la eXPOsiciál 

a este nivel teórico, donde es Presentado la totalidad de los ara.mentas>. 

Y ro es siro hasta la secciál III. IV y V de El C<Pital en dcode se eXPCne 

POnnenorizadarrente los arQJTHltos cue refieren a esta teor1a. Marx eXPlica 

suficientenrote la ccnformacioo de la relacim ca:>italfsta de proá.Jcclál 

tenierdo ccxro ftn'.lmento naterial el proceso de prodJcciál ca>italista 

desdcb lado o confonredo POr dos nanentos : el Proceso de trOOa.Jo y el 

proceso de valorizaciál, es decir, desde aq,¡1 se matiza la detenninaci<Xl 

esencial asi ccxro la val fa de este concepto en su "radicalidad", al 

respecto ros diré Bol 1var Echeverria en la Presentaciál de estos FraQl'61tos 

de los Ma-uscritos de 1861-63: "es m esta cateoorla donde se articulm los 

dos rocmentos del proceso.Prod.Jctivo capitalista. en donde sucede lJ1 caroio 

sustmcialirente radical. el Proceso de traba.io se halla stbordinado al 

proceso de valorizaciál, pero sin errbarOO alltlos se halla-i articulados en el 

proceso Pf'OCiJC:tivo <14>. Bien, éste es U10 de los elenrotos cue conforman 

la Teorfa de la SlilS1J1Ciál. Sioomos adelmte presenta-ido los ccntmidos 

teóricos de la misma. 

La slbordinaciál del proceso de trabaJo al Proceso de valorizacioo 

- 70 -



exi:uesta en los f"al.Jscritos de 1861-63 es retomada ahora en los f"al.Jscritos 

de 1863-óS, en dorde se aborda la SLtJordinacioo del proceso de trabalo ED 

al ca>ital confonrada en estas dos figuras del Proceso de trltla..fo las cue 

se integr<n en la categor1a de Plusvalor, haciendo eXPl icitarente su 

corre5POOdencia para cada figura del Proceso de traba.Jo con una forma 

espec1fica de Plusvalor. Asi en la SLtlsuncioo formal se proclJce Plusvalor 

absoluto Y en la SLtlsunciál real se Prod.Ce además de éste, el Plusvalor 

relativo caro su forma especifica. C151. 

2. 1 . 5. a:NTENIOOS TECRICOS REFERIOOS A LA SLBSLtCICN REAL DEL PRXESO DE 

'IRAB'\..o EN EL C/>PITAL. 

Pasaros a eXPoner en ct.ie consiste la seQJ"da fase o figura del proceso de 

trabaJo ca>ital ista, caro rrodal idad eXPresiva del desarrollo del nxxJo de 

proclJccioo misrro: habl811'0s de la Stbsuncioo Real del Proceso de trabaJo 

baJo el capital. La exPOsicioo cue hacemos de esta teor1a recorre el 

siruiente orden: en primer lugar, Presentaros a la SR en cuanto tal Cdescle 

sus niveles de desarrol lol: en S8QJ1do lugar presentaros la determinacioo 

especifica de la téenica caPital ista exi:uesta en y a partir de esta teor1a, 

sorretida par el Proceso de valorizaciál. 

En Primer lugar, la SR del PT/k en cuanto tal, tiene =..base 

matectal.. corro fwdareoto ob.i¡¡tiyo a la SE del PI/k. Ahora bien. el 

proceso de desarrollo de la relacioo social CaPitalista tiene contimidad 

en y a partir de la base material técnica de Produccioo sostenida en la 
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Prlirera fase del desarrollo ca>itallsta CUYa tarea ccnslst1a en trmsformar 

fonnalrrente las relaclcres sociales de Procl.r.clón sin alterar en nada la 

base naterlal técnica del Pf'OCeso de trooaJo cve la sostiene. En la 

seQ.rda fase del desarrollo capitalista, la trrosfonracién de la base 

naterlal técnica de P<W..ccló"l es cOOdlciOO !ll3terial ner.esaria ccn la cual 

tiene ccrcrecil'.n real Ja existencia del IOCdO de Proci.ccll'.n esreclflcanente 

ca>ital lsta, OPe< á dOse una revolt.eil'.n total de las relaclcres sociales 

Pt"OC1.cclcln; es decir, la estrt.etura técnica de PrOO.Jccl<'.n trmsforma 

cualitativamente los contenidos de la relacll'.n social cve la sostiene. De 

este rrodO POderOOS presentar Y precisar la relación !mediata directa c:ue 

tiene la base naterlal técnica de Proci.cCll'.n en la reprocll.Ccfl'.n del su.Jeto 

social, "'-les desde un Inicio se ve roodlficada la forma en la cue los 

su.Jetos se OCQa'lfza1 para Proc1.cir; ITEdlante tfiilXlS DE ffiU!.CCICN 

cualitativarente distintos a las fornas aiterlores de Proci.ccion. Los 

su.Jetos PrOC1.cen IOOdlmte una fonna Inicial de técnica PUeSta a partir de 

ellos miStOOS, ltécnica sWJetiva> CooPera'dO entre si en el PCOCeSO de 

procl.Jccfcln cve no es oostlonada POI' ellos mismos, sino POr un "irec<nlsmo 

cósico", aJeno, POC una relaci<'.n de valor cue de SUYO le es exterior ll6>. 

Esta forma en cve los su.Jetos se reú1en "compulsivamente", exteriorirente, 

es eXPreSil'.n de una •crisis técnica", nos diré Bol ivar Echeverr1a: en el la 

los su.Jetos se hallan separados del fin !mediato del Proceso de proct.Jccloo 

y de su OOJeto de traJBJQ, es decir, acuella caPac:idad de real lzacll'.n de su 

existencia "técnico-cultural• es ahora PUesta POr un irecaii smo aleno. De 

este rrodO Sl.Cede una inversll'.n Préctlca, el su.Jeto deJa de ser activo Y 

pasa a ser un su.Jeto pasivo, de esta manera esta "crisis técnica" Pra:>ia de 

la SF es ccntiruada en la SR la cual -nos dir~ 8ol1var Echeverrla- reclana 
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tna rueva cOOPeraciOO laboral asi CDl1"0 tna rueva estructura tecnolooica ... 

"reclana el surgiirento de un ruevo tiPO de COOPeracirn laboral. de m n..ievo 

tiPO de medios de procl.JcciOO y en general de lTI ruevo tiPO de estructura 

tecnol09ica, capaz de pennitir tna sintetizaciál de las fuerzas Procl.Jctivas 

cue, esté de OCLP.rdo con el prodJctivisiro caPitalista y no en resist0"1Cia a 

él. La slbSU1Ciál real se presenta as1 c0l1"0 la penetraciál hasta la misma 

51.bsta-cia técoicQ·rnltural del proceso social de Pf"OdJ:ciál-<:msuio, del 

rrodO caPitalista de la conJlTICiál entre su.Jeto y OOJeto de trabaJo" 07>. 

La tra-1sformacim de la estructura tecnolooica es condiciál material 

de la SR y se vuelve condiciOO necesaria del desarrollo de la misma. Asi, 

en lll primer nx:xreoto, el caPital lleva a croo tna tra-1sformaciOO de las 

relaciones sociales en cue los su.Jetos prodJcen. es decir, se trata de tna 

técnica ba$ílda en las relaciooes sbJetivas en las Q..Je el ca:>ita1 IT'Odifica 

y oost i ona 1 a forma en cue 1 os su.Jetos se or9a-I i za-1 para prodJc ir, 

altera-idO con ella el contenido de la procl.JcciOO definiendO la tarea cue a 

cada su.Jeto le correSPDnde. Con el lo uiilateral iza y e5PeCial iza la 

actividad del su.Jeto trabaJador. Esto se observa palmariamente en la 

Marufactura como gennen de la Grm Incllstria, la cual es Premisa material 

CrealJ del proceso de trabaJo caPitalista, con Ja cue se afianza la 

relaciOO capitalista de ProdJcciOO. 

El caPitalisiro se asienta Precisan-ente "caoo relaclOO social de 

enxicciOO" al transformar la base material técnica cue lo sostiene: "las 

formas sociales del proceso de trabaJo", con la cual logra aurentar la 

prodJctividad y aurenta toot>ién la masa de prodJcciOO .•. Sin ent>argo esta 

relacim socia 1 cue sucede en el Proceso de trabaJo le es aJena al su.Jeto 

trabaJador. ParadóJicamente el desarrollo de la relaciOO social 
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capital lsta trae apareJado el óesarrol lo de la extral'\acló-l de las 

relaclcnes sociales al interior del Proceso de trOOaio. Marx nos dlra al 

res:>ecto cue "haooS demostrada cue no solo cooceetual sino efectivaneite la 

Sllcial. etc. de su trabaJo se enfrenta al oorero no solo caro aloo aJeno. 

sino hastil y mt8Q(x11co Y caro algo ctJ.Jetlvo y perscnlflcado en el 

ca>ltal". CC<3P1tulo VI Irédito p, 66> CSLbraYado m1ol. 

Cébe Indicar cue este saretlmiento cue sufre el trabaJadOr se 

profuidlza ccnfonre avEJJza en las firuras del Proceso de Traba.Jo 

cil"O.JlSCritas dentro de la Slbst.n:lá1 Real CCOCPeración, r'<lrufactura y 

Dlvlsló-l del TrOOe..lo asi cooro en la Grén IndUstrial. Al respecto carios 

Aliulrre en su tesis doctoral eXPOne lo slrulente: "t'arx perlodiza 

precisaneite las modificacicnes tecnológicas del modo de prod.Jcción, a 

partir de las diversas formas cualitatjyas de socialización de los 

distintos elarentos del Proceso de traba.Jo. Recu:ermos coo él estas 

distintas modalidades del cootiio tecnolooico del Proceso de Producci&l 

caPitalista" Cl8l. 

El desarrollo de la SR permite la cooformaciál Paulatina del m:x1o de 

PNXi.Jectál especificamente caPitaltsta ccnseruido ma vez cue tm sido 

traisformadoS ténto la estru:::tura técnica de Producción ccm:i el Proceso de 

ProduCCIOfl saretido directarente POr el Proceso de valorizaciál. 
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2. 1.6. ONlICICNES MATERIALES NECESARIAS a.e PFIN'l?Pl'l Y P!U'l.EVEN EL 

DESl'fRl.LO OE LA &.BSLl-cIOO REAL. 

Lha vez QJ8 el capital traisfonna la base naterial técnica del Pf'OC8SO de 

Producción y la integra al Proceso de traba.Jo consirue con ello una 

Revoltx:ióo Total CU! se prosirue y ra:>ite contiruanente en el IOOdo de 

Pl'OCiJCCión mism:i, en la ProciJctividad del trabaJo y en la relación entre el 

capitalista y el obrero.CCapltulo VI Inédito P. 731. 

Ahora el caPital tiene QJEl llevar a cabo una amPliación de esta 

relación de Pro<iJCción QJ8 sólo es alcanzada a Partir de un aurento de la 

nagiitud mlnioo del C8Pital, "Punto de partida" de la SR CU! ahora se 

convierte en "resultada" en el rrcmento en cue se PUede deSPlegar el 

desarrollo hacia ruevas ralll'ls de Producción conseg.iidas precisamente una 

vez QJ8 la relación social de pro<iJCción PUede extenderse hacia otras 

fonnas de la relación cSPital ista: la COOPeración, la 113rufactura y la Gran 

Irwstria. Esto es, la oo¡:nitud del capital petencia y determina una 

aurento de la escala de Producción en ruevas ranas "precisamente la 

Productividad del trabaJo, la rosa de la Producción, la nasa de la 

población y la nasa de la sdJrepoblación desarrollada POr este IOOdo de 

producción suscitan necesariarente <con el capital y el trOOa.Jo ahora 

diSPoniblesl nevas ranas de proch:ción en las ruales el ca>ital i:uede 

trabaJar ruevarente en J'eQJefla escala y recorrer ruevarente los diversos 

estadios de desarrollo. hasta cue taroién ef!Pieza a explptarse ro escala 

SllC.ial. esas ruevas ranas de actividad. Es éste un proceso contiruo y 

siste'llético cue deSPl iega el CSPital conforme se desarrolla. C19l 
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A su vez el desarrollo del rrlXlJ de Proá..ccim capitalista loora 

aff<nzarse Pf"E!Cisamnte al tr<nsfonnar los rredios de tr<nsPOrte ccncebidos 

caro U'la fuerza cue exige el ProPio rrodO de Pn:xi.ceiál y en S"9.Tldo lugar 

se tr<nsfonra progresiva:rente Cl.a1do se introá..ce la n'éq_Jfna en la 

caistru:clál de ma<ulnas, de ah f entcrces cue es a <>art i r de ella cue se 

lntroc:U:en los barcos de va>er, asf cc:wro tait>ién es esta méqJina la cue 

POl:enc1a t.na revo1uc1m cmst1r1te de los ned1os de tra-iSPOrte. 

Es Pf"eCi&m:flte ro Ja Stpsi rr;;eo Real dqx1e ocurre Ja s1ntests de la 

prq1rrfá1 C1P1ta11sta: "la PNX1Jcciá1 POr la proc1Jcc1á1" -la pro0.JC:ciá1 

caro fin en si misma- ya entra en escena par cierto con la SL!Jsrnci m 

Formal no bien el fin imediato de la Proci..cciál llega a ser en ooieral 

Pr0d.Jc1r lJ1 plusvalor lo mas gr<Ylde y lo mas abu1dante pasible, no bien el 

valor de cait>io del Proci.Jeto llega a ser el fin decisivo. Con tedo esta 

tendencia imaiente de la rela:iál ca>ftal ista no se real iza de la manera 

adecuada -y no se convierte en una ccndfciá1 necesaria Incluso desde el 

OOQJlo tecooJOOfcQ-hasta t1r1to no se haya desarrollado el IOOdO de 

prod.JC:Clál E!SPOCiffcarente ca:>ltal ista y cm él la SL!Jscn:iéfl Real del 

traba.Jo en el ca:>ital. 120> 

Ahora bien. Este caracter eSPeeifico de la Prcxixciá1 caoita1ista al 

terer caro 1i.Jidme1to la prociJCciál par la Proci.lcci.:O misma no se J Imita a 

las necesidades sociales ach'Ja; por eacJ.fila_Qe éstas eco ello entro:es Ja 

pro()p;IOO se realiza en fOOJ\3 fi)stracta sjo cooside-rar las necesidades del 

su.Jeto social (hace caso aniso de éstas). por el Jo el prcd..Jctor real es 

cmslderado como sinple rredlo de ProdK:Cióo. Si91ifica cue al llegar a 

este norento de desarro 11 o e 1 cap ita 1 ha 11 evado a croo ui redondeami en to 

de la forma en cue Slbordina el Proceso de trabaJo en su total fdad Y altera 
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las cend1C10'1es de Producciá1 definiendo y prarovlendo la E<TP11aclá1 de 

esta relaclá1 social de ProdJcclá1 para cue en m m::xrento determlnadO 

establezca definitivarente el caracter de Proc1.Cclá1 caPltal ista fu1dado en 

la ProdJcClá1 de PlUSValor, inclusive "cynitieodo las necesjdacJes del S!Lletp 

sca.iaJ.", cue se cenvierten en ro.Jeto de rrooiPUlacion POr parte del capital. 

ce ahi entonces cue nos diga Marx cue no sen las "necesidades existentes 

las cue determinan la escala de la Proó.Jcciá1, sino cue POr el centrarlo es 

la escala de la prodJccion -sie<rPre creciente e im:iuesta par el misrro modo 

de prOOJC:ciá1- la g ie determina Ja rarea del ProáJCtQ. SU OOJeto de cada 

Prod..ci:o, etc. centenoo el máxifl'O pasible de traba.Jo impago y ello solo se 

alcanza merced a Ja Prod.x:ciá1 par la Prod.x:ciá1 misma." !21 > 

2.2. DESJ>mellO Y COllFIG.RACICJll DE LA TECNICA CAPITALISTA A PAATIR DE LAS 

FlrulAS DEL PROCESO DE TRl>BA.P, a:mESPCWIENTES A LA SU3SUCICJll 

REAL. 

2. 2. 1 . LA PROCU:CICJll DE PLUSVALCR RELATIVO, Ft.N:WE'rnl DE LA 

SLSSUICICJ>I REAL DEJ POO.:ESO DE TRl>BA..O 8A..O EL CJ>PITAL. 

Marx lleva a cabO en el C8P1tulo X el análisis de toda la secciá1 IV 

de El Capital !22l centrada en Ja Prod.x:ciá1 de pJusvalor relativo. Cabe 

SlbraYar cue ésta no es cualq_iier eXPDSiciá1 teórica, sino par el 

centrarlo, es en estos conceptos y cateoor1as dende se eXPresa el caracter 

especifico de su discurso, es decir, se trata de m cuerPO teórico cue se 
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defire caro "POtercia creadora" C23> en la medida cue no sólo describe el 

modo de Pr0Ci.Jcciá1 ca>ital ista en su esencia, sino cue eXPCne criticamente 

el Pf'OCeSO de desarrollo ca>italista cm rn obJetivo: la trescendencia del 

mismo. Asi este cuerPO teórico no es lJ1 nero resultado de ideas Plasiradas 

en l.11 texto sino cue es lJ1 a..ien:>o teórico trascendente, dialéctico, cue 

Presenta el desarrollo Procesual del modo de prodJcciá1 cBPi tal ista 

centr-OOo en la base material técnica. 

Es En dicho c:a>1tulo "El ccrcepto de Plusvalor Relativo" da1de se 

eXPCne el desarrollo dialéctico del IOOdo de pn:idJcciá1 capitalista teniendo 

caro rúcleo cmtral el desarrollo •cmtradictorio" de las fuerzas 

Pmd ct 1 vas. 
Vemos: en prirrer luoor la clase traba.Jadora es la prinera fuerza 

proci.Jctiva del ca>ital, es la base material cue lo sostiene y lo erioo, 

Precisareite POrcue ésta En el acto loooral prodJce obJetos. valores de uso 

y es su CSPaCidad material la cue es cmvertida En "nel'Cffle1a", la cue se 

vuelve ob.ieto codiciable par parte del capital. ..Ustanente POrcue tiene la 

capacidad de ProciJcir no sólo el valor de sus medios de subsistmcia 

Ctie!TPO de trabaJo necesario), sino cue ademas Proci.Jce m valor de /Ms 

Ctie!TPO de trabaJo excedente> para el ca>ital ista. 

Caro se ve a sil!Ple vista, el suJeto trabaJador se EnCUentra tmsado 

en el acto laboral mismo precisarente parcue su capacidad de traba.Jo se le 

vuelve aJena en la nedida En cue se halla carente de medios de prociJccic:n 

·(c:ondiciores obJetivasl par ello el treba.Jador tuvo cue vender al 

capitalista su fuerza de traba.Jo. Es mas, debe venderlo parc:ue su 

CSPaCidad de trabaJo solo es efectivanente tal en la medida en cue es 

VEndida Para el capital. Ya no es solo 1;¡ falta de medios de trabaJo, 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

ahora es su PrOPia CaPacidad de trabaJo, el tiPO y el rrodo de su trabaJo lo 

c:ue hace c:ue se a1Cuentre swsunido baio la procl.x::cim C<Pital ista, c:ue 

éste ha entrwado al capital (24l. 

Pero al mi= tie!IPO esta actividad lrooral se le '1..elve aJena en la 

rredida m cue la intercaltlia al c:a:>ital ista POr Lna "suna de direro". DeJa 

de pertenecer a él miSIOO cuando entra en el Proceso de trabaJo y es el 

capital el cue la e'IPlea haciendo de ésta m censuro "adecuado", ll"9a'1do 

inclusive a violmtarla o degradarla cm el c:tJJetivo de extraer de ella el 

mayor Plusvalor POSible. En este cap1tulo f'brx presenta la extroccioo de 

Plusvalor relativo Ccmsiste en llalterer fiJa la Jornada de trabaJo global, 

mimtras permanece variable la parte de la Jornada de trabaJo m cue la 

clase obrera Prod.x:e sus rredios de subsista1Cia, el Tie<rPO de TrabaJo 

Necesario -TIN-, al miSIT>J tieTPO se opera l.118 reduccim del valor de la 

fuerza de trabaJo cue es POsible al marento en cue el capital incorPOra Lna 

roodificacioo m las fuerzas prodJctivas técnicas subJetivas y c:tJJetivas, 

las cuales Procl.x::en m arrento del ti€11PO de trabaJo excectmte del cue se 

apropia la clase capital istal. Esta procl.x::cioo de Plusvalor relativo se 

desPlieoo m las firuras del proceso de trabaJo capitalista pertenecimtes 

a la Stbsuncioo Real. En efecto, el desarrollo del C3Pitali= se 

llalifiesta ccntradictoriarrente: POr l.11 lado lleva a croo l.11 desarrollo 

global Y progresivo de su base material técnica, y POr el otro es irediante 

este desarrollo cue subsure y Profllldiza el dominio de la clase 

trabaJadora. Esta alteracim de la fuerza Procl.x::tiva material es necesaria 

para ccnseruir la procl.x::cioo de Plusvalor relativo: "la Plusval!a relativa 

se PUede considerar croo Ln restllffi general hacia el 021 coortce el 

desarmllo del cap;talisrro y dmde se extioom las acctooes 1~ 
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de los cooitalistas ajs1adQs. La plusva11a relativa encuentra su expresiá1 

en el 1rcremento de la O.JOta de plusva11a y en este sentido es la eXPresioo 

de la relac1oo existente entre la clase trabaiadora Y la clase de los 

ca:>italistas en su con.ilTlto. En este sentido, es el resultado reieral al 

cue arriba la clase de los capitalistas como consecuencia de las accicres 

indiv1d.Jales de los capitalistas aislados" C25>. Caro vefTCS, las fuerzas 

prod.ci;ivas se rraterial izan en los medios de traba.Jo o en sus métodos de 

trabaJo o en ootlos a la vez. A los prirrercs los consideraros como 

eXPres i 6n de una tecn 1 ca ro !et 1 ya fuidada en 1 os tredi os de trOOalo, a 1 os 

seQ.rdos los consideraros como una blco1ca stb,letiya ñ.ndada en la forma en 

cue se organiza la fuerza de tr<ba.Jo para Procil:ir, Crrétodos de traba.lo 

practicadoS en la Coa:>eracicln SifTPle y en la Mcn.Jfactura>. lllrbas toares de 

la fuerza pn:xi.ctiya sm e:<pres;co r1e la técnica ca:>italista, t161€fl caro 

cb.Jet1vos "reó.X:ir el tiefTPO de trabalo socialriente rc<uerido para la 

Prcxi.CC1cln de una n-ercarc1a, o sea cue lTl8 cait1dad rrenor de trabaJo 

adqjiera la caP8C1dad de procl.Jcir una cantidad l!IB'.lor de valores de uso" 

(26). Esto es POSible una vez cue se ha1 alterado las ccndicicres 

rrateriales tanto obJetivas como SlbJetJvas, a saber: "para aunsntar la 

fuerza Pl"O<Lct1va del trabaJo, abatir el valor de la fuerza de trabalo POr 

rredio del wnento de la fuerza ProO.Jctiva del traba.Jo y abreviar asi la 

Parte de la Jornada laboral necesaria para la reProó.Jccicln de dicho valor, 

el capital tiene cue revolucionar las ccndicicnes técnicas y sociales del 

proceso de trabaJo y par tanto del roodO de prod.Jccicln miSIT'O' C27l. 

CllSérvese como a partir de esta transformxi.:X-. de las ccndicicnes 

Stb.let1vas y obJetivas, es cue el capital avanza hacia una forma mas 

perfeccion008 del dominio del proceso de trabaJo. extrBYendo de la clase 
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ctJrera 1.J1 mayor plusvalor ahora en su fonna relativa. Se C01Cibe de este 

IOOdo a la repro:luceiál del suJeto social y sus necesidades Pasibles de ser 

sustituidas, naiiPUladas e inclusive trais9redidas POr el ca>ital. Bol 1var 

Echeverr1a nos dirá cue el capital caisidera al valor de la fuerza de 

trabaJo y sus necesidades coro ma "rraroibd elástica", o sea cue PUeden 

roodificarse, extenderse o bien caitraerse. De ahf cue la Pn:xiJCci&i de 

Plusvalor relativo se real ice a expensas de la clase trabaJadora. Marx nos 

diré al resPeCto: "el valor de las 1rercaic1as está en razoo inversa a la 

fuerza prcdJctiva del traba.Jo. Irualflalte lo está POrQJe se halla 

detenninado POr valores las rrorcaoc1as, el valor de la fuerza de trabaJo. 

Por el ccntrario el Plusyalor relativo esta en razen directa a Ja tuerza 

PmciJCtiva del traba io, acJT'.eílta cuando aufTalta la fuerza Pn:xiJCtiva y 

desciende CU1"1do ésta baja" <28> CSLi:Jrayado mio). 

Asi entaices. tenemos cue caifonna avaiza el desarrollo de la fuerza 

Produetiva del trabaJo se desarrolla J1.J1to cm ella la Slbordinacim q.ie el 

capital eJerce sobre el proceso de traba.Jo. El tielTPO en q.ie la clase 

obrera Procl.>::e sus medios de vida (Tief!PO de TrabaJo Necesario> se ve 

red.leido al incorPOrar 1reJoras tt!cnicas taita obJetivas caro Slb.Jetivas. de 

tal modo cue es a Partir de ellas cue acJT'.eílta el Tief!PO de Traba.Jo 

Excedente. B. Echeverrfa subraya: "si el caiJunto de las necesidades del 

trabaJador es modificable Y los bienes caPaces de satisfacerlos le sirven a 

él solo Para el uso o caisurro y no para el intercartlio. el m00o 

capitalista de Produccioo-caisuro tiene aite si dos POSibiliclades 

diferentes pero cooPle<rentarias de Provocar el abaratamiento de la 

1rercanc1a fuerza de trabaJo Y cmsecuenteflalte de ampliar dentro de la 

Jornada 'woral el tief!PO de PlustrabaJo a e)(P€flsas del TTN , es decir, de 
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elevar relat1vanente el grado de explotacié.fl de la fuerza de trabaJo o la 

tasa de plusvalor. De t.na Parte, ""800 IJ'Otivar la red.Jcciál de la calidad 

o la magi1tud del CO'l.imto de necesidades del trabaJador. De otra PUede 

fomentar el abaratamifflto de los bienes recesarías para la satisfacciál de 

necesidades" <29>. De este fJ'Odo el Plusvalor relativo se cms1rue "a 

ex.ceisas· de rrodfffcar el valor de la fuerza de traba.lo, tall'bien se PUede 

ccnsewir rrediaite 1na fOfJJE directa -rect.cimdo el valor de la fuerza de 

trabaJo; esto es. trediaite lrl cmsuro de bienes diferfflte o biffl de lJl 

ci.mtun de valores de uso deteriorados-, tamim PUede ProcLcirse ~ 

relativa de !Ta'Jera irdio;cta. -el cual se cmsi9.Je uia vez Q.Je hén sido 

·revolucicnadas las cmdicicres técnicas de proci.ccim" y POr lo taita se 

recuiere menor tferTPO para reproctJcir el valor de la fuerza de trabaJo-. De 

esta m:nera se ooaratéJ"l el valor O:.> los rrc-'dios de SLDsistencia <30>. 

La fonna en cue ad<Uiere sertido la ProcLcCiál de Plusvalor relativo 

, logra cacretarse material1T01te en el ca1Jmlo de c<Pltales cmflUYendo en 

su fntercmecciál directa: "caipeterx::ia. En ella los capitales 

indivictJales busc:ai B1Cami zadarente ruevos rrétodos de trabaJo rrediaite los 

O.Jales RJedai ct:Jtener mayor Plusvalor. 

El interés del capitalista irdivictJal cmsiste en consoo..sir 1.11 ma,yor 

Clá'ltun de Plusvalor y ésta tiene ccn::reciá1 material B1 el IJ'OVimiento del 

capital: este nivel a~tal r--efiere sólo el rrovimiento 1ntrtnseco del 

ca>ital. es decir, cáro se cmsig.ie ootener lrl valor de mas Precismoente al 

ircrell'01tar las fuerzas Pru:ll.ctivas técnicas. [R este lrOdo los capitales 

buSCéll t.na fuerza Proci.ctlva s..<>erior a la rredia, m rrétodo de trabaJo 

su:ierior, "perfeccjq¡ado,_e;;¡;=ieoaJ_". Esta forma de PNJducciál rrecli&ite 

t.na "ci.J>licaciál de la fuerza Productiva de traba..io" Marx la llama 
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Plusvalor extraordinario Cla cual consiste en incorPOrar Ln8 fuerza 

Productiva SUPerior a la media social con la cue el capital Privilegiado 

PtJede Producir Ln8 1118Yor cantidad de valores de uso en menor tieTPO de 

traba.Jo). de este roodo -nos dira Marx- el pl11syalor extraorcUoario tiene 

coocreci<':o rooteria1 al reJac1cmrse Jos mJJtiples r;pitales irdividsales, 

Asi el capital cue a:>era con rreJores técnicas de ProciJC:ciál POdr1a vender 

su prod.cto a en Precio iOfedoc al valor social pero SLEecilJ!: a su valor 

individ.Jal. Con ello entonces se aprepia de lJ1 valor extra per encima de 

los capitales individ.Jales cue aoeran baJo técnicas sociales medias. Caro 

se dJserva, el Plusvalor extraordinario se expresa caro el 100tor del 

df:sarmllp Ci3Pftal ista, JuStffiffite PCr<Ue los rrúltiples capitales Cl.Jiere 

conse9Jir esa lllaYOr tasa de Plusvalor. cue ootiere e1Ci3P.l.tal. 

~. El Plusvalor extraordinario, deciroos, no existe sin ef!Daroo 

caro Ln8 11181Tlitud fiJa, sino cue POr el ccntrario apenas es alcITTZado PCr 

el capital social medio éSte deJa de ser t.na fomE extraordinaria Y Pasa a 

tomar la forma de plusvalor relativo. 

De este rrodo el aurento progresivo de la fuerza Productiva del 

traba.Jo "solo tiene sentido para el capital· en la medida en cue es a 

partir de éSte cue se consirue red>:ir el TIN pero Sli:Jr8Y8!00S cue esta 

red..cciál es distinta de ma re<A.cciál de la iomac1a ele trooa.10 glooal. Por 

lo tffito el capital no persig;e "la econanjzaciOO oe1 traba.Jo" !cue se 

consirue mediante el desarrollo de la fuerza Productiva del trabaJol sino 

cue lo cue le interesa es el amento de la fuerza prc0..ctiva de traba.Jo 

para reix:ir el yalor de Ja fperza de trri>a,lo Y oopliar a expensas de esta 

la parte de Ja io0}3da de traba lo gie el 511!eto trOOafacJor pmjr;e oara el 

capitalista· es_decir el tjeupp de traba.fQ excedente !31l, CSt.brayado miol 
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Resuniendo: el desarrollo del capital iSll'O RJede conseruirse t"1 solo 

a Partir de integrar y revoh . .cionar las fLerzas Pf'O(iJCtivas materiales; 

fuerza de trooalo y técnicas de trabaJo. 

El valor de uso material de Ja uen:ax;ta fl erza de tr1i>a.fo. asi cqro 

el crotmfOO Corpóreo ctlJetiVQ @ la tecnjca se en::Le"ltra"l 

reñncionalizados a los de5i!71ios del ca>ital, haciérdose manifiesto al 

nmento en Q.JE! se define la intenciál constaite del revolucionaniento de 

las fLerzas ProciJctiVaS técnicas Y sWJetivas, "testa este nxxneoto" la 

técnica seryir1a eara la sati5facciOO in.justa y frameitarja de las 

oer;esir1il:Jes h.mnss. pero eso tendré lugar en la propiedad privada Q.JE! 

sa>ara a los su.fetos de los OOJetos" C32l (Sl.tJrayado miol. Varos como los 

fines del CBPital son loorados por encima de las fines de la clase 

traba.ladera. y mientras existe Ll1 desarrollo progresivo de la técnica, éSta 

sólo alcaiza a afiaizar o a reprodJcir framaitariooente a la clase 

trabaladora. Esta contradicci.:n es inmanente al desarrollo de la técnica 

CBPitalista, sostenida POr su esencia misma. 1-enr:t Grossma-n afirma: "la 

OPOSiCiÓ'l acui descrita entre el desarrollo de las fLerzas prodJctivas Y el 

IOOdo caPital ista de ProciJCcii:n, es l.118 contradiccii:n entre valor de uso y 

valor, entre la tendeneia a l.118 ilimitada eaxix;ciá:J de valores de 11so 

liJJli±ada POr los ct>stéculos de la valorizaciá:J" C33l. Y lueoo més adelaite 

it'lade: "vemos Q.JE! las contradicciones de las cue Marx acui habla tienen ui 

caracter bien concreto: son contradicciones entre el i1 imitado desarrollo 

de las fLerzas Proó..ctlvas y las limitadas POsibilidades de valorizacim". 

En este excelente trroa.Jo, GrosS11\31Tl da cuenta de los ct>Jetivos y limites a 

cue se halla sometida el desarrollo de la técnica bajo el CBPital, i:ues 

esta "ccndiciál de desarrollo i1 imitado de las •uerzas Prodl/Ctivas no 
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tendr1a lugar en el capital isma Precisanente p0rcue si no, el social lsma 

ser1a m rrero, un calculado re<>arto de los Productos dentro de U'3 

situación Productiva existente" <34l. 

Por lo tanto, es a partir de aq_¡i cue se ruede definir el desarrollo 

de las ft.erzas Productivas en el caPital ismo: "la evolución progresiva y 

ascendente de la técnica, hace pasible y necesaria la revolución cue 

CleSal iena a los trabaJadores y al trabaJo" (35>. 
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2. 2. 2. CCD'ERJ!CIQll Sil'R.E. PRif1:RA FIG.RA OC LA St.6SUCIQll RE.AL, ESOOZO 

Ge.ERAi.. OC LA TEO.UCA CAPITALISTA. 

2.2.2.1. COJ'ER<ICIQll Sit'PLE. A..NTO OC PMTIOA DEL l'tro OC 

l'Rll.CCIQll CAPITALISTA. 

Marx refiere la Qélesis del modo de Prcx1Xeión caPitalista a partir del 

rromento en cue el caPital logra reuiir i.n rurero mayor de obreros en i.n 

mismo espacio labOral "taller•. Prod.Jcierdo la misrra mercaicia y baJo sus 

orderes. Este es el PU1to de partida con cue se da inicio la relación de 

Pf'OO.D:ión ca:>italista y constitUYe i.na diferencia sustaicial con resPeCto 

a las formas de PrtJ<i>:Ción cue le anteceden. Lha diferencia sHnificativa 

es el empleo de ma mayor escala de Prodx:ci<'.Xl, pero ésta no es coJetivo y 

coJeto úiico del ca>ital. p.ies esta necesidad es ci.bierta en y ciJrante la 

SF del pt/k, rua-ido el capital 'retre" i.n rúrero de trabaJadores antes 

diSPersos en lJ1 miSITJJ taller y los pme a traba.lar sin alterar la base 

material técnica cm la cue traba.Jan Clos suJetos real izan su traba.Jo 

indiviciJalmente con sus ProPios medios de trabaJo aúi encontr"'1dase en i.na 

misma LJ1idad l<t>orall. El caPital hasta estos rrarentos sólo transforma la 

forna del proceso de trabaJo en el momento en cue los suJetos Proc1JCtores 

directos real izan su trabaJo Para "el capital·, ProcAJciendo todos y cada 

lJ10 de ellos plusvalor. 

Ahora bien, llega i.n rrarento en cue esta base material técnica de 

PrOCiJCCión se halla imposibilitada de CUl!Plir con las necesidades del 

caPital na mwor cbtención de Plusvalorl. Oe ah1 entonces cue recuiera 

lJ1a transfoNnaCión de la base material técnica siendo esta el fl.rod&rento de 
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la relación capitalista de PrOO.Jcción. Esta IOOdificación se lleva a cabo 

en el contenido mismo de las fuerzas PrOO.Jctivas técnicas tooto ooJetivas 

como SlbJetivas. En m Primer rraraito y debido al desarrollo del capital 

se IOOdifica la forma en la cue los su.Jetos se orgoojzoo para er:Dt1.Jc.i.c 

siendo ésta la "fuerza Pr00.Jctiva POr excelencia" <361. 

Decirros cue al capital Ya no le basta con ranir este grwo de 

trabaJadores en el mismo espacio laboral. PUeS mootienen Ul "nexo fonrel ". 

se fflCtsltrai JL11tOS P8l"'O Cada prq:iJCtor directo realiza stl trét>a.fo 

.. iodiyid ialrreote". El C.-Pita] necesita "tréYlsfonrar" esta foam de 

Produc:Gi<':o v lo ge hace es integrar "asocjfCdolos" a 1.0 pmvec;to t'nico, 

El capital hace partfciPeS a los suJetos Prod.ctores en la forma social del 

Proceso de traba.Jo eXPUesta en la cc.aoeraciál de su trabaJo. C37l. 

En estos ll'OIT'erltos, tod'.ls y cada una de las fuerzas de trabaJo 

integroo una fuerza PrOO.Jctiva social del trabaJo úiica: la f11erza de oosas 

Cen cue el capital EOPlea al conJmto de trabaJadores en el proceso de 

trabaJo y lo hace precisamente corro las partes de Ln todol. 

Marx nos diré cue es en y a partir de esta forma en cue se asoci<n 

los trabaJadores en m proyecto úiico cue PU8den POtenciar "sus esi:>1ritus 

vitales", La forma en cue se deSPl ieoo la ricueza indivicl.Jal de cada 

suJeto solo PU8de ser tal cuoodo es prorrovida POr el conJmto social. 

"Prescindiendo de la nueva POtencia de fuerzas Q.Je suroe de la fusión de 

muchas fuerzas en una fuerza colectiva. el mero contacto social ooreral, en 

la 1113YOr parte de los trabaJos prOO.Jctivos oorera una erulaciá'l y una 

peculiar activaciá'l de ios eSPfritus vitales C<nimal SPiritsl. las cuales 

acrecientoo la capacidad indiviciJal de rendimiento de tal rrodo cue una 

docena de Personas trabaJoodo Juntas durante una Jornada laboral simulttnea 
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de 144 horas, SUTlinistr<n m Proicto total rn..cho 1!'8Yor CtJe 12 trabajadores 

aislados cada tJ10 de los cuales laborara 12 horas, o cue m trabaJador CtJe 

lo hiciera c1Jraite 12 dlas consecutivos" CEl Capital, vol. II P. 396>. 

2. 2. 2. 2. EL CPRoCTER C/>PITALISTA DE LA CCXPERl!CI()ll Sit'A..E. 

La fao.Jltad CtJe tiene el suJeto social de "proáJClr--se" colectivamente es 

aPrOVeChada POr el capital al interior del Proceso de trroa.Jo y de la cual 

se beneficia mPlianente. Ello ocurre precisaoonte POrCtJe lleva a cabo una 

relacil'.n contractual con cada trabalador de mmera indiylc!.ial, sin enbargo, 

el trroa.Jo se real Iza en form-3 social. Esta diferencia en cue se neva a 

cabo el Proceso de trroa.Jo tal cue disocia los fines del suJeto proc1.Jctor 

directo con los fines del capital ocurre de mmera paradóJica, POr m lado 

social iza el Proceso de trroa.Jo, pero al misro tiem:>o individual iza al 

trabaJador directo. Esto se ccnvierte en desventaja para el suJeto 

trabalader. Veamos COIOO ocurre: 

El capital paga el valor de la fuerza de trroa.Jo en fomia individual 

y sin errtiarw la emplea en cal ldad de fuerza de tCOOa,!p social. esta..se 

cqwierte eotcrces eD !na f11erza proj.JCtiya ge de SlYO )e es gratt1jta; el 

capital no paga absolutamente nada par el la. A su vez el empleo de 

distintas Jornadas de trroa.Jo son remidas en lfiLSola lomada de tr00a la 

"Jornada colectiva", en 10 m;srro tjerrpo de traba.io rrultipHr;tdo oor la 

re nfOO de tCOOa.tadores g ie se hal.la:L.P...nx:U:.ieo?o 1 n n·rrem mayor de 

rrercff'lC1as. Poderos encentrar LJ1a vaitaJa si91ificativa en la Coa:ieraci&l 



SirrPle: "ésta actúa c0010 1.11 elerrento nivelador, borrando las diferercias 

indiviciJales y transfonnando al obrero aislado en obrero colectivo" !381. 

2.2.2.3. U\ CCXJ>ERACI(Joj Sil'A..E CXl'[) esrozo GENERAL DE U\ TErnICA 

CAOITALISTA. 

Lleoodo a este nivel de desarrollo en cue el ca:>ital ha alterado la 

ONBliZación del Proceso de trabaio. es cuando construye tJ1a "rueva" fJ.Je.c.za 

Prortdiya social del trroa lo. Esta transfonnación alcanza a tener 1.11a 

eXPresi&l sólida cuando transfonra e1 11so de loe¡ uedios de prod;JCcfoo en 

forma colect..!.'ia. de tal IOCdo Q.Je la fonra en cue son em:>leados los medios 

de trabaio: herranientas. edificios, talleres, etc., tiene caro obJetivo 

a:>rovechar los espacios en donde el cwital PUede aoerar, cerrando con ello 

los eSPaCios cue PI.Jeden causar deSPil farro de recursos. 

Esta oostión s11i geooris de prodJcción es conseruida solo 1.11a vez cue 

el cwital ha transonnado "la forma social del Proceso de trOOa,!o", el 

carécter cualitativo de 1.11a Jornada de trooa.Jo Cnica con la cual BITP11a y 

11UltiPlica los eSPOCios geográficos del Proceso de trabaJo, ~ 

rrecuos de Procl! iccióo coJectiyos. Se ccnvierte ésta en la exores feo g;oeral 

de la técnica cooital ;sta, !39> Justamente POr<Ue desde acu1 es caro se 

encuentra delineado el proyecto de la relación capitalista de Pf'OO..cciál en 

su totalidad. Asi entonces, tras haberse aperado esa transfonnación sucede 

1.11a redJcción suficiente del tierrPO de trabaJo en cue se prodJcen las 

roorcancfas: aunenta la Productividad del trabaJo al verse modificadas las 
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caJdfc1ooes sociales de prodJCcim. La eccnanfa rn el errpleo en los rredios 

de Prod.cciál ha de exaninarse en reneral desde dos Pl11tos de vista: el 

Prirrero, en cuaito a cue el la abarata las rrercaictas y reci.Jce POr esa vta, 

el valor de la fuerza de trabalo, el otro en a..aito IOC>difica la PrDPOrciál 

entre el Plusvalor Y el cEPital total adelaitado. esto es, la SUT\3 de valor 

de sus CCXTP<'.l1€fltes coostaite y variable. 

De este ITOdo la CooPeraciál, nos diré Marx. "pennite de t.na parte 

extender el tmlito espacial del trabaJO y de ahi cue en ciertos Procesos de 

trabaJo vuelva necesaria la rrera interccnexiál espacial del obJeto de 

trabaJo. caoo en los casos de la desecaciál de tierras. coostrucción de 

di<ues, d:Jras de reooclfo, e<nales y carreteras, tendido de vlas férreas, 

etc. De otra Parte. brirda la POsibilidad de restringir en lo eSPacial 

cooforrre a la escala de la proO.Jccim, el territorio en cue la miS/113 se 

desarrolla" <El <:a:>ital vol.II P. 399>. 

2. 2. 2. 4. C(N)ICICN:S DE OESPRla.LO Y LIMITES DE LA CCO'ERJ!CICN Sil1'LE 

lila vez cue el cEPital adcl.Jiere esta neva fiwra del Proceso de trabaJo a 

partir de la COOPeraciál Simple. ~s cCX"Jdlcicoes oo !etiwis 

a esta expoos100 de la relac;iáJ 5ocjal capitalista de proci r;ciáJ, de ahi 

cue "ce9Jiera" 1u aimnto de Ja mamitud del caeital. PUes ~ ella deriva 

el cutlntun de ooreros cue i:uede ocl.Par, lo cue tarbién define la caPacidad 

en cue i:uede ccncentrar los medios de produccim. 

Ya veiaros cue esta forma inicial de ctc.:oin~o se exPresaba desde 
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el l10lle!lto en cue los suJetos sm recnidos POr el caPital "POr lo demas, la 

cOCPeraciál entre los asalariados no es nada 11\3S cue tn efecto del capital 

cue los €1!Plea sill'Ult<'lneamente. La conexi<'.11 entre sus ftnciones, su tnidad 

cocro cuerpo Proó.Jctivo. radican fuera de ellos, en el capital, cue los 

reme Y mantiene cohesionados. La conexi<'.11 entre sus trabaJos se les 

enfrenta idealrrente .cocro Plan, pr.:icticarrente caro autoridad del 

CaPital ista, cocro POder de l.Tla voltntad aJena cue scxrete a su OOJetivo la 

actividad de el los" CllOl. 

Pero ade<Ms el cas:>ital loora afimzar el dcxninio cue eJerce al 

interior del Proceso de trabaJo CUa'1do IT<ldi fica sustfflCialrrente la forll\3 

del mismo. En ella deJa de asumir tna act1hrj de aaJdo rrerarrmte foar,.11 y 

pasa a dirigirlo crnp el represeotoote mAxiro de 10 eJén;ito "la d1reccfál 

eJercida par el capitalista no es solo una fmciál especial derivada de la 

naturaleza del proceo social de trabaJo inherente a dicho Proceso; es, a la 

vez, ft..rciál de la eXPlotaci<'.11 de tn proceso social de trabalo, y de ah1 

cue esté condicicnada par el inevitable mtag:nisrro entre el eXPlotador y 

la materia Prima de su exPlotaciál" C41 >. 
Bien, pasado un cierto tie<IPO en cue son ll"Odificadas las condiciones 

materiales, al capital le interesa €1!Plear un trooaJaclcr asalariado para 

cue CUJPla esa ftnci<'.11: "el SLPervisor" será ctJien asuna en sus actividades 

las necesidades del capital cocro si fueran las de él miSll"C. Puede cl.llPl ir 

con los obJetivos y fines cue le traza el CaPital. PUes esa tarea lo 

involucra cocro parte del misrro. 

ClJservairos cue en este nivel de desarrollo el CaPital ha definido su 

motivo irrPUlsor y obJetivo último cue sucede en el proceso de proó.Jccioo: 

la valorizacioo de valor. 
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Pero ccrisidérese CU! Marx está se'lala"do a esta forma social de 

traba.Jo Pf'CPia y necesaria de la relación caPital ista de PrcóJcción CU! la 

ccrcibe caro t.na necesidad histórica precisanente POr<Ue a partir de ella 

se traisfonna el trabaJo indivici.Jal en trabalo social QJE! le es fulcicrial 

al capital. Sin enbarro. la Coa>eración SiflPle ina.rura la relación 

capitalista justarente POr<Ue logra coincidir con la escala de la 

Pf'OOJCCión, pero, par otro lado, éSta no constitwe "t.na forne fiJa y 

caracterfstica de t.na éPOCa i:>articular del desarrollo del IOOdo de 

Pf'OOJCCiOn caPitalista", sino aPenas el trá1sito de la forma artesaial a la 

forne na"t.Jfacturera, irv:lusive sólo loora disting.Jirse en esen:ia de la 

eccronfa C811Pe5ina per la marca de trétla.Jadores aTPleados sinultánesrente, 

y el voluren de los nEdios de prcó.Jcción concentradas. Asf. en ll1 Prirrer 

mcwrento, la Coa>eraciOn SinPle es la "forma Predaninante" en acuellos raros 

de la prcóJcción da1de el capital e.pera en grai escala sin CU! la división 

del trabaJo o la maQ.Jinaria desenPe"len ll1 papel significativo. Marx 

refiere la peaJliaridad esrecffica de la Coa>eración SinPle considerándola 

caro la toma besica del IOOdo de PrcóJcción caPitalista. aJ'lQJe su PrDPia 

f1g ira sinple se presente caro tonna pactiOJlar Jmto ccn otras mas 

deS8rrolladas. <42> 
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2. 2. 3. DIVISICN DEL 1RP8A.Xl Y f'Wl.FPCll..RA. SEG..MJA FICUlA DE LA Sl.llSl.tCICJ-l 

REAL, FCR'\11 PARTIC\J.JIR DE LA TEOIICA CIPITALISTA 8ASPDA EN LA 

crolWIZPCICN SOCIAL DEL l"R"8A.ll. 

2. 3. 1 • LA FCR"A PARTIC\J..AR DE LA TECNICA CIPITALISTA 8ASPDA EN LA 

CRJPNIZACICN SOCIAL DEL TRA8A..O. 

La divisiál social del trabaJo q_¡e ocurre en la Ma1ufactura lleva aoareJada 

tna rrodificación susta-icial de la actividad del suJeto artesaoo 

rerucitlndola a L.118 sola. Durante la Coa:>eraciál y la Qéresis de la 

Man.Jfactura el su.Jeto trabaJadOr artesano se hallaba prodJcierdo su tarea 

de maiera autónana definiendo en su totalidad los tief!POS y los métodes de 

trooaJo cira.nscritos de acuerdo a su C<Paeidad indiviciJal. Sin enbaroo, 

ocurre un Proceso de transición al roomento en c:ue se establece la 

Man.Jfactura el trroa.Jaclor indiviciJal, d::lrero sinQ.Jlar, pasa a formar P8rte 

del d::lrero colectivo, elarento clave en la Ma1ufactura, PUeS en él, el 

artesano indiviciJal se halla relaciaiado indisollblemante a este meca->ismo 

colectivo c:ue ah<lra es integrado cooo un cuerpo l.nico. "El obrero 

colectivo, coot>inado, cue constitUYe el mecmismo vivo de la MITT.Jfactura se 

cOITPC118 tan sólo de esos d::lreros parciales y unilaterales. En COOParaciál 

ccri la artesan1a indePendiente, PU8s, se ProdUCe rros en irenos tietlPO, esto 

es, se acrecienta la fuerza Productiva del trabaJo. Asimismo, tna vez c:ue 

el trabaJo parcial se ha vuelto autonmo convirtierdose en ñrciál 

exclusiva de m perscna, su método se perfecciona" <43l • 

- 93 -



IVlte ello se confonra Ln coorpo colectivo de trabaJo dentro del 

taller artesanal CU! POta-cia la ProcíJcciál de rerca-x:fas en menor ti€fTPO y 

a.menta la Pl'od.ci:ivida::l del trOOajo a partir de esta divisiál de tareas, 

la cual alca-iza a ta-er una determinaci<'.:n mas especifica cuando la Cti.tisJ.W 

áLl:a!ms Pf"'OVOCa 111 caltlio en las herrcrnientas de trcbaJo (recuérdese CU! 

en la Sti:JSU1Cl<'.:n Formal la base material d:lJetiva de prod.x:ci<'.:n se 

encaitraba inalterable>. La orientaci<'.:n de su camio de toara resulta de 

la experia-cia acerca de las difirultades especiales CU! se a>onerl a la 

forma ro rrodificada. Deterl91rocrlos 111 nnrento a reflexionar la relaciál 

innediata CU! aoora ruarda el artesano irdividJal ccn su herrcrntenta 

partirular. t\3rx ros dira q.e existe una relaci<'.:n directa caro el caracol 

a la cercha. Es decir, el suJeto traba.fador se halla cin:uiscrito a este 

llECénismo colectivo Q.Je milateraliza y ademés recorta sus ca:>acidades de 

procíJcci<'.:n c1.Jr111te el Proeeso de trabaJo. Ccn el lo se establecen los 

cimientos de la 51..i:Jordinaciál del suJeto trabaJador al mecanismo colectivo. 

del q.e ro PLede sal irse POrCU! ahora su actividad ha sido Parcial izada. 

Fuera de 1 ta 11 er artesanal no es mas CU! 111 suJeto CU! real i za 1 a parte de 

una rercaicfa. "Con el lo el caPital liga irdisollblemente la suerte del 

instruoonto especifico ccn la del oorero parcial lo mis:ro CU! éste últilll'.l 

ra:>resenta respecto del ctJrero colectivo cootJinado, lo es en el instruoonto 

esPeC!fico respecto del instí'l.Jll'E'nto glctJal utilizado par dicho oorero 

cootJinado. El instrunento Parcial. la herramienta esPeC!fica no sirve para 

nada ccnsiderada aisladanente, en si misrra no es nada. mas q.e una parte, 

una Pieza del instrunento colectivo total, del oorero colectivo cootJ!nado. 

Esta transformaci<'.:n del su.ieto trabaJador en obrero colectivo 

~y del rrectio de traba fo en "berranimt.a.e~pecializada" coofonooo 
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Ja ñ ierza prcrlictiya espec1f1ca de la r1anufac;h1ra "el peri@ 00]1fact11rem 

sirrpJifica , DEJQra y m1ltiplica las herCfYI11entas de trOOafo adaptaxjolas 

a las ftrx:i01e5 especiales y exclqsivas de los OOrems oarciales'' <44> 

Ahora bien, esta estructura técnica ccnformada en la Maufactura, se 

eXPresa ccxro la 9énesis de la Revolución Inci.Jstrial C45J, precisarente 

POrcue ha troosfonnado sustoocialrrente los elerrentos del Proceso de 

traba.Jo. Es irrPOrtoote caicebir a la Revolución Inci.Jstrial ccxro Proceso 

cue se origina desde la Cooperación SinPle, se POtencia en la Ma-ufactura y 

se ccnfirura en la Gran InciJstria haciendo s1ntesis en la tnaQ.Jinaria. Valga 

este seflalaniento para aclarar la falsa caicepción cue se tiene de la 

Revolución Inci.Jstrial caicebidas ccxro U1 l!Ero resultado C45J de la Gren 

Industria exPUeSta en la rracuina de vaoor C45 bisl. 

Subrayemos lo cue significa la eSPeCi ficidad de la técnica 

capitalista en la Manufactura para el suJeto traba.Jador y para el 

capitalista. Para el su.Jeto traba.Jador esta fonra social del proceso de 

trabaJo cue se lleva a cabo en la división del traba.io cue PNJITUeve una 

disociación de tareas reducida a una actividad Lf'lilateral y su obJeto de 

traba.Jo cue const1twe sólo U'la exPresiál parcial de las capacidades a cue 

se halla reducido, más cue a una socialización de caPacidades, mientras cue 

para el capitalista la división social del traba.Jo en la Ma:l.Jfactura basada 

en la división del trabaJo se expresa ccxro el desarrollo de la técnica 

capitalista. ccxro una fonna social del Proceso de traba.Jo siendo éste 

obJetivo de desarrollo cue el capital prcxroverá en las POSteriores figuras 

del proceso de traba.Jo, encontroox:>s cue para el su.Jeto trabaJador la 

división del traba.Jo se le enfrenta ccxro fuerza productiva aJena, cue 

mootiene U1 nexo exterior entre los su.Jetos del proceso de traba.lo, su 
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actividad laboral y el instrunento de trabaJo. 

De ahi cue la 113nufactura Prcm.Jeva la disociación y la extra"\acim en 

la participación del su.Jeto trabaJador al interior del Proceso de 

Producciál a Partir de la división del trabaJo, inauwrando cm ello la 

SLtJordinación <ue el capital eJerce sd:Jre el Proceso de trabaJo, al alterar 

ia estructura interna del Proceso de trabaJo. 

2. 2. 3. 2. DESAm:l..LO DE LA OIVISICN SOCIAL DEL 1RA8A..O EN LAS F~ 

OE LA f'WU'JlCll.RA. 

El desarrollo procesual de la división social del trabajo y el 

perfeccia'lamiento del miSITX) ocurre en las formas de la Ma'ufactura. Esto 

lo POdemos d:Jservar al seruir el desarrollo de la misma concibiendo en ella 

las formas en cue se of'9a'1iza el proceso de traba.Jo a partir de tri miSll'O 

mecaniSITX) de prod.Jccim CUYOS órooios son hrntlres: éstas dos formas 

ftndarentales Presentan un PDPel enteramente distinto sobre todo en la 

ulterior transformación de la Marufactura a la Gra1 Industria. 

La MiD.Jfactura betemgéoea es la Premisa de la división social del 

trabaJo cue se halla concretada POr diversos oficios, diversos artesanos 

cue prod.Jcen una miSITB merc<rc1a: en ella ocurre una divisiál de tareas de 

acuerdo a los oficios arteSa1ales, esto es, se social iza la ricueza de cada 

artesano en el Proceso de trabaJo. Sin aroaroo, esta forma fl<n.lfacturera 

se encuentra 1 imitada POr dificultades de la estructura interna en cue se 

halla confonrado su Proceso de traba.Jo PUes al dividirse las tareas cued"1 
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destotalizadas las fases cue integrai el Pn:x:eso de traba.Jo. ClJando alrun 

artesano intern.m:>e su traba.Jo, el Proceso cai..Jt.nto de traba.Jo se detiene. 

Esta 1 imitación es resuelta en la !RJ1fact11ra "orncnica". es ccnsiderada 

cano la forna ccnsuiada, la forma artesaial perfeccicn00a. En ella, la 

división de trabaJo ha cuedado definida POr las ear:tes cue Proct.x:e el 

artesano Cya no la totalidad del Proci.cto> de ma sola rrercaicfa. De ahf 

mtonces CU! las fases del proceso de traba.Jo seai tait:>ién divididas. Ccn 

e lle e 1 artesa'lO ha perdido rut01001f a reSPecto a 1 a e 1 aborac i m de 1 

proclJcto IYB no lo proci.ce en su total idadl. La divisim de tareas es 

c:aifonnada en ll1 todo t:nico corerente, en CU! las fases del proceso de 

trabaJo ya no a:>arecen disociadas lilas de otras, sino mas bien ccnectadas, 

1nterrelacicn00as en lila secuencia de Procesos ccntinuos y ccnsecutivos. 

Esta MinJfactura coobina oficios artesa'1ales originariarrente dispersos, 

red.lee la SEParacim espacial de la división de las fases PBrticulares de 

la Pl"Odx:cim del articulo. De este lrodo. el nexo entre lila fase y otra 

del proceso de traba.Jo ha 'l.Edado ccnectado, lo cual es sunarrente 

illPOrtaite Pl.eS ccn ello no sólo se ahorra el tief!PO de traba.Jo en lila fase 

de Pl"Odx:ción y otra, sino cue se cmsirue agilizar el Proceso de traba.Jo, 

garaitizaido el increreito de la Proó.Jctividad del mismo. 

Para CU! esta fonna de MinJfactura se llaYa POdido concretar, se 

recuiere ma rrodificacim sustaicial del artesano individual y su forma de 

traba.Jo, veanos caro ocurre: 

En Prirrer lugar, el artesaio irdivirual se encuentra cmfonr<ndo al 

obrero colectivo ccnstituido POr la coobinacim de obreros detal 1 istas, 

ti raido de 1 a 1 artlre cm lila Parte de sus rurerosas manos, arm3das de 

instrunentos, mientras cue cm otras manos e instrurentos lo tensa y lo 
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corta, etc. 

cano PUede d:lservarse, cada traba.Jador 11\a'ltiene lJ1a relaciá"l de 

inletdePeldencia, de fome cve estos ooreros parciales ccnstitUYen otros 

óna'X>S especiales de tJ1 perpo l¡jloral Laico. cue solo Aede reerar CQ'OC) 

1nf<k'J o sea $L')lo en yfrtu1 de la ccxperac:iOO directa de los OOrems. 

Pero eso no es todo, la divisiá"l social del trabaJo se desarrolla no 

solo al interior de ella sino Cl.JE! la deSPliega al ccnstruir UJa !!!f01factura 

ghurtesca Ja aaal es cmfQODélda por Ja cmhira:100 de diversas 

!l!fOJfactiiras "las diversas na"Ufacturas cootiinadas ccnstitUYen entonces 

departanentos de uia rra-ufactura gld:lal rrés o rraios separedas en el esPBCio 

y a la vez procesos de Pí'OduCCiá"l rec1pf'OCOO'ente irda>erdientes ccxro a cada 

uno en su prcpia divisiá"l del trabaJo" <El Caoital vol. II P.423l. 

La divisiá"l del trabaJo ha l leoodO aqJ1 a Ul desarrollo tal cve 

prooueve la ~ de los espacios de trabaJo Cl.JE! salen del oooito local 

del taller artesaial para ccnformar distintas l!al.lfacturas especializéldas 

en la Pí'OduCCiá"l de partes esi:>ee1ficas de Lna merca-c1a. 

Pareciera cve ante estas ventaJas la fonna l!al.lfacturera del proceso 

de trabaJo resultara ser la rrés adeclJada de la relaciá"l cas:>ital ista de 

Pí'Od..cciá"l, sin errbaroo, ésta no es suficiente PCrCl.JE! sus órganos de 

proc1Jcción lo caistitUYen los propios artesaios "a pesar de las diversas 

vmtaJas cve presenta la 111EO.Jfactura cootlinada la misma m adcuiere sd:lre 

su propio ñ..ndoolento tna verdad téalica. Dicha uiidad solo suroo cua1do la 

110"l.lfactura se traisfonna en industria rracuinizada" (47l. 

Por el contrario. POdemos concebir el desarrollo de la Ma-ufactura Y 

la divisiá"l social del trabaJo cve en ella se ccncreta ccxro la Premisa 

esencial de la Grai Industria. No solo PCr la eSPeCializaciá"l de tareas a 
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la ClJE! se ve sanetldo el trabaJador, sino ClJE! es a Partir de ella a.Je se 

erloo lJ'\a herramienta esi:>ec1flca Para cada tarea en Partlrular. La 

esPeelallzaclón del artesano su.Jeto a lJ18 actividad Parcial se redcndea al 

establecerse U18 herranlenta espec1flca Para Cada traba.Jador. Q:urre lJ18 

modificación real del rrecllo de trabaJo ocasionada POr Ta división social 

del mismo "el hábito de deselTPel'lar lXla fu1clm t.n!lateral lo traisfonna en 

On;a10 acttJJlte naturalmente 5e01ro de la mlsira, mientras cue Ta 

lnterccnexlón del mecmlsmo total To ctll loo a fu1cionar con la reo.Jlarfdad 

inherente a la Pieza de r..na rnéqJina" C48l. 

Pero además, y en seQT'do Tuoor, es en Ta Ma"l.Jfactura y a Partir de 

Ta división del trabaJo. cue se Tleva a croo lJ18 determinación slnple de 

tareas a lJ18 detenninaciál tMs COTPleJa,se crea loa QradaefOO Jerérg lica de 

ad:eSaJQs. Diferenciando as1 arte5é<10s cal fflcados y no calificados. 

creándose con ello, ademas, t.na dlferercla en Ta escala de los salarlos. 

Pero a:n més todav1a. ante esta diferencia del trabaJo Y sus 

trabaJadores, el adlestramfeito cue recuiere la fue~za de trabaJo -nos diré 

Marx-. variaré de acuerdo al grado de calificación de Ta fuerza de trabaJo. 

De este modo, si el trabaJo es slmPle no se recuerlré slculera de Ln 

adiestramiento Cde edlcar a Ta fuerza de trroa.Jol. si POr el contrario, el 

trabaJo es cOOPleJo. recuerfra ciertos oostos a.Je el Céf'ftal ha de pagar. 

Pero obSérvese cue este oosto <>..ie ! leva a cabo el caPital no es SIQ.Jlera 

Para Ta clase ctlrera en su total ldad, sino solo para alQ..(l()s trabaJadores. 

Incluso Ta cal lflcaclón de Tos obreros Te es fu1cfonal al Céf'ftal pues 

contrlbUYa'l a perfeccionar el Proceso de trabaJo y Pf'OáJclr 1.n nwor 

QJéntun de Plusvalor. de ah! Q.Je reciba con Tos brazos abiertos todo canblo 

cue vaya dirigido a Ta esr:>eclalizaclón de Ta clase obrera, ya cue 

constituYe lJ18 relación directa con el traba.Jo excedente. 
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2.2.3.3. DESAffiCUO DE LA SLBSUCI{lll DEL PRX:ESO DE TRPBIU) PCR EL 

CAPITAL EN LA FCR'VI f'l<IU..FPCTI..RERA DEL F'RO:ESO DE TRPSA..O. 

Marx presenta Ja OOJe:¡is de Ja diyisiáJ del trfila,!o a partir de la 

diferercia fisiolooica cue existe entre los su.Jetos q.e CCl!P01en t.na 

ccm.nidad primitiva, dando cuenta de la diferencia de sexo y edad. La 

di visión de 1 traba.Jo adcui ere 1J1 caracter socia 1 CtJa1do se 11 eva a cabo 1J1 

1ntercaitiio de Pf'OC1.iCtos entre ma com1J1idad Y otra, de aa..erdo a los 

recursos naturales cue cada ma pasee. 

1 a toara pr1m1t1ya oo a.e acootece Ja djyisiéo del tcrt>a,to es rruy 

i11POrtaite PUeSto cue cm el la se establece la diferencia QJe existe entre 

su fonna Preca:>ital ista y la forma maufacturera del proceso de traba!o 

Ccomo premisa general de Ja fonra capitalista de ProdJcciml. Oe ahi 

entCJ'lCes cue rarx se OCt.Pe de diferenciar la fonna en q.e ocurre la 

división de traba.Jo en cada forma social de proctJcción. Oe este IOC>do, si 

ahora nos referilfOS a Ja relacion cue media entre la divisim maufacturera 

del traba.Jo y la divisim social del trabaio cue en el la ocurre, Jo hacemos 

POr<Ue ccnstituYe una forma particular q.e se diferencia de las formas de 

trOOa.Jo anteriores. 

8rPecerros ccn Ja djyisiOO del trabaio en Ja Mfn1factura, Esta es 

J levada a cabo POr cada capitalista en fonna irdivici.Jal Y la capacidad q.e 

tiere para emplear fuerza de trabaio y medios de pro<iJCcim dePende de la 

11'aQ1itud del capital cue POSea. En este nivel se cOOPrerde la sillQJlaridad 

del capital y Ja relación q.e rredia con los elementos del proceso de 

traia.Jo ocurre individ.lalmente Cconpra y venta de fuerza de trabaJo Y 
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medios de Producciónl. Asi ta'lt>ién la capacidad cue tiene Para dirigir el 

Proceso de traba.Jo corre en términos particulares "la división 

man.Jfacturera del traba.io suxrie la autoridad inc:c:.ndlclcnal del ca:>i tal ista 

sebre hool:lres red.JCidos a meros mient>ros de lJ1 ire<:a1isiro colectivo 

Pra>leda<l de BQ.Jél" !491 . 

En Ja diylsiáJ sQCial._deLJ;cW;¡JQ ccncurren Precisoomte diversos 

capitales lndivicl.Jales cooformando lJ1 todo diferenciado y articulado entre 

s1 POr las relacicnes de intercaTt>io. Esta es la s1ntesis de núltiPles 

rna-ufacturas Procl..ctoras de mercroc1as particulares. En ellas se lleva a 

cabo la cCXTPra y venta de los prod.Jctos de diversos ranos de traba.Jo Cel 

conJulto de la reProOJcción social> En ellas se cllserva el 

fracclcnaniento de los medios de Proá.Jcch'.o de rrJ?rca->:1as lndePendientes 

LJ10s de otros: "la divisim social del trabaJo contrapooe a ProdJctores 

indePendlentes de mercanc1as cue no reconocen mas autoridad <ue la de la 

cOOPetencla, la coerció• qie ejerce scllre ellos, la Presión de sus 111.Jtuos 

intereses, asi como ta/ltlién en el reino animal !la 11.Jerra de todos cmtra 

todoSl nmtiene en mayor o menor medida las contradlcclcnes de la 

existencia de todas las especies. !501. 

Se concibe la forma <r<rufacturera del Proceso de trabaJo como ll1 todo 

articulado ror la relacim social cue se lleva a cabo entre las 

manJfacturas cue la COIT'PC<len cuedando clrcmscrlta en ella las leyes 

esenciales del rrodo de Procl..cción capitalista: la ley del valor Y la leY de 

la tendencia decreciente de la tasa de 9'1'la"Cia. "La leY del valor de las 

merca->:1as determina cué parte de todo su tie<tPO de trabaJo diSi:>COlble 

PUeCle gastar la sociedad en la prod.Jcclón de cada tiPO Particular de 

mercanc1a" !511. 
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Gl.Jeda establecido el tienpo de trabaJo socialmente necesario en cue 

se Pf'Od.Jce una merca-cfa, es una detenninaciál rraterial ir1POrt<nte, l'l.JeS es 

a partir de ella Q..le se estéblece Ja 'la:¡P téroic;a c;:pitalista caro" creQ1a 

sa:J.al". s.prayerps aie al estrt>Jecer esta d1yis100 social del traba.jo se 

pecfeq:;1roa el qa1o ro ge el c;:pjtal sbordire el prcx;eso de trff>a fo, 

Esto lo POdanos Precisar al ctJservar la especial izaciál del ctJrero al 

interior de la Ma-t.Jfactura cue Lrlflateral iza las ca>acidades del suJeto 

social sacri fie<rde todO el ccnJulto de ca>acidades cve éste PUdiera 

desPleoor. Pero es en el oot>ito de la divisiál social del trabaJo dende se 

halla ccnsolidada la sWordinaciál cue eJerce el CBPital en el Proceso de 

traba.Jo, asi al estoolecer la base ñrdarental de la divisiál social del 

traba.Jo en la sa>araciál cve existe entre ciudad Y CaTPO QJElda ccnsolidada 

la especialfzaciá"l territorial cue lleva a cabo el CéPital, <en distintos 

PDlos geograficos de prociJ::ciáll . 

La diferencia cve existe ccn reSPect:o a la forrra JJreCa:>italfsta 

de las cOOLnidades indias es la sig_¡iente: "en ellas se deSPl ieoo una 

divisiál plaiificada de trabaJo en dende las perscnas cue participan dentro 

de ella se maitienen a eXPensas de toda la c00U1idad. forrran tn todo mico, 

en ellas la ley cue rerula la divisiál del trabaJo COOU'litario se eXPresa 

caoo ley natural, es decir, 

CéPacidades stbjetivas Y 

circlSlda". C52l 

pertEl'lElCe a tn irecan i smo referí do a sus 

al entorno natural geogréfico cue lo 

Sólo cuando existe tn excedente en estas sociedades precapitalfstas 

éste se traisfonna en rrercancfas. e incluso una Parte de las misrras ocurre 

cuando llega a llla10S del Estado al cve desde tiefl'POs imem::irables aflwe 

baJo fonna de renta en especies. Ccn reSPeCto a esta fonna social de 
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prcxiJccim basada en la divisim Planificada del trabaJo, t"arx nos dirá cue 

"es ,,., la Manufactura da1de la "anarcula" de la diyisim social del traba io 

Y gl cJespotiSfOO de la diy1si00 rra1qfac;ti1rera del tCOOa.io se Coodicicxm 

otrtJaJ)Sf!te. Es en la "divisim del traba.Jo" dentro de la sociedad 

ca:>italista ,,., la q,ie se encuentra o no rrediada esa divisiál par el 

intercarbio de irercanclas, es com:n a las fonrecimes ecaiOOlico-sociales 

mas diversas, la división naufacturera del trabaJO confJg,,ra U'l8 creaciál 

Plenooiente espec1fica del IOOdo ca:>1tal ista de prociJceión" <53l. 

2.2.3.4. ~DEL CAAl>CTER CAPITALISTA DE LA f'WLFICT\.RA. 

El carocter capitalista de la Manufactura es tal, -nos diré Marx-. POr<ue 

preciSéVll811te ,,., ella se ha llevado a cabo la npdjficac;oo radical de los 

modos de trfba!o del indMr:l!!l desde stJS cimientos. A diferencia de la 

Coaoerac1m SinPle. dcrde no se ha rood1f1cado en términos eeoerales la 

stJsb:XJcia del !I'(rjQ de t@1,fo. 

Pero len cué consiste esta transfonreción de la Manufactura? . 

..UStairente en cue se erige caro forne plena previa del nO'.lo de PrDá.JCCiál 

capitalista a Partir y a expensas de la clase trabaJadora. es decir, lleva 

a cabo el recorte de la actividad del artesano a U'l8 función lrlica y 

Parcial <se encuentran desgarradas las capacidades del suJeto a U'l8 sola 

ftnciónl "el capitalista usurpa en la naufactura la unidad irdisollble del 

taller en su con.Junto. el cuerPO Global del traba.Jo a>erante Y POr tart:o la 

inteligencia y voluntad colectiva de todo el proceso. Afia-iza con ello su 

- 103 -



demfnaciOn sd:lre los obreros irdfvici.Jales cue ahora lo'enfre-itan en tanto 

rnecaifsmo Practico POSfbfl itante de la pra:ifa fnsercfOn suYa en el obrero 

colectivo, en tanto medfaciOn técnica oolfll8da del acto de trétlalo mfsiro" 

(54). 

La transfonnaciOn de la forma irdfvfciJal del traba.lo a PBrtfr de la 

técnica SLl:lJetfva es en la Marufactura la premisa rraterial irrnediata con 

CU! se tnnsforne el IOOdo de traba.Jo del irdfviciJo, en cue no sólo se 

modlffcai los met:Odos de traba.Jo en las forrras de la Ma-ufactura, sino cue 

adenés se modifica la base rraterial obJetiva a las necesidades del ca:>ftal. 

El su.Jeto traba.Ja con 1.J1a herramienta Particular y nada mas. Al respecto 

Marx nos dice: "el capital no sólo desarrolla la fuerza productiva social 

del traba.lo para el capitalista en vez de hacerlo Para el obrero, sino cue 

la desarrolla mediante la mutilaciOn del oorero irdivfci.Jal" <55>. 

De ahi entcnces cue se ccnciba el caracter progresivo de las fuerzas 

Pf'!Xi.ci:i vas y e 1 revo luc i onamf ento de los mOdos de trabaJo irdi vi ciJa 1 es 

como fase recesarla del desarrollo histórico de la sociedad l56l cue 

inauwra el ca:>1tal a partir de la divisfOn del trabaJo •coro forna 

especificamante capitalista del proceso social de la ProduccfOn -y sd:Jre 

las bases preexistentes no POd1a desarrollarse revistiendo lJla forna cue no 

fuera la CBPi tal i sta- 1 a manufactura no es rras cue U'l iretodo de Producir 

plusvalor relativo o de a.irentar a eXPenSas de los obreros la 

autovalorizaciOn del capital, o sea, lo cue se denomina ricueza social. 

ricueza de las naciones" lEl Ca:>ital vol. II P.444>. 

Sin errtiaroo. es precisamente la base material técnica de la 

lkufactura •ft...r'dada• en la ñecza enxjr;tiva del su.feto la cue se \t\..Jelve 

11m1te eara el desarrollo caoital ista: "al mismo tfenpo la manufactura no 
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POdia ni aPOderarse de la prodJccioo social en teda su aTPlitu:l, ni 

revolucionarla en Proñn:lidad. Descollaba, cOO'O rora ecomica de 

artificio sctire la mP11a base de las artesa-iias urbanas y de la ird.Jstrla 

doolicil iaria rural. Al alcanzar cierto grado de desarrollo su propia y 

estrecha base técnica entra 01 contradiccioo con las necesidades de la 

prod.Jccioo g,neradas p0r ella miSl1'0" C56l. 

La propia corpereldad del su.Jeto trabaJador con dos brazos y dos 

Piernas es insuficiente para ooilizar un taller de trá:JaJo mas C<XJPleJo, se 

vuelve escasa la propia caPaCidad on»iica del suJeto social, POr lo QJe el 

C8Pital se dis:><:re a crear una fuerza Productiva su:>erior en resruesta al 

1 imite de la fuerza prod.Jctiva SUbJetiva. 

Por otro lado es esta miSl1'0 base material ·técnica la Q.IE! prroueve el 

surgimiento de la Gran Inci.Jstria PUeS crea el taller para la prcd.Jccioo de 

los instrunentos de traba.Jo y tafTbiál de los ccxtPleJos aparatos irecá1icos 

ya enpleados desde 01tonces: las 11\áq,Jinas si1TPles se a.i>leab31 para tareas 

sil!Ples. 

La roodificaciC:O de este "iredio de trOOa.Jo" qie SQJi a:>enas es 

esbozado esta en coi 1ewmde11cia con las necesidades del ca>ital larrerrt:ar 

la masa de PN:xi.Jccioo p0r cua-ito qie 01 el la arrerrt:a la Producciá1 de 

plusvalorl. U1a vez qie el C8Pital ha transformado las condiciones 

técnicas SUbJetivas del Proceso de trabaJO solo lleoora a revolucionar la 

to ta 1 i dad de 1 fl>OdO de prodJcc i c:o cuaido altere y roodi f i Q.IE! e 1 IOOdo de 

trabaJo en su ccnJunto, ya no sólo la forma y el método de traba.Jo, sino su 

cont01ido técnico obJetivo exi:uesto y Promovido 01 el desarrrollo de la 

Gran Industria. 
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2.2.4. f1llQ.JINMIA Y CJWl lNl.JSlRIA. Sitm:SIS DE LA SLBSLN:IO'l REAL DEL 

FRX:ES'.l CE lRA8A..O BA.JJ El CN'ITAL 

2.2.4.1. PUWTEN1IENIO CE.. PR:B.EMA. 

rtrx rulmlna 1 e 1 nvest lgeci on referl da e los procesos de trabaJo en el 

capitel 1SllD <teorfe del deseN'Ollo capitalista> Justo en el norento en cue 

se rood1fica la estru:tura material y el cmten1do técnico de los elarentos 

del proceso de trOOBJo <medios de Pf'OC1JC:Ciál, fuerza de traba.JO>. 

Este tra1Sfonnacion se conc:reta en el proceso de trab.Jo de le Gral 

Ird.Jstria. la rual se inicia en el siglo XVIII a PBl"tir de la Revolix:ion 

Ird.Jstr1al, elcanzmdo su ccnsolldación definitiva en el Pl"irrer' tel"Cio dal 

siglo XIX, en el norento en cue la " enern1a de vapof"" se ccnvierte en el 

rrotcr iniversel de le Gral InaJstria <57>. 

Es il!POM:ante Slbraya!" cue este "medio de traba.Jo" se PreSenta caoo 

sintesis de lJ'l desal"l"Ol lo material previo <artesmla. ma:l.Jfectural. 

111.Jestra investigación Preterde dista-cial"Se de acuella C01CePCfón cooúi cue 

concibe a le né<ufna capitalista caoo rrero l"BSUltado. Ello con lleva a 

nultiPles confusicnes, nuc:has de ellas consideran la existencia del roodo 

ca>i tali sta de Pl"Odix:ciál a partir de la Revolix:iá"l Incilstri al. a-ites no. 

A dlfererx:la de éstas rosotros ccrisideraros cue el suniimiento del roodo de 

Pl"Oc1Jc:ción ca>itelista tiene inicio en el siglo XVI y cue en particular el 

Pl"OCBSO de trabaJo de la Gl"a1 Ird.Jstria c:tJedece a las exioon::ias <58> del 

capital, cue las firuras previas preparan <Artesa-iia y la t\:ldema 

M1n.Jfacturel aunento de la escala de Prod.JCCion cue las fuerzas Pl"Odix:tivas 
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de la Marufoctura se vei<n i11POsib1litadas de cutPlir <oorero colectivo y 

el 11Dtor hidréul icol 

La illP<lrt<neia de la macuina ca>1tal1sta es central ei el PrOCeSO de 

trabaJo de la Gra1 IndJstria, constitUYe su "e.Je ceitral • <59> srore el 

cúal gi r<n todas y cada U1l3 de las tr<nSfonnaciores materiales cue se 

l leva-1 a cabo al interior del Proceso de PrOó..ccicri, base ftrdilreltal, cue 

se eXP<nde hacia los darés ll'Oflaltos eccnOmicos: la distrit:u:ion, 

circulacioo etc .. 

Esto nos lleva a caJPreider cue la base aaterial espec1fiC81eJte 

creital1sta se coostruYe procesualmente: inicia a partir de la mécuina, 

desPleQEl1dose en lJla serie de tr<nsfonnaciores tales q.e exigen U1l3 Cl.IEMI 

clase tatia!adqra, es decir, a.l.tllr::a su CaTPOsición incorPOnrde> fuerza de 

traba.Jo, femenil e inf<ntil. aJl'e"ltando Si9"1ificativanente el rúrro de la 

clase oorera asf COllD el grado de eXPlotacioo cue el ca>ital e.Jerce srore 

ella. Hacia estos rronentos el ca>ital ha POdido integrar ootias tuerzas 

PrcxiJctivas en la Fabrica ca>itllsta. 

La técnica capJtal1sta se ccn:reta en el afltJito laboral, taller de la 

Gra1 Industria. Ahora biai, el a.J1B1to de la escala de la Pl'OCi=ión 

necesita reallzarse a COllD de l(Jgar, por eso se vuelve necesaria uia 

revoll.cioo ai los medios de tr<nSPOM:e <60> a los q.e se incorpora la 

energfa de vapor, Con éstos el ca>ltal, consig_e a.brir la dera'lda 

indUstrial hacea regiores reconditas del Plsiel:a, PUdien:lose acercar 

regiores leJ<nas en periodos mfniroos de tiaTPO, es decir eicootraros uia 

m0tt1fic;aci!'.n material de los rredios de traisPOrte, la a.al ctJedece el 

movimiaito costeo del ca>ital. Al mismo tiaTPO se cree lJla red inmensa en 

los rredios de C00U1icacioo media-ite la cúal se agll iza las decisiores ei la 
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Pt"OdJCcioo cve ti ere looar ya no en uia escala nacicnal sino, cve se aJPl ia 

en t.na ma>'Of" esca 1 a, mediante e 1 mercado rn.rd i a 1 . 

La sfntesis del PrOCeSO de trabalo rulmina en la Gran Inci.Jstria, es 

al misrro tief!PO la últirra fiQJra de la SLtlstrCioo real del proceso de 

trabaJo baJo el ca>ital . La rual Per'fllite cOOPraióer la determjnación 

esPeC1fica de la relaciál social de procuccic:n: "el QJid del aSU1to radica 

en cve la teorfa rrarxista de las rraQJinas y de la PNXU:ciál macuinizada es 

U'l8 tecr1a qn:::rete 00 les; nm11nas y de la parlicciáJ rreg11njzadft es \.l1a 

teor1a cmcreta del CiJJ1tal1srm gae nos describe SI! ftierza rotr1z y DOS c1ft 

la claye caca la oorpn:nsf<n de los fin)Mps ulteriores v la eyol1,e100 

posterior 001 CceJtallsro <6ll. <SLt>raYBdo mfol. 

2. 2. 4. 1. 1. r-vaJlNil., l"EDIO CE TRl'BA...O ESPECIFICXl CE LA ffiAN Il'llJST!lIA 

Marx nos presenta al inicio del ca>ftulo XIII de El C8Pital (MaQJinaria y 

Gran InciJstrial la diferencia fLrldarental cve existe entre el proceso de 

traba.Jo de la rtn.ofactura y el proceso de trOOaJo de la Gran InciJstria 

concretada en la base material téalica de prociJceiál cve en cada lJ10 de 

ellos aoera, as1 mientras cve el Primero tiene como PrinciPal fuerza rrotriz 

la fuerza de trabaJO, el 5eQJ'1dO parte de la ma<:l.Jina, la transfonnacic:n cve 

existe entre LJ'I proceso de trabaJO y otro se eXPlica a partir del desarollo 

de las fuerzas POl'd.ci:ivas. <cabe recodar cve uia de las caracteristicas 

centrales cve diferencia-i al CélPitalisrro del PrecaPitalisrro consiste en cve 

el desarrollo de las fuerzas prodJctivas técnicas se ena..entra par encima 

- l(JS -



de las fuerzas Proá.Jctivas SW.Jetivas, o t811Ílién llanadas reproá.Jctoras del 

su.Jeto social l . 

Veaoos la particularidad de cada tna de los Procesos de traba.Jo, PUeS 

SOlo as1 POdemos difer€11Ciar la estructura técnica encada lJ)() de ellos. as1 

c:aoo los alcaices Y los limites de la misma. En primer lugar, el PrOCeso 

de traba.Jo de la Ma'l.Jfactura, tiere caro Principal fuerza 1110triz el obrero 

artesmal el cúal define la integridad del Proceso de trroaJo; sin entiargo 

l leoo un m:mento en '!.Je su estructura orW1ica <621 <dos brazos y dos 

Piemasl se halla inPOsibilitada para cubrir las exiooncias del ca>ital: 

amento de tna mayor escala de la PrOd.Jcción. y mas a:n todav1a atender el 

lllOVimiento rrednico y frenético de las ma<uinas herranientas '!.Je EnJ"Cian 

su lleoada en gran escala. As1 t811Ílién el 1110tor hidráulico encuentra serias 

dificultades para extraer materias primas caro nEPaS subterr<reas, carbón, 

etc .. "la rueda hidréul ica -;rotor par excelencia de a<uel los anos- no era 

ca>az de OJ!Pl ir el incremento de la Produeeión, '!.Je la llra'l Ird.Jstria 

reclamooa. • <631 Pllte estas condiciones materiales técnicas el CBPital se 

ve obligado a transtornar el medio de trooato. PUe5 con ello ve asewradO 

su desarrollo real y efectivo. Por ello la Gran Ird.Jstria debla de su:ierar 

esta insuficiencia técnica material. encontralllOS '!.Je: • el rúrero de 

herranientas con CU! OPera sirrulttreanente tna ma<uina herranienta se ha 

liberadO deSde el principio de las barreras orn!nicas CU! restringen la 

herranienta de un obrero •. <641 Habla sonado la hora en CU! el CBPital 

creará su medio de traba.Jo esi:ec1fico. adecuado a las necesidades cue en 

ese rranento dema'1c:l00a. teniendo concreción en la ma<uina herranienta. CU! 

de irvnediato SUPeraba los obstoculos CU! dificultwan la realización 

contirua del proceso de trabaJo. Asl la "*t.lina herramienta se erige caro 
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el rredio de traba.Jo mas perfecto de la Gran Incl.Jstrfa en taito logra 

integrar en su interior las herranientas PrCPias de la Ma-t.Jfactura, 

las cuales fonnai ll1 OJerPO c:t>Jetivo, t:nico integrado POr nultiPles 

mgraies, cada ISlO de ellos ccnectado a lo largo y a lo a-cho de la 

méQ.Jina. Este llef'feccimaniento naterfal del rredfo de trooa.Jo, pennite 

vencer 1 as i nterru:icf eres constaites cue ten! an 1 ugar en 1 a Ma-t.Jfactura. 

Tenem:is entaices cve la l!áCl.Jina capital fsta a.JTPle plenanente la exiooncia 

del ca>ital: ainento de la escala de la ProciD:ión, rrediación naterial 

esencia 1 cue Pf'01U!\/e 1 a Pl"OCiJ:ci ón de P lusva 1 or, PrOCesso cue PUede 

a.JTPlirse efectiv<l!Blte CUa'1do integra la energ1a de vapor, Esta 

modificacic:tl sust<neial del c:t>Jeto de trabaJO, pennite ampliar el pararetro 

de acción, es deeir se roore la limitación local con cue operaba el motor 

hidnlulico y P0SB a ser accionada en t11 éntlito mas BmPlio, el motor de 

vapor se cmvierte de iNrediato en rotor 1niversal tanto ti€11PO esperado 

por el capital, capaz de enfrentar todos los frentes cue deten1an la 

f1 iu1dez del PrOCeSO de trSla.Jo. La indJstria capitalista re<Ulr1a la 

creación de un motor cue se aJustara a las siwientes condicicnes: " 

1.-Proci.ccic:tl de la energ1a en cualcuier PLinto de la tierra, en caitidades 

indePendientes de las POSibil idades naturales y factibilidad de 

coocentrarla En las ciudades. 2.- Los motores deber1m de deSaN"Ollar Ql"Erl 

POtencia. 3.- El trOOa.Jo POdrla a.JTPl irse en cualcuier éPoca del ano. 4.-El 

motor seria t11iversal, vale decir se aplicarla indistintamEnte a cualcuier 

tiPO de méQ.Jina. 5.-Posibil idad de controlar y rewlar su fLncia1001iento 

etc.•. <65> El PrOCeSO de traba.Jo de la Gran Incl.Jstria recuer1a de este 

motor de vapor, as1 lo !1'1.rCiaba ltlrx: " solo con el deso.brimiento de la 

seQl1da méQJ!na de watt, la as! llmada macuina a vBPOr de dd:Jle efecto. 
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fue real Izado el Prlrer 1110tor cue. consuniendo carbón y BQJB, crea lJ1a 

ererg1a cuYo ccntrolador <>..eda su>edltadO POr entero a la volLJ1tad del 

t'ortlre. Ese 1110tor PUede aplicarse, POr su esercia, al t~e y permite 

concentrar la Proctucclál en cludOOes, en lugar de diseminarla POr las 

aldeas dlSPerSaS. Finalf!B1te, es de carflctec llliyersal POr la 1Plicaclm 

recnol6Gica y cla>encle relativamente PDCo de las ccnjlc1ores locales para su 

desPlazaniento. El grm 961io de watt se rraii festó en cue la PBtente CU! 

sacara en 1784, se refiere a su mé<lJina sin cil"ClnSCribir su em>leo para un 

fin determlnadO, d(rdole, POr el contrario, las PraYeccicnes de lllOtor 

LJ11versal PBra la Grm IndJstria". (66> otro rasoo ñn::tanental cue vuelve 

favorable el enpleo de la mé<lJina de va:or en la Iró.Jstria fetJril es el 

factor ecaiánico. Esto lo aflnna e><Pllcitarente, Jares watt, el inventor de 

la mé<ulna de vapor al decir CU! esta mé<u1na no fue Inventada con fines 

especiales, sino cue fue Inventada para servir caro ooente esi>eclal de la 

Gr!n Ird.Jstrla, <67> al respecto él mismo sa"lala: "este ruevo lllOtor 

POtencla lJ1 mayor dlr<rniSlllO en el Proceso de trabaJo y sobre tOdo 

ecaiómico, este fue el aSPecto cue més cuidó, cc:m:i suroo de la lectura de 

su Pedido de patente en 1769, dende nmlflesta cue se h<b1a Pr0PJ0Sto en 

Primer término dlsmlrulr, el gasto de VBPor Y con ello de cattJustlble" 

<68>. Por otro lado, la estructúra de la métlJlna de vapor POtenc1a un 

mayor dlnánlsmo en el Pl"OCeso de trabaJo, en cGllParaclál con las 

ccodlclores cb.Jetivas tecnicas cue desarrolló la M1nJfactura. es nés lJ1a de 

las m:>dlflcacicnes més radicales cue la métlJina il!Prirre en el proceso de 

trabaJo consiste en cue P;ede presiclndlr de la fUerZa tuJ9'la de traba.Jo 

"eSPeClalizada" PUeS esta ha sido sustituida POr un ll'eC8nismo OOJetivo cada 

vez més perfecto, el cual introctJce cootilos PBr1odicos y sistematlcos en la 
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Clr!a11Zaclál del trabalo, aú1 nás todavfa este rredlo de trabaJo ruede 

sustituir desde 111 Inicio la fuerza hJTa1a de trabaJo, y en 111 m:xnento 

POSterlor ruede srstftiJfrla realmente, Inclusive ve ca-dlcfmar en rrayor 

medida su a!Pleo: • la nécufna de la CU! aarra-ca la revolu:fál fndJstrfal 

rEl1P 1 aza a 1 ct>rero CU! nunf PU 1 a una herTIJnf en ta t:.nl ca por 111 mecanf smo CU! 

OPera sllTUl!Tieare'lte o Parecidas a aq.ieJ la y CU! es roovfda POr una fuerza 

rootrlz 1111ca sea a:a1 fuere la forna de ésta tenaoos acui Ja ma<ulna Pero 

sólo= elaoonto sl111>le de la ProCU::cfOO <ra<Ulnizada". C69> Ahora bien, 

el ob.Jetlvo con cue el ca:>ltal em>Jea a la nácuina no se red..ICe sólo a este 

cooetfdo sino CU! ademáS esté se welve COldlclál ftrdanental Para la 

PCOCU::clál de Plusvalor: al fGUal cue tOdo otro desarrollo de la fuerza 

ProcUc:tiva del traba.Jo. la macuinaria debla de abaratar las rrercanc:ias y 

red.Jclr la Parte de la Jomacla laboral cue el ct>rero re:esita Para s1. 

Prolc:n9<lldo de esta suerte la otra Parte de la Jornada de trabaJo, la cue 

el ct>rero cede i;ratulta:nente al ca>italista, la rro<IJlna es 111 medio Para Ja 

prrdqiOO de pltJSyalQC ". C70> CS!.brayaOO mio>. As1 el ell"Pleo de Ja 

rro<IJlna caPltal ista se welve f\.rdarento material del proceso de trabaJo de 

la Grm It"dlstria, Inclusive, enc:mtramos cue desde su estru:tura sinrular: 

autcmatfsmo y contlruldad Pra:>fas de toda mecanismo ct>Jetivo se halla 

detennlnado las tendencias en cue ruede deSarrol larse el medio de trabaJo, 

CUYO náxlmo ciesPlielUe consiste en Ja automatizaclOO total del Proceso de 

trBlalo. Por otro laóo la estru:tura interna de la ma<uina, c011PUesta POr 

l1'UChas t"erramlentas, dlSPUeStas unas con otras de maiera esPeC1fica, 

ca-dlclman una estru:tura llllca. en dOnde cada herramienta conduce a otra. 

su PrCJ>fa COllPOSlciOO nos habla de una serle de engr;nes CU! se encuentran 

c:oa:>eNrOO coordlnada!Ente. Esta determinación Particular de Ja nácLJina 
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caoital ista Prolaiga su corrposicim coc:peratiya hacia LO Pla10 exterior cue 

rebasa su estructura sinrular. caiformaido as1 el erpleo siD1Jlttneo de 

llliB.!.inas. Es ésta la primera fonra en cue se hal la-1 re..n1das las ná<uinas, 

cada una de ellas fonra parte de LO 6rn1ro especffico P0M:B10Ciente a LO 

necmisrro glooal caTPLeSto POr 111.JChas ná<uinas. A esta fonna inicial le 

sucede el BJPleo de 11UChas fláqJinas: " Lh sistema de l!á<lJinas ProPiarente 

dicho no oostante, sólo rer¡plaza a la mécuina wt:Onana irdiviciJal al 11 

daide el OOJeto de trabaJo recorre una serie inconexa de Pl'OCesOS gradJales 

Y diversos eJea.rt:ados POr una cadena de lléClJinas heter'l'.lOOneas pero 

cOOPlementarias entre sf. Rea:>arece act.Ji la coa>eracim caracteristfca de 

la l'trufactuna POr la divisiCO del traba.Jo, pero ahora caro cartlinaciCO de 

ma<uinas de trabaJo Parciales C71 J. Este desarrollo del medio de trabaJo 

a 1 Ca"IZa su fonra mas desarro 11 ada CUa"ldo perfecc f aia su estructura. 

medimte la estructura y cOOPeracfm de diversas macuinas, dando lUIEr al 

sistema wtórratico cOOPUesto per LO mecooiS!OO central cue actúa caro 

aitórrata al interior del proceso de trOOa.Jo: "la mécuina irdfviwal. es 

desPlazada act.Ji POr LO rocnstruo mecá1ico CUYO a..erpo entero llena fabricas 

enteras y CUYa fuerza derocnfaca oculta el principio por el rrovimfento casi 

solennanente acOOPasado de sus mfentlros gigantescos, estalla ahora en la 

danza locanente febril y vertiginosa de sus irunerables Orgn:is de traba.Jo" 

C72l. Este desarrollo desCOOU181 del medio de trabaJo Prarueve el a.mento 

inusitado de la PrOd.JcciCO ca>ftal ista. Vemos caro ocurre: en LO inicio 

se encuentra a:>era"ldo el suJeto ProdJctor directo caro ñierza mtriz de la 

CI1il9J1JJa (heredada de la M!n.Jfactural cuien sin ent>argo se en:uentra 

imPOSib11itado de seguir este rrovimiento incesante y reificante del ruerPO 

obJetivo de la mécuina. Por ello el ca:iital se ve á:lliQBdo a cart:Jiar esta 
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fuerza rrotriz POr lJl8 més perfeccicnada, siendo la rré<Uina caPitalista la 

mas OOecuacla: • as1 can'.> la mé<i.Jina irdiviá.Jal se narttNO en el raqJitisroo 

mimtras su fuerza motriz fue exclusivarente tl.na'la y asi cano el sistema 

de mé<i.Jinas ro se PlJ'.X> desarrollar libranente hasta cue la f!áclJina de 

va>or, sustituYO a las fuerzas rrotrices preexistentes -mimal, eólica, e 

ircluso hidrá.Jlica -la méQJina misna, deb1a su existencia a la fuerza y la 

destreza i:>ef'OO"lales deP!n1ierdo p0r- tmto del desarrollo 11USOJlar. de la 

allJdeza vi rtua 1 , e 1 vi rtuosi sroo ma-ua 1 ccn cue el obrero parcia 1 en 1 a 

l"llrufactura y el artesmo fuera de el la l!a-eJabm su mirusculo instruoonto" 

t73l. Este desarrollo incesmte del rwimen fooril exig1a lJl8 fuerza 

rrotriz adeCuada a este progreso técnico. cue Ya ex1st1a. Era la ma<J.Jina de 

varor cue ven1a a sustituir la fuerza tuTa1a de trabaJo. De mOdO Q.Je las 

CIPOCidades, h!tlil idad, destreza, argucia del obrero artes<nal eran 

sustituidas POr lTI mecmismo cnJetivo tal cue igualara e ircluso superara 

el virtuosism:> del obrero artesanal. De esta forma la Gr<n Iró.Jstria se vió 

forzada a SPOderarse de su medio de ProdJcciá"\ caracter1stico, es decir, de 

la ma<:uina misna, la cual se convert1a en mediaciá"\ material ftrdanem:al 

cue ccotribU1a al Perfeccicnanimto y caistrucción de grandes 11\éqJinas 

ciclcPeas, el resulta1o fue el siguiente: este aParato meclrlico ro 

sustituYe ll'1ll herl"snienta cualcuiera, siro la propia ma-io h.J!ala, cue 

Pl'Ocluce ll'1ll determinada forma. a:>Hcando, aJusta-ido y dirigiendO los filos 

de los instrurentos cortmtes. etc •• caitra o sobre el material de trabaJo. 

POr eJem>lo el hierro, as1 se looró ProdUCir las formas geométricas de las 

Partes in:liViáJales de las méeuinas cm lTI Qrado de facilidad, precisión Y 

celeridad cue ro POd1a alcanzar la experiencia act.m.Jlada POr la mcno del 

ctJrero directo• <74J . 
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Cbsérvese cue este perfeccimamiento del rredio de traba.lo ~ 

en flhspluto coosea11r la rectJccic'.n del esfuerzo tLrlalo de trOOa.Jo. y !1"0")()S 

arn coosig..e hacer partfcipe al su.Jeto trabaJador en las decisicnes del 

Proceso de PcOO..ccic'.n. M..IY POC encima de ello el erosreso tem1co proweve 

el acre:mtaniento del Plusvalor, en donde la clase trabaJadora es Pieza 

c.l.alle. PUes su caracter esencialmente social es integradO ruevanente en la 

Grai Inci.Jstria: " En la M!n.Jfactura, la on;ienizacic'.n del Proceso social de 

traba.lo es PUranente SLDJetiva, carbinacic'.n de cbreros parciales: en el 

sistema de las méQJinas. la Gran Ind.Jstria POSee un OCQa'lismo de PcOO..cciál 

totalmente obJetivo al a.ial el cbrero encuentra cano ccndicic'.n de 

proclJcciál materi¡¡¡l Preexistente a él Y acabada. En la COOPeracic'.n si11Ple 

e incluso en la cue se ha vuelto esPeCffica debido a la división del 

traba.Jo, el desPlazaniento del trabaJadOr aisladO por el obrero socia11zad0 

S1ru8 Siendo rráS 0 rre)OS Casual• 1 8 !1\3QliDAria. CQ'l aJgnas excepc;1ooes 

cue habremos de citar más adel111te sólo ñncfooa ro amos 001 trooa,1o 

directanente spcial1zi3do o colectivo, El caracter coa>erativo del proceso 

de traba.Jo. PUes, se ccxwierte ahora en una necesidad técnica dictada POr 

la naturaleza misma del medio de traba.Jo". C75l CSlbraYadO miol 

Enc:tntramos la conformacic'.n de la técnica CBPita!ista sintetizada en 

la Grai Ind.Jstria en y aPBrtir de la flé<lJina. Q.Jien define el rnovi l del 

Proceso de traba.Jo. Cabe considerar cue si bien el desarrol Jo de Ja 

IIlé'S.J.1Da se eXPresa cano la premisa material del CaPitalismo éSte no se haYa 

aootadO en Ja macuina misma. sino por el contrario apenas es el PU'lto de 

partida scbre el a.ial hS'1 de girar tOdas y cada una de las modificaciooes 

de 1 os e 1 ementos de 1 Proceso de trabaJo. 

Para e!lo es necesario sewir adelante el desarrollo de la forma 
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ccrcreta ca>1tal ista eXPUesta POr Marx en el ca>ttulo XIII de El Cs:>ital. 

PUeS sólo al término de éste POdreoos tener Ln énélisis cOOPleto acerca de 

los factores eserciales q_ie ccnfornai el PrOCeSO de tra:.a.Jo verdaderanente 

ca>ita11sta PUeS éste capitulo eXPCne crfticanente el desarrollo del 

ca>ital1sroo sii;uien:lo el desarrollo tendercial de las fuerzas Pl'OCLci:ivas 

técnicas, pero no sólo las ct>Jetivas, sino cue ..iulto ccn ellas el 

desarrollo de la clase obrera se erioo cerro la fuerza rootriz de la lt>dema 

Sociedad Cs:>ital ista. 

Vemos ccrro es eXPUesto este imaiso cuen:>o teórico, i:ues sólo asl 

desabriremos su ricu¡za critica radical, necesaria para caJPrender la 

verdadera Base Material Cs>ital1sta. su real ftncicnamiento. fuente 

liberadora de los aitagcnismos CU! OPrimen al su.Jeto traba.Jador en la 

Sociedad Cs:>ital ista. 

Pasaros a sel'lalar en sewida la ftnciál cue cU1Ple la ciencia Lna vez 

cue es integrada en el proceso pr'OCl.Jctivo. 

2. 2. 4. 1 • 2. A"l..IC/CICN DE LA CIOCIA EN EL PROCESO PRCD..CTI'AJ DE LA 

~ IIO.JSlRIA, 

8rPeceroos POr sel'lalar el horizcnte naterial en cue se desP11ega el 

ccnocimiento t!nto en la Marufactura, cerro en la Grai Ind.Jstria. Esta 

diferen::ia e><Presa el "mociJS OPeraidi • especifico cue existe en cada uno de 

los Pf"QCesOS de traba.Jo. La adversidad de las fuerzas de la naturaleza, 

asl ccrro la escasez material y de recursos, ool ioo a cue ó.Jraite el periodo 
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de la Ma"l.Jfactura, se investigara cmtirtaner1te formas y Pl'OCedimientos 

técnicos cue PUdierm resolver la escasez material y de recursos cai cue el 

artesa-o PUdiera satisfacer la insuficiercia economiC<Hnaterial cue le 

rodeOOa, deSa.briaido P8.Jlatinarente las leyes principales de la 

naturaleza, necesarias para este real ñrcicnaniento del proceso de 

tnila.Jo, como POr eJen1>lo: el awa. el viento, etc .. de los cuales se hacia 

tn exanen cuidadoso. para POder acceder a la utilizaciál efectiva de estos 

recursos naturales. 

De ahi cue resultara Sl..ll'a1alte i!TPO<'tmte la aplicaciál del 

cooqcimiento eupirico, en la bUsCJJeda de ne.Joras tecnicas de ProcLcciál. 

Esto lo enc:aitramos en los molinos de viento cue se util izarcn cm '1rErl 

relevmc!a en l-l:ll!Jlda, asimismo la invenciál del motor hidrflulico y del 

reloJ, fueron Producto de tna extensa dedicaciál par parte de los 

inventores de acuella éPoca <enc:mtramos m análisis detallado acerca de la 

ftnciál iraterial cue a.m>len estos !J'edios de trlba,!o d!Dtro de la 

M1rufactura, "ccndiciál esencial cue se er!oo como el sa>orte de la Gran 

Irdlstr!a," en el cuaderno XIX de los M<n.Jscritos de 1861 1863 de Karl 

Marx cue comentamos en el capitulo Primero de este traba.fo>. En cOOParaciál 

a ésta Determinación particular encontramos lJl eXanén mas extenso del 

CCl')OC!miento en la Grm Irdlstria caracterisandose par tn ina1 isis 

cient1fico de las leyes de la naturaleza. ..,\Jstamente recibe esta 

aproximación, cuaido sirve directsrente al Pl'OCe50 Pl"CXi.lctivo, integra-dOSe 

en la estn..ctura obJetiva de la lféc>.Jina las leyes de la f1s!ca. cu1mica. 

mec81ica etc .. Sólo ese tieo de investigac!ál POd1a verdaderamente dar POr 

resultada el Olf11'EO material de la rMgiina, el cual se eXP!"esltla 

directanente como progreso c!entifico del proceso de traba.Jo cue se apropia 
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<76l el ca>ftalista. 

Al resrecto t'aMC se'\ala lo sfrufente: "la ciencia no le cuesta 

absolutanente nada al capital lo cue en IT'Odo alQ.nO le il1P1de eXPlotarla. 

La ciencia "a.lena" es 11'lCO<'PClrada al ca>ftal al 1rual cue el trabaJo aJeno. 

Pero la BPl'Wiacfál ca>ftal fsta Y la a>ra:>facfm PerSCnal ya sea de la 

ciencia; ya sea de la ricueza SCfl cosa rosolutanente distintas• 177!. 

En el rrarento en cue el ca>ftal se SPl'Wia de la ciencia y la asure 

caro 1.118 de sus rréxfnes fuerzas Pf"OCU:tfvas al iocmento en cue las BPl fea 

directanente en el ProCesO Pf"OCU:tfvo crea ccri ello 1.118 modfficacim 

sustencial en la estructura material ca>italista. tal cue "inaJWra la 

ciencia rn:xlem1sirra del ca>ftal: la tecnoloo1a" 178>. 

En relaciál a ello Bolivar EcheVerria seMala lo sfruiente: "El 

frcremento de la proci.Jetividad, la cBPacidad de Proci.Jeir t..na masa meJor Y/o 

maYor de satisfac:tores dJraite lJ1 miSITO tie!TPO de trabaJo dePende del 

PrOCeSO de racfcrializacfm técnica del proceso prodJctivo. entendida esta 

caro el deso.J:lrfmfento -loorado medf111te la BPlicacit'.n de los ccnocfmientos 

cfent1ficos- de POSibflidad rrás eficaces de fl.J1cicriamiento. sea del factor 

cb.Jeto del factor su.Jeto de dicho Proceso. Si la racicrialfzacim técnica 

deSailre ruevos territorios de apropiacim de la naturaleza --nievos ct>Jetos 

de traba.JO <fuentes de energfa, yacimientos minerales, tierras de cultivo 

etc .. > o ruevos procedimientos de apropiacim ProdJCtiva -ruevos 

1nstrute1tOS de trma.Jo- la prodJctividad cue se ircrerrenta gracias a el lo 

es la del factor ct>Jetfvo del proceso de trabaJo" 179>. 

Resuraros: la ciencia se ccrivierte en "motor central" del Proceso de 

trroa.Jo de la Grai Incllstria cue i11PUlsa el Prooreso ccritiruo y sfstematico 

de la técnica obJetfva i:uesta en el Sistema Autcmatico de Macufnas. 
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perseruida encarecidafrente par el ccnllnto de ca>ita1es, p.ies estas lfeJoras 

tOCllicas tienen ccxro ObJetivo prioritario obtener ln Q.áltun de P1usva1or 

su:ierior a la rredia, sen fuerzas proiJC:tivas excEPCicnales cue sólo los 

ca:>itales més deSarrolladOs PI.Jeden p0seerlas. 

2.2.4.1.3. LA MPQJINA CN'ITALISTA CllUNSCRITA EN El PRXESJ DE 

VAlCl:Uzt.clCN. 

Caro sabemos la mé<1.Jina es de swo pí'OdJCto del esfuerzo h.Jra1o. En ella se 

encuentra incorporada ln8 determinada ca-itidad de trabaJo la rual se 

concreta en la estructura obJetiva del cuerPO de la né<uina ccrcentrada 

caro tiemoo de trabaJo pasado, nuerto, materializado, y cue rwresrota Ja 

!!OOJitl!d de su valor , esto es, el tiS!JPO de trooa.Jo socialmente necesario 

Q.Je casto prod.Jcirla. Ahora bien, al ca>italista le interesa -ademas de 

sliler cual es su costo de Proctxcim para lueoo r=s:ierarlo al final del 

Proceso proiJC:tivo- hacer ln uso Procl..l::tivo de la misma ciJraite el Proceso 

l!baral. 

Cabe decir -siruiendo a f13rx- Q.Je la mé<1.Jina participa 

desdct>ladarrente en el proceso Prcd.ctivo. As1 mientras cue en el proceso 

de trabaJo se integra totalmente en taita valor de uso. su EMPleo recviere 

su real y completa obJetividad para cue garaitice ln f1S1Cionamiento 

efectivo, mientras cue en el Procesó de 'valorizacion participa solo 

parcialmente, esto es, de acuerdo al deSQaste cue va teniendo caiforme 

avaiza el Proceso de trabaJo Q.Je se eXPreSB al misroo tief!PO cano 
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traisteroocia de yalpr al PrOCi.cto en partes PeCIJEl"\as, alfcuotas cue 

coi 1 esPa da1 a Ja l!Esa de mercancfas PrOCiJcidas en detenninado ciclo de 

Pl'OciJCCiln. De tal modo cue al final del periodo de su vida la irécuina 

rec:wera su valor teta J . 

Ah:lra bien, el caracter PrOCiJctivo de la lfficuina coosiste en 

CO"lSeQJir tria llEYOC c:aitidad de rrerca-.cias en lTl mfni111J de tiE!ll'PO. de modo 

cue Ja l!'éCIJina sera tmto mas PrOCi.ctiva curdo el valor tra-isferido a cada 

mercarci a sea l!8lor. es decir. el ca:>i ta 11 sta PrOO.Jraré cue cada mercanci a 

cootenoo Ln l!8lor cu'ritl.Jll de traba.Jo nuerto. Y lTl 11EYor cu'ritl.Jll de traba.Jo 

vivo. OOJetivado c:aoo yalpr creado. Al ca:>ital1sta Je interesa enpJear de 

ma-era PCOC1Jctiva Ja lfficuina en el PrOCesO de traba.Jo. para ello ha de 

temar C01T1J 11Erco de cOOParaciln el tienpo de traba.Jo cue cuesta su 

ProdJcciln para saber si efectivooiente ésta ahorra menos del valor de lo 

cue cuesta la tuerza de traba.Jo. SOJo asf POdré ser e<TPleada de irrnediato. 

Al resPOCt:o. Marx set\ala Jo siwiente: "coosiderada exclusivooiente COITIJ 

medio para el abaratamiento del procl.Jcto, el lfmite para el uso de la 

irécuina esté dado POr el mello de cue su propia proclJcciál cueste menos cue 

el trabaJo sustituido POr su enpleo. COITIJ acuel no paga el trabaJo 

BTPleado, sino el valor de Ja fuerza de traba.Jo e!IPleada Para él. el uso de 

la né<:IJina esté limitada por la diferencia cue existe entre el valor de la 

miSllE y el valor de la fuerza de trabaJo cue reenpJaza". CBOJ 

Por taita, el ca:>italista procuraré hacer lTl uso exhaustivo de la 

irécuina, lo OJal acootece Justarente curdo ésta se encuentra ftrcicna-do a 

su néxillE ca:>acidad PrOCiJctiva. Adenés define el lfmite del 01Pleo de la 

iTécuina Cesto es, cue su valor sea menor al de la fuerza de traba.Jo cue 

reem>lazal. Sin errbaroo. Marx nos diré cue esta miSllE coodiciál no es LTJa 
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lrOO"litud fiJa, cue PUeda em>learse en todas las regic::nes geogréficas del 

Plaieta, PueS en cada LJ1a de el las a:ierai ccndicic::nes particulares POr 

eJem>lo, en Inglaterra, siendo el pafs en el cue tuvo origen la Revolucim 

In:l.Jstrial. el E!IPleo de rm..iinas se restringe, srore todo en a<U!llas 

actividades en dcrde resulta més costoso em>learla en relación a la tuerza 

h.Jraia de triba.Jo. Por últiiro: " l"arx investiga en este apartado 

f'trdooe'ltalmente los limites o condicicres eccnOmicas del E!IPleo de las 

ma<1.Jinas, ciJraite el CaPita11smo" CBll. 

2.2.4.1 .4. EFECTOS Cl..e o:ASIOllA LA IIOJS'IRIA l'Wl.JINIZPDA EN LA CLASE 

CffiERA. 

Dec1arros al inicio cue 1.J1a de las roodif1cacicres sustmciales cue trae el 

E!IPleo de rm..iina en el Proceso de traba.Jo CaPitalista consiste en cue la 

mécuina sustitUYe el tritJa!o vivo !obrero artesanal l en tanto cue pasee LJ1a 

imensa capacidad ProciJctiva en su estn.ictura material interna, ProciJcto de 

la reunim de 1.J1a serie de herramientas cue actúan caro irecaniSll'OS 

interconectados unos con otros cual engranes de U'1 reloJ, CtodOS ellos 

prociJcto de la experiencia de artesanos cue ha1 sido 8CUIUladas de 

ooneracim en ooneracim para dar caro resultado la rm..iina terramiental. 

De ahf cue ésta sea concebida coiro "prociJcto social•, PueS <Ué invento del 

hootlre ha sido creado indivicl.Jalmente, obviamente cue ninQSlO, PUes la 

méctJina, prociJcto de diversas tuerzas prociJctivas sociales, enricuece la 

estructura obJetiva de los medios de trabaJo. Es POr el lo cue ésta PUede 
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tiacer del traba.Jo PeSado <.n traba.Jo sirTPle, <.n trabaJo cOrTPleJo lo 

ccrwierte en i.no sencillo, i.n traba.lo diestro Y cal1fic:ado en i.no rrecanico, 

fé'.:11 y de ra>ida e.Jeaxi<'.rl: esto nos lleva a COrTPrender el proceso 

roocá"lico caro sintesis lltloral Pf'Od.Cto de <.n sirrúnero de tuerzas y 

c<PaCidadeS irdivicl.Jales P<JeStas POr artesa'lOS, Incluso existe la 

POSib1lidad de sustituir el carécter ilie:ttol de la fuerza de traba.lo del 

rorero artesaial de la l!Sl.Jfactura POI' .<.na fuerza de traba.Jo sirTPle 

lnuleres y nH'losl, tOdOS ellos cawertidos ahora en sirrPles dlreros 

mecá'1icos CIJY8 carac:ter1stica partirular ccnsiste en QJE! su actividad 

lat>oral "deScalificada" QJ0da red.cicla a <.na actiyl!lad earcial cada vez rrés 

l'eCJJ0l'la QJE! se aParta de la eléjlgrac;iOO coopleta del pmd11cto, C6Je 

sel'\alar CIJE! ccnfonre se desarrolla la estructura interna del rrecaniSIOO 

00.Jetivo, se sustitUYe la tuerza turana de trabaJo en maYor rredida, es 

deeir, si en la l!Sl.Jfactura el trabaJador artesanal podia ser distil'lQJido 

per su tro1lidad, virtuosism:> y el terminado de su Prodlcto. además de la 

fuerza nuscular desplegada al realizar cada 1.1;.'8 de las tareas QJE! as1 lo 

reQJer1a'l, ahora estas virtudes de la clase dlrera artesanal Sa1 reciJcidas 

a mero traba.lo IOC116ta10 y ra:>etitivo en cuanto sigue el IT'OVimiento 

autanatico de la llÉ<l.lina, razm p0r la cual el caPital PU8de sustituir 

estas C8P8Cidades QJE! le erai pra>ias del obrero varc'.rl a<iJlto POr <.na maio 

de obra sencilla. CIJE! en términos f1sicos pesee <.na estructura nuscular 

nucho rrenos desarrollada. De este rrodO el traba.lo de la ílUJer Y del nino 

Sa1 integrados al Proceso Productivo, cm lo cual el caPital cmsiwe 

SJPliar sustaicialrrente el ccn.lulto de tuerzas de trabaJo a su servicio. 

Vemos cano ocurre: en Priirer lugar. el caPital ccnsirue SJPliar 

a.mtitat1va'181te la cmposicjOO de la clase oorera, PUeS integra JU1to ccn 
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el Jefe de fanil !a a su m¡Jer e h!Jos coo lo cual la reloci<'.n de 

explotac!OO cue el capital erJPlea en la clase obrera aJl1E!l'lta ruant1tatfva Y 

cualitativmaite, PUeS es en la relaci<'.o capitalista de prod.Jecfón doo:le 

ocurre lJl8 situaciál n..nca acaltecfda antes en la hfstorfa turEna. Consiste 

01 cue el Padre de fani 1 la, debido a las ccrdicfaies materiales tan atroces 

en cue vive, se ve oblisado a vender a su nu.Jer e hiJos al ca>italfsta. se 

cOOPOM:a COOIO trat<11te de esclavos. Sfn eatlaroo nos diré Marx qJÉ¡ esta 

acusaciál cue se le hace al Jefe de fanil !a es incorrecta PUeS hace 

abstracciál de las caidicfones materiales 9!3 0011900 al Jefe de fanflia a 

cOOPOrtarse de este modo. Pero obsérvese cue el oorero ac1Jlto no oostiaia 

dfrectmente esta proctica irerc<11til Cal su fanfl fa, más bien es Lna 

sftuaciá1 fnpuesta POr la relaci<'.n capitalista de PJ"CXiJcc!On Cal la cual no 

tiaie nada cue ver en absoluto. El Jefe de f"1111 fa se halla Sl.t>Ordinado 

realmente a las caidicfaies materiales cue fllPOOe el ca:>ftalista cuien PaJe 

01 Jueoo la reproWcciOn vital de él y la de su fanilfa. Marx lllSIJ!Ü\l!l ClJé 

es el c:a>ftal caro relaciál social de produccfál el enemfoo real de la 

clase obrera, Cal el cue hay cue aJustar cuentas. PUes lleva a ca:io un 

desirentlraniento de la fanilfa obrera. 

Pero aclemés de esta m:xlfficaciOn sustff"ICfal, el ca:iital caisirue 

"desvalorizar" el valor de Ja tuerza de traba!o al roomento en cue el 

salario cue recibe el obrero ac1Jlto, ya no es suficiente para su 

reprocluCCfOn nf la de su fan1lia, ees su salario se ve serfoomte reár:fdo 

p!ffldo se 1ntroctg::e la !Mg,_1fna en el proceso® tajla.Jo. cue caro decfaoos, 

permite e11Plear la fuerza de traba.Jo de la nu.Jer Y del nfMo, con ellas, el 

c:a>ftal dfstrfbUYe el valor de la fuerza de traba.Jo. 

Caro v~s. al ¡¡¡e¡¡ac¡e esta "fuerza de traba.Jo sff!Ple, • el valor de 
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la fuerza de trabaJo se red.Jce, esto es. no resulta sicuiera cO'IPatible con 

el virtuosisiro y cal ificaciá"I de la fuerza de trabaJo desPlazada Cd:lrero 

act.Jltol. Cbservaros cue el capital consirue ma haoooonizaciCn cOOPleta de 

la clase cbrera ccnstitufdas toda el la como m cbrero rrec<'rlico, Proc1Jcto de 

la rréCIJina-herranienta, <ue establece tareas sinples, sencillas, en las <ue 

se desvaiece la diferencia ffsica, fisiolooica, orW"lico-m.Jscular <ue 

existe entre el vará"I, la nuJer y el nino. !.-.:luso la l<t>or de esta ft,erza 

de trro;:t,10 "descalificada" es cqrpro$éd3 por la rrAgJina qpitalista, De 

ll'Odo cue se crea ·ma fuerza de trabaJo rueva" BPl"O'>iada Para el Proceso de 

traba.Jo de la gra-i ird.Jstria, la cual sanete POr iwal a tocios los miefltlros 

de la familia oorera. OetenOOocnos m POCO analfz<rdo si acaso al cBPital 

1 e interesa só 1 o devastar, efTtlrutecer a 1 a c 1 ase cbrera l<ué acaso, no 

tiene sicuiera el mfnirro interés de procurar uia fonraciá"I educativa a la 

clase cbrera? Claro cue la tiene, per el lo ma de las condiciones 

necesarias y ftrdamentales para <ue PJeda enplear fuerza de trabaJo 

ccnsiste en cue la clase oorera reciba ma ~:lli:a con la cue se 

instruYa minimam2f1te, sobre tocio para <ue ésta pueda aoerar m sinple 

obJeto de trabaJo. La "instrucciá"I de traba.Jo" Cdista rru:ho de ser uia 

ewcaciá"I realmente fonnativa del hootlre> cue recibe la clase oorera tiene 

como ob.Jetivo fonnar tá:nicos eSPecialistas del proceso proc1Jctivo, 

calificandose como fuerza proc1Jctiva favorable, esencialfsima del progreso 

material capitalista la instrucciá"I cue recibe la clase oorera es de gran 

illPOrtancia para el capitalista, es m recuisito cue se ve cblioodo a 

QJTPl ir PUes al fin Y al cabo el oorero mec<'rllco tiene cue aprender a usar 

la l!ácuina, de ll'Odo cue la asistencia técnica cue recibe va a ser cada vez 

mas especial izada conforme el medio de trooaio se oerfeccione, ya sea en 
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su diseMo, voluren etc ... es decir, se verá ooligado a darle lJ'\ !ll8)'or 

servicio, par lo cue teidrá cue esPeeializarse a la par del desarrollo 

técnico. A esto se agrega el descuido de los hiJos par parte de las madres 

trabaJadoras: tuvo cue ocurrir la crisis alOOdalera norteaooricaia Para cue 

las madres PUdieran dedicar lJ1 POCO de su tiE!!PO al cuidado de sus nil'los, 

as 1 CCXT<l tooti i 61 PUd i eran eJercer el arte de roa de casa . Pero acn más 

todav1a el car:>ital c01sigie res<:uebraJar la uiidad de la clase obrera al 

P01erla a cOOPetir entre s1 para OCL<>ar Ul PJesto de traba.Jo, cuandO el ;ge 

entre el 9rueSO de la clase oorera, estableciendo uia serie de criterios 

CCO lOS cuales selee;ci003 a] tr¡ila..ladoc gJe oec;esjta COTO pOr eJenPlO: 

edad, instrucción escolar etc .. de este= los ooreros acultos tienen cue 

estar atentos del cUJPl imiento eficaz de su trabajo pues se encuentran 

amenazados de ser deSPlazados par oorcros Jovenes: " De hecha, el individ.Jo 

cue debe vender su fuerza de trabaJo, sólo PUede haCerlo en la parte 

intermedia de su edad vital. En la parte inicial de ésta, su fuerza de 

traba.Jo se encuentra ar:>enas en Proceso de formación y no es 

mercantificable; en la parte final de su vida pues se encuentra en vias de 

agotarse y t811POCo PI.Jede ser rrodificada. En a'ltlos Paricdos, el individ.Jo 

tiene cue ser mantenido, sea par su padre o par su hiJo PJes no PUede 

ganarse la vida. De hecha P.Jes, durante la parte intermedia de su edad 

vital, el individ.Jo debe ganar c01 la venta de su fuerza de traba.lo tanto 

los medios de slbsistencia SUYOS, como los de sus Padres en edad de retiro 

y los de sus hiJos en edad de formación Ul ecuivalente de los medios de 

Sl.tlsistencia SUYOS y de su COOPal'\era correSP01dientes a toda la edad vital 

de anúos" C82l , 
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2. 2. 4. 1 . 5 . EFECTOS Gl.E PfiOVCCA LA l'WlJINA EN LA J:RtW)A L.PB:RAL , 

Deciarros cue la n'ácl.Jina en ta-ito desarrollo progresivo de las fuerzas 

Pl"OO.Jctivas téCnicas del ca>ital POsibil ita uia mayor Proci.x:ciál de 

rrerca-cias en ITB"Or tienPO. Esta "CéPOCidad Proci.x:tiva" de la CU? se hace 

acreedora la ll'é<Uina no IUlrda la mfnima re1acim con el esfuerzo de 

traba.Jo cue la clase trabaladora ioPrime en el Proceso de traba.Jo, PUes en 

lugar de reó.Jeirse la Jornada de trabaJo, más bien lo Prolcnoo, es mas, al 

Prolongar el Elf!Pleo del nedio de traba..io el ca>ital consirue extraer una 

mayor CEntidad de trabaJo excedente. Es decir, el e<TPleo ca:>italista de la 

macuinaria ooiera POr 1.11 1"'1o DC<Jerosos estfnulos Para la Prolonoociál 

deSmesurada de la Jornada l<txlral -trastoca-iao acle!Ms el modo de traba.Jo 

como el carécter social del mismo. De modo cue el CBPital loora Q.Jebrmtar 

la resistencia c:ue la clase oorera OPCne a esta terdencia del desarrollo 

ca>italista, al reclutar ea:>as de la clase oorera cue antes le erm 

inaccecibles Clll.JJeres y nil'losl. Con el lo se acrecientan las POSibi 1 idades 

en cue ruede Prescindir de fuerza de traba.Jo creaido una Pdllaciá1 oorera 

S1S>erflua cue no PU8de OPCnerse a los dictados del ca:>ital C83l. llh:lra 

bien, lleoo lJ1 rrare-ito en cue la clase oorera ya no PUede "resistir" este 

aunento de la Jornada de trOOa.Jo, PUes ~ en Peligro su vida, razál POr 

la cual lleva a croo una Préctica violenta contra el avance del ca>ital al 

CU? le exige rectx:ir la Jornada de traba.io. El cwital cede ante este 

reclamo de la clase oorera trastoc<n:IO la maITTitLXl de la Jornada de traba.Jo 

volcando hacia su interior. Esto es mocifica cuantitativamnte la 

extensiál de la Jornada de trabaio par trn mavor inten::;ificacim conseQJida 
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en una Jornada de trabaJo menor. Cabe st.DraYar cue el c<Pital ha com>rimido 

los margenes del tie<TPO de trabaJo de tal mOdO Q.Je el d:lrero se desgasta 

nucho més en esta rueva Jomada de tr<DaJo. Tenaoos entonces <ue la fllé<:l.Jina 

coosiQJe una mayor cmtiruidad en el Proceso de trroa.Jo cerNIJdQ poros 

espacios de tierre? entre 1oa Y otra tase de p@.::cHu. El ct>rero esta 

d:ll i98do a POner més atercii:n a este rovimiento vertiginoso del rredio de 

traba.Jo, RJeS se encuentra a'OOflaZado de q_ie cual<>Jier distraccii:n le cueste 

perder una parte de su cuerro: "la m¡lq¡ina no croe ruda, ha e.Jecutado una 

tarea cue ra¡plaza los tendales y los rruscúlos de mi 1 lcnes de personas , 

pero t<mlién ha a.mentado Prodigiosarente el traba.Jo de los regidos POr su 

terrible rovimiento" <84>. 

SLIJrBYem:>s <ue este progreso del rredio de trabaJo es cmst<Tite y 

permanente en el mOdO de ProdJccii:n CSPitalista, per ello no tarda en 

ocurrir cue <Tite este desaooste fisico, PSi<>Jico. cue sufre la clase 

d:lrera, el c<Pital se vea ruevmente obligado a reducir la Jornada de 

trabaJo. Finalmente nos diré Marx: "la ten:Jencia del ca>ital d:lliga a 

resarcirse medi<Tite la elevacii:n sistemética del grado de intensidad del 

trabaJo, a coovertir todo perfeccimamiento de la 1!'3Cl.Jinaria en medio para 

lJ1 mayor suo:icnamiento de la fuerza de traba.Jo. prooto ocurriré en cue se 

vuelva inevitable "reducir el rúrero de hOras de trabaJo" <851. 

Pasaros ahora a abordar: 

- 127 -



2.2.4.1.6. LA FPmlCA CPPITALISTA CCX1J o::M:RECI~ DEL PROCESO DE 

lRNlA..O ESPECIFIC#'ENTE CPPITALISTA 

Dec:faoos al inicio cue la base material té;nic;a CEOitalista estooa 

intE!QCBáa no sólo POC los !redios de proct.cciál, sino tari:lién se cOOP001a 

POC la crnposici<'n de la clase rorara, l'llt>as constitUYen el factor ceotral 

m.tet1vo 001 pnx;esn de +Cft>afo, suficiente para hacer fi.ncfcmr Ja @rica 

oo la GNn Irxi1str1a., 

En este !Pactado nos OCLPaJXlS de se"lalar la diferencia cue existe 

entre la Fébrica ca:>italista Y el tal lec de la M<n.Jfactura Pra>iemente 

dichaS. 

Veaoos: los roceros artesanos de la Marufactura se asientan caro 

"Oí'Qanos de prodJceión", caro ui necmismo colectivo cue ft.nCiona de manera 

ccnJulta, intoorandcl caro principio sth!etiyo la participaciál de los 

su.Jetos cue se concreta en la división social del traba.Jo. Se caracteriza 

POr ui orden Jerércuico de capacidades, hatlilidades art1st1cas Y creativas 

Ercontrarros cue la re1ac1cn cue tienen con su rredio de trOOaJo 

-terranienta- es gestionada POC ellos mismos. fuerza rootr1z de la 

M<n.Jfactura. Sin enlJargo, esta base material técnica hlixl de llegar a su 

limite histórico aam ya no era COOPatible con el Prooreso caPitalfsta 

<sustentado en la exiooncia de uia mBYor escala de la Producci<'nl, es 

decir, ni la fuerza colectiya de masas, ni ta:T'PCJCo el rrotor b1dra111co erai 

suficientes para abrir con el prooreso caPital fsta cue se an<.neioos en 

PUertas próximas. Ante esta "<:arencia material" el Cilf?ftal' se vló dlligado 
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a transfonoor radiralrrente la estnc+11ra téCDica de PN"rl!Cci<n nryo 

resqltado se coocreta en la OOg11na herranieota la 01al se erire cmp Ja 

er1n;1oal fuerza rrotriz de la Groo Ioct15tria cue recléJTia la existencia de 

t.na "n..eva" fuerza de trabaJo COOPueSta POr rtuJeres y nH'los. Cbsérvese cue 

estas fuerzas Proc1Jct1vas téa'licas tienen s1ntesis material en la Fabrica 

ca:>italista considerada caro la "1.J1idad de proc1Jcciá1" de la Gran 

InciJstria. Vearos en Q.Jé consiste su ft..ncicnaniento real. en este 0SPBCio 

geografico de Proc1Jcciá1 se hallm distribuidas t.na serie de rráq,Jinas a lo 

laroo y a lo ancho del taller Provocmdo t.na inversiá1 sustancial en la 

funciá1 cue realiza el su.Jeto trabaJador, Ya cue este medio de trabaJo 

define el rrovimiento, la direcciá1 y la eJecuciá1 de la actividad de 

trabaJo. El suJeto trabaJador se red.Jce a sinPle "obrero mecálico" en dende 

su actividad se encuentra suJeta al rrovimiento de la IMQJina convirtiéndose 

en lJ10 de tmtos mecmisrros cue confonnm el cuerpo obJetivo de la misma. 

Los ooreros inciJstriales obedecen simPlerrente la acciá1 del medio de 

trabaJo, el cual asima actividades detallistas esreciales "Prircipio 

cbJetivo de la Gran Ird.Jstria". El obrero rrecanico realiza en cada rara de 

Proc1Jcciá1 t.na actividad Lnica red.Jcida cada vez mas a partes dimirutas y 

abstractas cue se separm de la totalidad del proceso de Proc1..cciá1: la 

divisiá1 del trabaJo se encuentra definida a partir de este ruerPO 

gi911ltesco de IMQJinas dirigiendo todas y cada 1.J1a de las actividades de 

trabaJo, en donde el oorero se circunscribe a t.na tarea parcial mcnotona 

cue inclusive el hecho de ser tm sencilla la convierte en la actividad mas 

Pesada del IDJldo, ya cue el traba.Jo ha sido privado de contenido y se ha 

convertido en actividad formal, carente de creatividad. Al resPecto Marx 

dice lo siruiente: •Ja sbordioacim tem1ca del obrero a la marcha 
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Llllforme del iredio de trroaJo y la cOOPOsicil'.n P€CU11ar del cueCPO de 

trabaJo. int89rades POr 1rdivicl.Jos de LllO u otro sexo y perterecientes a 

diversos niveles de edad, crean l.118 disciplina cuartelaria cue se 

ctesemuelve hasta ccnstruir l.11 ré9iiren fabril pleno, el cual desarrolla 

cooPletalelte el traba.Jo de supervisil'.n , asi CO'OO l.118 divisiál entre los 

miSlOOS dlreros na-uales y ca:>ataces entre soldados rasos y 51.boficiales 

ird.Jstriales". <B6l Se ha ll81lado al desarrollo del medio de traba.lo, tal 

Cl.JE! defina el movimiento de la f<lbrica en ella el su.feto trabaJador se 

halla Sl.bordinado directarente a los movimientos de ésta, pero eso no es 

todO, sino cue este dominio cue el CSPital eJerce hocia la clase obrera se 

P8rfeccicna al moirento en cue es creada la disciPlina cuartelaria, 

necesaria para la Gral Irdustria, la cue loora afianzarse al moirento en 

cue Pf"(Jlll.J8ve l.118 mayor stbOrdinacil'.n en el Proceso de trabaJo. Esta 

"disciplina del trabaJo" a los oJos de la clase obrera, no es mas cue la 

disciplina de hierro la cual imPlica l.118 roodificacil'.n cualitativa en su 

ori;aiizaciOl, crecndo 1..118 br:ectla. Ul8 nptt1ra resgJebraJoodo la tn1dad de 

la clase obrera dividiendose en dos sectores: LllO correSPCrlde a acuel los 

su.fetos dlreros diSCiPl inados, a.JrPlidores de SU trabaJo, (87) POr tanto 

stbordinados integramente al mrdO del CBPital ista, el se<;u:ido corresPCnde 

a los dlreros disidentes cue se enfrentan directarEOte contra el dominio 

cue el csPital eJerce soore ellos en el Proceso de trabaJo mediante una 

rlihD rebelde cootestatarja frooca v é()ierta CPOr esta octitUd el dJrero 

Slbversivo se encuentra arenazado a PEln:ler su BJPleol. En resPUeSta a esta 

confrontaciál el capitalista establece el "cáfüio fabril" en el cue 

sustituYe el oorrote del csPataz POr el sistema de rrultas y castigos; todos 

ellos descuentos monetarios del salario cue recibe el trabaJador, de tal 
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n'<Jdo c:ue al témino de su c:uincena el trabaJador recibe m salario 

sigiificativ81Talte inferior debido a sus iOOl!Plimientos lOOorales. Este 

sistema de rrultas, no es mas c:ue m rrecaniSfl'O de coerció'l directa c:ue 

constn.JYe el capitalista a su volLJ1tad. Con ello consiwe enfrentar 

di rectffiel'lte a la clase obrera entre s1. creaido actividadeS Profesionales 

c:ue son realizadas par la !OOdema clase rocera cUYa Principal func:im se 

concreta en cuidar los intereses del capital. POr e.Jeflplo los SUPerVisores 

e incluso los PSicólooos: "se trata de ad<Ptar al d:>rero a la 

intensificacim de la Prorucción capital tsta. De ah1 previere la creaciai 

de pec:uel'los cuadr<;is en las fébricas <vigilantes, croooretradOres, 

Psicólooos, intenrediarios de todo tipa encaroados de trff'lsfonTIBr la lucha 

de clases en relac;iqoes hrnroas" 1881. ISLtlrBYado miol 

Pero eso no es todo, sino c:ue ademés el continuo perfeccionaniento 

del rredio de trabajo prO'TUeve un maYOr dinanisnn en el Proceso de trabaJo. 

acorde con una maYor racionalización de las tareas del obrero mecá'iico. 

Ahora bien. este perfeccionamiento del rredio de tr-cba.Jo SilJlifica para la 

clase obrera un robo maYor de su ti81TPO de traba.Jo necesario. y en 

consecuencia se am>l 1a el tie<rPO de trabaJo excedente. Pero adaMs el 

CBPital Persig_,e una 1113Yor econanizacion en las ccndiciones laborales de 

traba.Jo al 811Plear "(!Edios de prnd oeción colectivos" con lo cual persig,ie 

redJcir los esPacios de aire, luz, ventilación, salubridad, etc .. PUeS las 

ccn:ticiones en c:ue se desenvuelve el Proceso de Prodx:ción BPenaS son 

SOPOrtroles no sólo par las ccn:ticiones adversas c:ue Priva"l en ese momento, 

si no par la emisión constmte de sustancias tóxicas c:ue cJegrOO¡n la 

estructura orW'!ica del hombre Prod.cierdo núltiPles enfermedades. Mientras 

c:ue el capitalista concibe c:ue estas ccn:ticiones de trabaJo son m1nimas 
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precisaoonte POr<Ue cmsidera cue eso es lo cue realrrente recesita la clase 

obrera PBra su ra:>roct.ccim. 

Hasta ""-11 ha sioo eXPUesto ll1 prirrer grm IOCITEflto argurrental cue se 

refiere a los cuatro prirreros PBroorafos del capftulo XIII de El GaPltal. 

cue hace alusim a los elarrentos ooterlales eserclales del proceso de 

trabaJo e5Peefficarente capitalista de la Grai Inci.Jstria, rredios de 

Pl'OCi.JCCim: rra<fJinaria, incluida desde lueg:i la ciercia considerada caro 

"fuerza Pf"OiJctiva esencial 1sioo del C8P1tal ", asi caro tarbién la 

am>l iacic'.rl de la clase obrera, constituida POr nuJeres y nir\os. En lo cue 

se refiere al últirro aPBrtado "la fébrica C8Pitalista• se ha exi:uesto la 

reJlim de estas fuerzas Prod.Jctivas "ProPiedad del capitalista" las 

o..iales se hallai actuando directarrente en el proceso de trabaJo. SU 

fu"lcionaniento especffico da cuenta de las traisforll\3Ciones cue tienen 

luoor en el proceso de prOOJ:cic'.rl c<:Pital ista cue se concreta en la 

Fttlrica, 01 dcn:le se integra el sistara automético de rr.'A.Jinas, con el cue 

se define el sanetimi01to cue el caPital eJerce sd:lre la clase obrera. 

Pasemos a rooroar el Se9J1do gran iraoonto amurrental del caPftulo 

XIII cue cOOPrerde del paroorafo cinco, seis, Y siete, 01 cbnde se eXPOne11 

las cmtradicciones eserciales del Proceso de trOOa.Jo de la Grai Ind.lstria 

cue se dan precismente al acmtecer la eXPa"tsim del C8Pital a eXPellsas de 

la clase obrera, es decir. será en estos apartadas dC11de se nos ofrece el 

movimi01to cmtradictorio del C8Pital cue se desPl ;ega en su estructura 

obJetiva de la ITá<uina la cual eXPresa ni mas ni menes cue la tendencia del 

desaN'Ollo ca>1tal1sta. 

Pasemos a <IJordar: 
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2.2.4.1.7. l'Wl.IINA CAPITALISTA: l'EDIO ll: 1RPBA...O IWTIG'.}IICO ll: LA 

CLASE CERERA 

La lucha entre el obrero y el ca>italista, nos dirá Marx, se inicia deSde 

el lrO'OOllto en ci...e SlJrn:l el IOOdo de pr00Jc:ciá1 ca>ital 1sta. Sin entlarno cabe 

Slbrayar ci...e tiene su eXPresiál rrés concreta en la Gra'l Inci.Jstr1a. Justo en 

el 1T01B1to en ci...e la "mactJina" es situada COll"O el motor central del proceso 

de Pr00Jc:ciá1, tenierdo la capacidad de lieseJ.azac 1miediatarente fuerza de 

trabaJo. Esta acc.100 CU! eJerce la ITÉQ.Jina en el Proceso de trooa.Jo prOOJc:e 

"1nserur1dad" en la clase obrera, la cual se ve menazada a perder su 

trabaJo en cualcuier rrarento concretáldose PBrticulanrente en los "ciclos 

inci.Jstr1ales del ca>ital" CcOlrO lo veremos rrés adelantel. De ello se colige 

ci...e el obrero i rruTPa violentanmte contra el "/Tedio de trooa.Jo". Esta 

acc1á1 violenta se ciesPl 1eoo ct.Jrante los Prirreros cuince Etlos del siglo XIX 

baJo el noot>re de Lud1smo, ci...e ccns1st1a en destrozar, Prender fuego, 

esccnder e inclusive hacer dal'1o al inventor de la macu1na. Estos destrozos 

materiales sólo se detuvieron POr la inJerenc1a del Estado, CU! se v16 en 

la necesidad de Prohibir su eITPleo en el Proceso de trabaJo, hasta no haber 

deS<Parec1do estos brotes de violencia. Las razcnes de esta revuelta era'l 

las s1ru1entes: el obrero se encontraba ante l.ll rred1o de trabaJo perfecto, 

autorrét1co. ci...e mostraba ser surerior a él en tanto fl.llC1onaba 

1n1ntern.m:>1oorente, Prácticarrente no habla forma de ccm:>et1r con el, PUes 

su accionar irvred1a':o. no hablaba rrés ci...e de la 1nccrdic1onal1dad ci...e ella 

se hacia acreedora, Ya ci...e POdia 811Plearse en gra'Jdes periodos de t1eflJ'O, 

sin ci...e existiera la irenor ci...eJa laboral contra 
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su e11Pleo pues se trataba ni més ni rrenos de m mecaniSITO nuerto en vida. 

Cllservaros cue esta ca>ocidad cue POsee el "medio de trabaJo" se cc:rwierte 

en ventaJa favor<Dle para el ca:>ital, POr el lo es cue il!Plllsa ccntiruarrente 

su 61Pleo, lo cual i11Pl1ca restrir19jr la participaci<Yl del ctJrero rrecénico 

en el PrOCesO de Pro:l.Jcci<Yl. Por esta razón los ooreros incl.Jstriales 

nm1testaroo S.J repu::lio étJierto cootra la rréq 1ina capitalista diri9iend0 

centra ella 1.11'3 lucha ccnstEl'lte. Sl.tlrBYellXJS cue esta insurreción no era més 

cue la l!Blifestación clara y abierta centra el daninio cue eJerc1a el 

capital en el proceso de traba.Jo, este era su pararetro de acción, Csin 

entiaroo en este enfrentaniento se hallaba rusente POr parte de los obreros 

mecá"11cos 1.11'3 cr1tica a la estn..ctúra obJetiva de la ma<uina>. Esta lucha 

se caracterizaoa POr a.iustar cuentas centra el medio de trabaJo, PUes éste 

ven1a a usurPar el trabaJo cue le pertenec1a a los ooreros artesa-ios, es 

més. la actltt!d yiolenta cue eJerc1a la clase obrera no modificaba en 

absoluto la •ra1z• del modo de Pr<Xi.Jcci<Yl capitalista: la valorización del 

valor. De ah1 cue: "desPertar el c!dio del traba.Jador hacia el CBPital ista, 

excitar la envidia, insultar a los ca:>ital1stas. pedir su nuerte, etc .. no 

calbiaré la leY de la eccnan1a de rrercado del CapitaliSITO privado o del 

03Pitalism::> de Estado" C89>. 

A esto nos diré Marx cue era cuestim de tienPO y experiencia para 

cue la clase obrera SUPiera diferenciar y apuntar correctarente hacia su 

verdadera enemigo: el capital. ccnsiderado caro relaci<Yl social de 

Pf'OCi.lcci<Xl, CUYa s1ntesis se plasmaba en la estructura obJetiva del Proceso 

de traba.Jo. 

Lo cual ccniJ.Jo a un Cil!tJjo slq¡lficativo concretado en el n..rrtio cue 

deb1a de seruir la estrategia de lucha de la cl~se oorera, en dc:ride la 
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ma<uina Ya no se Presentaba corro el OOJeto f1sico a destn.iir, sino cue 

ahora cuedaba claro cue debfa-i destruirse las relacicres de eXPlotaci<'.n y 

para ello el desarrollo de las fuerzas prOO.Jctivas no era incaipatible, 

sfno cue més bien era su més grorde aliado. El su.Jeto traba.Jador ccm>rendiO 

cue tanto él corro la ma<uina constitUYen las prircipales fuerzas 

Proct.ctivas OOJetivas del CapitaliSll'O indiSPensables para su real 

funciona-niento, PUeS sOlo con el Perfecciona-niento de éstas PUede acontecer 

el desarrollo material del modo de prodJcci<'.n capitalista cue 

paradoJicarente se convierte en condici<'.n fU1dalrental para i.na forma social 

de prOO.Jcci<'.n SUPerior. 

Vearos ahora cuales son las ventaJas O, de otro rrodO, cuales son los 

rootivos cue i1TPUlsan al capitalista a e11Plear macuinaria en el proceso de 

trcbaJo: en prirrer J11oor su eTPleo permite "ahorrar" fLErza de trabaJo, 

POsibilit<rdo con ello m uso més racional de los medios de prociJcci<'.n en 

su conJuito, ccm>rendidas las materias Prinas y los eSPBCios de ProciJcei<'.n; 

en seg rrjo ltmr, el Perfecciona-niento de la má<uina garantiza una "treJor 

calidad" de las rrercanc1as. Pero lo cue es més ill'POrt<llte para el ca>ital 

el Perfecciona-niento del medio de traba.Jo se convierte en la E!ciLlc.1eal 

ftierza host11 contra la clase c:tJrera, ya cue es "su" •arma" més POderosa 

con cue enfrenta directanente a toda oroanizaci<'.n de la clase c:tJrera: es 

decir anicv1la todo plan referida a interl'l.PCicnes de traba.Jo corro la: 

"h.Jelga laboral". Mientras cue a los o.Jos del ca>ital y de los teOricos 

cue lo representan "aPOlooetas de la Gra-i Inci.Jstria", conciben cue el 

desarrollo técnico serla aú1 més perfecto si la clase c:tJrera no irl'U!Piera 

consta-itemente c<Y1tra estos rredios de traba.Jo rred1ante sus C0'1stantes 

h.Jelgas y revueltas, PUes lo úiico cue ocas10'18'1 es deterer el Desarrollo 
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Incllstrial CaPitalista. 

Paseoos a setlalar el cuesticna:niento ci..e enff'e"lta Marx al discurso 

bu/"QJés acerca de la fentia en cue COl1Pf'ende el desl:>lazaniento cue eJerce la 

llé<Uina soore la clase oorera en el PrOCeSO de traba.Jo. 

2. 2. 4. 1 • B. LA lcauA CE LA CXH'ENSPCICN RESl'EC10 A LOS CBlEllOS 

c:ESf't.AZA005 PCR LA l'W2JINA CJPITAl.ISTA. <9J> 

El desPlazaniento real cue lleva a cabo la mécvina soore la clase cbrera 

nadie POdr1a PCnerlo en OJ:la, excepto los PCWios teóricos burrueses, PUeS 

ellos ~iben cue al miSIOO tienpo cue se ~laza fuerza de trOOaJo p0r el 

tl!l'Pleo de ._,inaria, se proó.Jce al mism:i tie<rPO ma "liberación de 

CSPital ·, de modo cue la clase cbrera no resulta "realmente" desPlazada, 

sino mas bien "redistribuida" en otras esferas de Prcd.JcciOn. Esta 

afirmación es criticada PU1tualmente PDr Marx al sena1ar cue sólo PUede 

existir LnB "liberación de ca>ital" cano los teóricos burQ..JeSes suxxien s1 

prev1oomt;e ha h001C1o 100 oom¡Jar;1Cn crecimte de capital rotes no es 

de:;ir se trata tm sna efeci:iya real de qpital. necesaria para oopar la 

masa de ctireros des?lazoocs. Cc:ndición cbJetiva i1TPrescindible distaiciada 

de la cCl'lCes:ciOn burda cue el discurso burQ.Jés Preterde hacernos creer. 

Pero ademas estos representantes del caPi tal coos i deran cue esta SlPUeSta 

1 iberaci{n de qpltal crearla de irnediato ruevas fuentes de trabaJo, <cue 

en realidad no es asil. Pues lo cue realmente ocurre ~XPl ica Marx - es 

cue en dichas esferas inc1Jstr1ales cue desPlazai trOOa.ladores existe ma 
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"liberación de caPital perteneciente al sector prOO.JC:tor de iredios de 

St.tlsistencia". De tal llrodo cue los d:lreros cue recienterrente han <>Jedado 

sin €!1Pleo no PI.Jeden ad<uirir los iredios de St.tJsistencia irdiSPensables 

para su reprodJcción, POr lo tanto en luoor de neutralizarse la 

contradicción CaPital ista al irarento en cue se eXPande el sector 

ind.Jstrial, mas bien se prolonoo. abarclrdo otras ranas de ProcucciOn cue 

tienen cue ver direct1J00nte con la reprocl.Jcción de la clase traba.Jadora. 

En sell-J1do luoor Marx critica la afinnación heeha POr los teóricos 

burQJeses cue consideran cue se han creado ruevas raras de Prod.Jeci<'n. 

Esto StPCfldr1a lJ18 expansión de caPital, lo cual no es as1. PueS el 

desarrollo ind.Jstrial PCdr1a crear solo raros orod:ctoras de accesorios 

para Ja Groo rooistria, cue en nada tienen QJe ver ccn U1S eXPéflSión 

verdaderarente ird.Jstrial. sino mas Precisarente de la cmcrotrac100 de 

emita) en ciertas raros de la pn:x1.JCc100, 

caro PUede d:lservarse, este desarrollo contradictorio de la Ird.Jstria 

Maq¡inizada dista nucho de "coopensar" el desPlazaniento de la clase d:lrera 

crusada POr el e<TPleo de ma<uinaria, <afinración de los teóricos burQJesesl 

es mas. este movimiento irrJ'l fea el desarrollo teodeocial ciel sistema 

Iod 1strial el cual cmfia¡¡:¡ el carécter de SU10Nlinaci0n g ie el c;¡pital 

eJen;e en Ja estnct(Jra téQ11c;a de Prori!CC1<n al m:xreoto ro aie 

revolli::ima coostanterente Jos roodiOS de pOlCi.x;c100 g le afectoo (COO'IO haros 

visto> directoomte la rgpmct iccioo de la clase oorera. 

Por otro lado, cabe StbraYar cue lo cue hace el diSOJrso burrués es 

eXPl icar al Prooreso técnico como tJ"I desarrollo 1 irieal, . libre de 

contradicciones, cuerierdO adE<Ms "OJ1P8r" a la clase ct>rera POr su 

"OPOSiciOn al Prooreso técnico indJstrial del CaPital •. Pero setlalemos cue 
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lo cue 1nterx;1ooalrrmte no cuiere COOPrender es C1.Je el errpleo cap1·talj5ta 

de Ja rreg1ioo qp1taJ1sta oCB$iCOft ('ffiJrrgtte ID r>esPJaZOOJieoto de Ja clase 

ctH:eca. Ante esta inca>acidad del diSOJrso burruéS POr cClfTPrender el 

verdadero ñrdanulto re Ja cootraifcciOO cwitalista 9!e OCBS1Ql3 el 

desplazanimtn de Ja ñaerza de tM)a.io por earte de la rMq11oa, Marx 

afinna: es ui hecho iná.Jdable cue la macuina no es resP<ns<tile ea....s.1 de cue 

a los ct>reros se los libere de su trabaJo y de los rredios de s>.ilsistencia 

cue est~ inca>acitados de ad<uirir. Puesto cue existe lJ1a clara 

difere-<:ia entre su estru:tura ct>Jetiva en tanto tal y su aTPleo en el 

C<Pital1smo n(t(J1ina oara s1. "la rré<uina desarrollo de la fuerza 

Pl"OCiJctiva permite recl.Jcir el tiaTPO de trooa.Jo pero en tanto es aTPleada 

en el Ca:>ital ismo lo PrOlcnoo: caro en.....s1 facilita el trooa.Jo. pero 

aTPleada POI' los C<Pitalistas. aunenta su intensidad , caro ea....s.1 es lJ1a 

victoria del holltlre sct>re las fuerzas de la naturaleza , pero aTPleada POr 

los ca:>ital1stas i!TPOl"e el YUOO de las fuerzas de la naturaleza caro ea....s.1 

ainenta la ricueza del procu:tor, pero cua-do lo erJPlean los C<Pital istas 

lo P8.J'eriza etc .. "C91l. En seruida hace énfasis acerca de la intenciál 

del disrurso burruéS de la Sl.J'Uesta ircClfTPrerisión cue conlleva el aTPleo de 

rré<uinas en el Proceso de trooa.Jo: "el econanista burwéS declara 

si11Plemente cue el examen en.....s1 de la rré<uina de!luestra de manera 

ccn::lUYmte cue todas esas contradicciones ostensibles son mera a:>ariencia 

de la realidad ordinaria, pero cue El'.l...s1 y POr tanto t!lltlién en la teor1a 

no existen. Con el lo se ahorra todo c:uebradero adicional de cabeza y POr 

ltladici.Jra, achaca a su adVerserio la tonter1a de ro cootJat1r el enPleo 

C<Pitalista de la /MQJinaria, sino la ma<>.Jinaria misma" C92l. Cs>.iJrayado 

miol 
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A esto el econanista Bur9.Jés ratifica y dice: "no se niega en modo 

alg_ro cue con ello se proci..Jzca-i taitlién alg_ros inconvenientes tenPOrales, 

pero cue rredalla habrla cue no tenoo reverso! otro enpleo de la rráeuina cue 

no sea caPital ista, es para él illPOSible. La eXPlotacit'.n del obrero POr la 

méCl.Jina es POr eso a su Juicio idéntica a la eXPlotacit'.n de la rráeuina POr 

el obrero. Por taita, QJien desctbra cúal es en realidadd en lo cue 

respecta al €f!Pleo caPitalista de la rracuinaria se ooore a 511 enpleo ro 

general es !O eoemloo del progreso social "(928fsJ. (SLtJrayado mio). 

En esta nota Marx PO"-e de manifiesto COIOO es cue el discurso burwés 

no t1tlilea y eXPresa Etliertan-ente de ma-iera PrePOtrote la conGePCit'.n del 

"progreso material" POr encima de la clase obrera, consider&'"ldo cue es 

Précticanente i1TPOsible ma relacic:n distinta con el medio de tr<baJo cue 

no sea la CSPital 1sta Cdetenminacic:n Etlsolutistal. 

Pasemos ahora a roordar caro e 1 : 

2.2.4.1 .9. EL DESl'Rn.LO DE LA It-0..ISTRIA F~IL POE EN ermEDIQfJ LA 

<D.PPCICN DE LA CLASE cmERA 

Hasta aQJi ha <>.Jedado c 1 aro cue toda rrodff i caci t'.n Dl'>E!rada en e 1 medio de 

trabaJo repercute directooente en la clase oorera. Consideremos ahora como 

estas contradicciones son a:.n mas P81P8bles, sobre tOdo a.a-do se eXPSnde 

el CBPftal en cuevas ranas de prnrh;c100 

En Priroor lugar saberoos cue tOdo PE!M'eccionamiento del medio de 

traba.lo irJPlica ma rrodificacit'.n cualitativa en la cOOPOSiciOn orOO'lica de 
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CBP!tal, de tal modo cue aite este incrarento del CBPital caistante se 

redre siooffiratiyareote el c;pftal varféjlle: "pero saberos cue en cada 

progreso del réQirren macuintsta la Parte caistante del capital, esto es la 

cue se COOPale de ma<Utnaria, materia Prima, etc.. aurenta. mientras cue 

"dismirtiYe" la Parte varioole invertida en fuerza de trooaJo y sabemos 

asimismo cue en nin¡úi otro modo de Prod.Jcciá1 el perfeccionaniento es tan 

constante Y POr tanto tan varioole la COOPOSiciá1 del capital glooal. Este 

cartiio constante, sin errtiaroo es interruTPido de manera tant:lién ccnstante 

POr lBPSOS de rePOSO y POr ma eXPansiá1 merarrente cuantitativa soore la 

base técnica dada" <93>. 

Como POdemos apreciar. se ha OOPliado la base material técnica de 

Pr0ó.X:ciá1 al misrro ttem:>o cue ha crecido la cDmPOSicim de la clase cbrera 

<nu.Jeres Y nir\osl, la cual dista de una coriesPOidelcia directa entre el 

progreso téenico y la OCt.Pacim de la clase oorera <es decir una Parte de 

ella se ccnvierte en POblacim cbrerea Sll'erflua. la cual no alcanza a ser 

oosorbida POr el capital l. Incluso l oeoodo a este 9rado de desarrollo la 

méQ.Jina no sólo c:lesElaza fuerza de tr<balo h..mana: sino cue tendencialrrente 

Ja sustituye por neyas y perfeccfc:oadas rregJioas en Ja rrnderna fabrica 

caPltalista En dende hace su eXPresioo directa el oovimiento del Sis.tena 

InciJStr!al. el cual ocasiona imecHatamente ma oovi lizac!m cait!nua y 

penraiente de la clase oorera <atraccioo y repulsiml se9'.n acaitezca el 

rranento del desarrollo del ciclo ;001strial del cooital: "periodos de auge 

del capital vienen ac00Pa'1ados momentos de irdlstrializacim de crecimiento 

económico en la maYOr Parte de las esferas de la Proci.Jccim. La enonre 

caPaCidad inreraite al sistema fabri 1 de expandirse a saltos Y su 

da:>endencia respecto del rrercado rrt..ndial ""1<?ran necesariamente una 
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Produccim de ritrro fabril y la consiwiente saturacim de los rrercados, 

cue al contraerse oriain<n ui periodo de animacim rredi<na, prosperidad, 

sobreproci.JCCim crisis y estanca'lliento" C94>. 

Las f]1r::tuac1ro;s del ciclo iocisstrial PUeOOl acootpcer entre otras 

razooes oor Ja in5qftcieo:ia de rreterias primas cue resulten escasas para 

echar a rodar Ja ploota projr:tjya. asf cue. solo ma parte del total de la 

masa de obreros ~ ser ll!TP 1 eada con esta cantidad de recursos natura 1 es 

cue se ha redx:ido a meros de la mitad. Puede ocurrir tootJiá'l cue 

accntezca uia sOOreproclcc100 de mercarctas y l1Je el mercado no Po.Jeda 

absorber totalmente, lo cue ocasionar1a lJ'1a paral izacim de esta rana de 

ProcLccim afect&ldo directamente a los obreros rrecanicos i11Pl icados en 

esta esfera de PNlá.Jccioo: "a ra1z de estos cootiios <>er1od1cos del ciclo 

ind.Jstrial se vuelven normales la insewridad e inestabilidad cue la 

ind.Jstria macuinizada illPOne a la OCl.J'acioo del ctJrero y POr tanto a su 

situacioo vital" C95J • 

Por tanto el a.mento o disminucioo del rOnero de obreros se halla 

11.>terminado POr el movimiento del c¡pital roo 15trial. el cual sólo se 

CUllPle dentro de los periodos de fl1<1Q Y refllLlQ del ciclo lrd.Jstrial Es 

ademas interrU11Pido POr el progreso témlco cue ahora SUPle virtualmente a 

los obreros, ahora los desplaza de manera efectiva. 

Resumiendo: el capital logra sorreter realmente a toda la Poblacioo 

obrera, tanto acuélla cue es el!Pleada en el proceso de trabaJo corro acuélla 

cue no esta siendo ocu:>ada irvrediatamente, r::ues ésta última realiza lJ'1a 

funcioo clave en el Proceso laboral al ltala1to en cue lJ'1a parte de s1 misma 

resulta ser sctJrante, ocasionando directarente lJ'1a red..cc16n del valor de 

la fuerza de trab&kl. De ah1 cue a:n en las condiciones de méxima 
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e><Pénsiál del progreso industrial ca:>italista exista POOlaciál deserrPleada, 

aJPleos esPOrédicos o inclusive e11Pleos flotaites, a los cue se vienen a 

sunar i:er1odos extraordinarios del capital cano sen: las tef!POradas de 

Pl'Od=iál o ta'Ttlién las rrodas en la PrcxiJcciál c:ue tienden a influir en el 

ccnJulto de la eccnan1a y POr tanto en el aJPleo de la nasa de ooreros. 

cabe slbra:tar CU! es al ténnino del par¡lgrafe siete Ccue en estos 

rronentos ccxnentarosl, donde Marx rulmina la cr1tica a la estructura técnica 

ca:>1tal1sta, insistiendO cue ésta se desarrolla Pasardo par alto la 

integridad f1sica, PS1<uica e intelectual del oorero irecá1ico. 

El tercer gran momento ararnental del ca:>1tulo XIII. Macuinaria y 

Grai Ind.Jstria, cOOPrende del parágrafo ocho, rueve y diez en el cúal Marx 

presenta. la necesidad cue tiene el capital de extenderse en todo espacio 

de producciál, inclUYendO acuel las rwicnes cue se m<nten1an rezaoodas de 

la Incl.Jstria Mecanizada cano es POr eJenplo: la l"a"ufactura tbderna o la 

IrdJstria Danic1liaria. i>lrbas sertn integradas r:>0sterionrente mediante una 

serie de irecanism::is "le:tes fabriles" entre otros, cue son il!Prescindibles 

para el desarrollo capitalista. Asimismo es a partir de éstos cue el 

capital "hcm)geniza" una misma linea de acciál trazada POr "el Sistena 

t'eca'lico Industrial", a todos y cada uno de los capitales. De este IOOdo, si 

no se alinean a estas "le:tes Fabriles", se encuentran Précticamente 

excluidos de la relaciál Capitalista de Producciál. Por últiiro encentrares 

eXPUeSto en el par¡lgrafe diez. la censol idaciál definitiva cue alcanza el 

capital cuando integra la agriOJltura a la Gran Industria. Llegado a este 

nivel de desarrollo ya no existe vestigio al9JlQ de PrcxiJcciál fuera del 

árbito capitalista. cabe detenerse y proft..ndizar en cada apartado referente 

al tercer rranento arQJ!letal, Presentaros ahOra: 
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2.2.4.2.0. INTEGRPCICN DEL TALLER PRTESANAL, LA JWU'PCTlRA Y LA 

ItDJSTRIA 0Cl'1ICILIAAIA A LA CR<ll'l If'.O.JSTRIA f'WlJINIZADA. 

Sabemos cue en los inicios del ca:>ital la l'\n..Jfactura cano la InciJstria 

Danic1liaria ciperan en su sinrularidad, cada t.na de ellas Presenta t.na 

estru:tura Particular en su oroonizaciál interna, e><Presaido i.na diversidad 

ei sus roodos de proctJccim a IOOdo de "roosaico" heterooéneO de espacios de 

Pí'OO.Jcciál: ei la Artesania los ooreros tienen cue realizar su trabaJo 

rrediante técnicas precarias de procix:ciál Ccarparado con la l"lodema 

Minlfactura> caTPrendiendo m "tie<TPO" de trabaJo laroo, extensivo, en la 

prodJ<:cim elaboracim de un Procl.Jcto. cue a diferencia de la Man.Jfac:tura o 

de la fábrica cSPitalista se proctJce en un tie<TPO IOOnOr. En lo cue se 

refiere a la Incl.Jstria a Danici lio. nos dirá Marx cue éSta constitUYe un 

dePartarento. la extensim y el traSPatio de la Gran Inci.Jstria. El espacio 

de proctJcciál se erioo en la vivienda del trabaJador, OOPliandose las 

dimensiones de la Fábrica ca>italista Pru>iarente dicha. Esta anexiál se 

convierte ei ventaJa sustancial del capital. no sólo POrcue se ahorra 

grandes gastos de infraestructura, no tiene cue hacer deSentlolso alg_no en 

el local de trabaJo, no paga oostos de mantenimieito cano: luz, arua, 

renta. rredios de seruridad, material y e<>JiPO adecuado cue re<>Jiere la 

prociJcciál de mercanc1as. 

De este roodo el habltat del trabaJador pasa a ser un esPac:io más del 

taller fabril, el cuarto de dormir, la sala corredor Y ba"\o se encuentran 

imPregiacj()S de la relacim laboral capitalista: "el hacinamiento en estas 
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covachas y el ccnsiruiente envicianiento del aire sen a merudo extremos. A 

esto se agrega el efecto nocivo de las <:maletas. letrinas sustffieias en 

descarr:>OSiciál Y otras frmndicfas usuales en las irmediacfcnes de las 

cottooes peq_e"las" !96l . 

Por lo cue se refiere a la jamada de tral:Jajo, erccntranos cue en la 

Irwstria a Donicil fo se real iza aprovec/1a"Jdo cualQJier esPacio de tienPO 

POr mfnill'O cue éste sea de ITWJdo cue la Jorr'aOa de trabaJo «Jede extenderse 

inintern.PidalTalte haSta altas horas de la noct'e. Asl la Jornaáa "normal" 

de trabaJo cue accntece en la Fébrica se Prolcnoo. No cae de extra"\o cue 

al llegar a casa el Pa<:re, la lladre, o a los hiJos les esrere ccntfnuar cm 

la labor fét>ril. Ccn ello el CélPitalista ccnsirue pernear hasta la médula 

todo esPaciO de rePrOCi.JCCiál del traba.Jador, incluidos su habitat, PU8S 

sabemos cue "adalás de los obreros de las Fabricas y Ma-ufacturas y de los 

Artesa-.os a los cue CCl"ICentra especialmente en grmdes manos y ccma-ida de 

110'18ra directa, el capital lllJeve Par medio de hilos invisibles a otro 

eJército: el de los obreros a danicilio dispersos POr las grandes cil.dades 

y la c~" !97l. 

Tuvo cue lleoor el morrento en cue este e<TPleo abusivo del capital 

Sobre la tuerza de trabaJo -ros diré M3rx- chocaré ccn ciertas barreras 

naturales imposibles de fra1CLJ8ar cue ccráJCen a la introd.JC:ciál de la 

rra<uinaria. •suena la hora en cue ésta hace su 8Pariciá1 integrando la 

enernfa de vélPOr, ccn lo cue loora transformar la Ma-ufactura y la 

Irwstria Domiciliaria a la incl.Jstria fabri 1. Es en estos ll'Omentos cue la 

mac..iina altera oJlll1tativoomte la forma y el cmtenido del Proceso de 

traba.Jo. debido a su estructura material. A Partir de estos morrentos estas 

fonnas de Proá.Jcciál Previas a la Grcn InclJstrin dejan de actuar de manera 

- 144 -



aislada, diSPersa, pues pasan a ser ""9ldJadas baJo el do!ninip del qpital 

"refiricioaa1izadas a la Grao Irrt.1Stria". Al capital le cawiene ma1tener 

estas formas de proclJCcióo soore todO cua'ldo se trata de Proci.cir "partes", 

ensarbles de cna rrercEnC1a cue PUedEn ser Proá..cidas fuera de la Ftt>rica, 

Ya sea en la Marufactura o bien en Ja IrO.Jstria a danici 1 lo, pues no 

recuiere de IT'á<uioas cOOPlicadas para su prociJccicn, basta con al9.J10s 

a:>aratos sencillos, cue reQ.Jierei sólo de i.na na10 htt>il para elaborarla. 

Pasemos a revisar: 

2.2.4.2.1. Il1'CRTPN::IA ~ LAS LEYES FPmILES: f'ECllNISMJS OO!CTIVOS 

CU: Rf!XN)E,ON EL 00'1INIO CU: EJERCE EL CllPITAl. EN EL 

PROCESO ~ 'ffiA8A...O. CXNJICI!l'l MAlERIAL H(llSf'ENSllBLE a.E 

PRC11.EVE LA CQ.ISQIDACI!l'l ll: LA CRAN IflO.JSlRIA. 

5a:>eroos cue el t:a'ital nocesita crear 1 m serie de reglas y oorms legales 

rrediaite las cuales PUeda garaitizar cmcticiones ht:xr<lgéieas de trabaJo. 

Para todo cepita 1 i sta, en tcdos y cada uno 1 os e 1 eireotos de 1 Proceso de 

trabaJo, ioCluicla la clase obrera, es decir, establece fo[]]Bs de olsclplina 

cue deberén amtarse todos Y cada t.n0 de los m.iltiPles caPitales cue 

conforman este conglarerado Iod.Jstrial. Al reSPecto Marx nos dice: "las 

leyes fébiles proQ,x;to de la Gran 100 istria sen tai necesarias cano el 

a190dóo, la f!ÉQJioa autcmátlca o el teléQrafo" <981 . 

Precisaoonte a Partir de éStas el CBPital loora plasmar las 

condiciones materiales tanto obJetivas (maq,iioarla, incluida la a:>11cac1óo 

de Ja ciencia al proceso prod.JCtivol as1 cocro la il!Prescirdible tuecza 



Proci.ctiva Slb.Jet1va pues sin eJlas Si!TPle Y seocil lam;ote no teodr1a 

lime el rrodo de prcxi icciCo Cép1taJ ;sta en Q roto tal 

l.ha de las irodific:aciones es cue loora estoolecer lJ"\8 Jornada de 

traba.Jo Ü"lica la rual caifonna t.na técnica de PrOO..Jccioo reneral, <tlarcante 

Para todo acue 1 aoonte de 1 a Pro:iX:c i éfl q;e este i nvo 1 ucrado en esta 

relaciéfl de Pl'QO.Jcciéfl. Confonre tana cuerPO el Sistema IndJstrial Fooril 

el ca>ltal se ve d:ll1gado a iDPlereotar con ciertas "le:tes" cue le renniten 

oorantiza la realizaci<'.n del trOOaJo en "ccrdicicnes a>tirras". Las 

clt11s111as sroitarias son precisanEl'lte lJ"\8 de las ccndiciones fi..ndmentales 

cue el capital se ve c:t>l1Gado a rwlanentar PUe5 se trata de atender las 

ccndiciones m1nirras de higiene y seruridad al interior de la fébrica 

capitalista, CLtlriendo sOlo los l 1mites remisibles y tolerables POr parte 

del trabaJador, ya cue el caPital no procura la sOOJridad 1ntesra de la 

clase c:t>rera, PUeS, caro sabeloos, el Proceso de traooJo capitalista es en 

esencia "nocivo" para el Proci.ctor directo. no solo POrcue se encuentra 

saretido a lJ'1 medio de trabaJo aJeno, hostil, cue se le enfrenta 

contiruanente en su ft.nc:ionamiento, en el m::>vimiento riruroso cue 

deSPl iesa. Dictado caro el tirano a su esclavo, el Sistema JndJstrial 

PNXilce constantemente lJ'11l serie de ruidos, ademas de l.fl8 emisiéfl constante 

de sustancias tóxicas cue atrofian paulatinacrente el cuerPO f1sico, as1 

caoo los Ó('Qi!t'10S internos, cue a laroo plazo son C(lJSantes de enfennedades 

cnlnicas. Cabe detenerse lJ'1 rocxocnto para anal izar el paf'OOetro cue <tlarca 

las clá.Jsulas fabriles: PUeS cue POdrta caracterizar meJor al modo 

C8Pital1sta de P!"OO.Jcciéfl cue la necesidad de illP\:Oerle POr medio de lwes 

coactivas del Estado los mas sencillos PrecCPtos de linPieza Y de 

SE!QJridad. Al resPecto f'\3rx dira lo siruiente: "esta Parte de la ley 
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fabril ha demostrado de marera ccntt.r"ldente COIOO el rrodO caPitalista de 

Prod.cc i On ccnfonre a su e sene i a a Part i r de cierto Pl.rlto exc 1 UYe todo 

perfeccicnaniento racimal" C988isl. 

De tal moóO cue las clá.Jsulas s<nitarias scn "suficientes• P8ra el 

caPital. PUE!S garantiza-i al fin y al cabo la eXPlotación de la clase 

oorera. En lo cue a la clase tr<t>a!a<lora se refiere las "leyes fabriles" 

result<n realmente insuficientes PUeS no alc<rlZ<Y'I a ctJ:lrir SiQJiera las 

cco:Hcicres minimas de higiene y de se9Jridad en el proceso de traba.Jo. De 

ah1 cue se haYa creado lJ18 patoloota Trrl1strial PrcPia de la Gran 

Ind.!stria, CUYas enfertreclades tan atroces n..nca se habi<rl Presentado en 

ninán otro rrúdo de Proó.Jcciá1, POr eJerrPlo, los simPles desmayos y dolores 

de cabeza sen tan cotidianos cue result<Y'I ser la orden del d1a. pero eso no 

es todo, estos "simPles malestares" se cOmPlican gr'"1de!rente ocasicnando 

blOCIJeOS eni:x:icnales severos; neJrosis y <Y'ISiedad centre nuchas otrasl 

Producto de 1 ri tro i nces<nte en cue operan 1 as má<ui nas . 

En lo cue a las ~s efi!Cacimales se refiere, se dice cue éstas 

siwen el misro parffietro "m1nimo suficiente" cue dicta la ird1stria 

filbtll, las cuales Proclaman -ni rll'ls ni menos- mezQJinamente la enesf\anza 

elemental cOIOO condicioo cbligatoria del trabalo. El caPital ha POdido 

usurpar a la clase oorera ta-ito las ccndicicnes de traba.Jo, de seQJridad e 

higiene COIOO de fomaciOn eci.cativa. haciendo de ésta última lJ18 mera 

instrucciá1 laboral adecuada a las necesidades del capital, es deeir, se 

es.cecial iza a la clase oorera en lJ18 actividad técnica es.cec1fica ca:>az de 

atender sin nif19.J'\8 COmPl icaciál el "mec<Y'lismo ob.Jetivo", Jo cual 

m<rlifiesta lJ18 clara diferencia con reSPeCto a las condiciones de trctJa.Jo 

i mPer<Y'ltes en la Man.Jfactura, PUE!S sabemos cue es en ésta donde encontraros 
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l.fl traba.Jo su:>erior en ténninos cualitativos cm respecto al traba.Jo cue 

real iza el obrero mecinico, Ya cue el oorero artesmal cO"oOCe cOOPletamente 

todo el proceso de Pf'Od.ccion Cel cual real iza una y otra vez sin obJecion 

allUlal. mientras cue en la Gran Inci.Jstria el tr-ooaJo cue real iza el oorero 

mec<Tiico en la Fabrica ca:>ital ista se ve reá.Jcido a lJ'l8 "actividad Parcial" 

rocnOtcoa. cue resulta suranente aootadora, Ya cue el uso de lJ'l8 parte del 

O.erPO hace alusión al deS9aSte de lJ'l8 reQiál del cerebro y nada mas, lo 

cual restringe el ftrcionamiento del cuerpo y de la rrente en su totalidad. 

El Cbrero artesa'lal sin 0Tbargo, a:n a pesar de las Jjm!taciooes técnico 

rrateriales en ClJe se cil"O.llscribe su r3lfX> de accion, realiza l.fl sirn.Jrero 

de actividades tmto f1sicas cocro art1sticas cue contribuYen a irTPUlsar un 

JJerfeccimamiento de su oficio. ProdUcto de esto es la "Jerarcu1a de 

ca:>aeidades" ctJe existe en el taller de la M<rufactura. En carparacion a 

éste. el trabajo cue real iza el oorero mecanice se dice cue al "1 imitar su 

tarea a una sola" ra>rime sus ca:>acidades creativos, de tal modo cue al 

término de la Jornada laboral se encuentra exhaUsto. En la Fábrica 

caPitalista los ooreros mecá"licos se especializan en la elaboraci<'.n de lJ'l8 

parte de la mercanc1a de tal modo cue al estar tuera de ella se encuentran 

cano entrarm. aJenos al proceso total de Pro:iJCciál. 

Existe par otra parte la POSibilidad de cue un sector de Ja clase 

oorera reciba lJ'l8 instQJCcil'.n especial; Para ello el CaPital crea una serie 

de escuelas POJitécnicas. agrarias o incluso Profesionales rrediante las 

tuales crea profesionales técnicos indiSPensables en la Gran Inci.Jstria. 

TEnemOS lo siwiente: "las fiwras Petrificadas, abigarradas Y al parecer 

ircaiexas del ProCeSO social de Producciál se ~Slll..YiealJ. sean el efecto 

l'.ltil PerSel;A.Jido, en aPlicaciones conscientes y sisterréticarrente 
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Particularizadas de las ciencias naturales" <99>. 

Es POr demás decir <ue en esta serie de transfol"f713Ciaies en <ue el 

caPital "transforma su estructura real" ya sea POr rrodificaciones directas 

corro es la incol'1'Qracic'.n de la ciencia al Proceso Pi"OCU:tivo, ya sea par 

mecanismos "auxiliares" caro son las leves f13br1les, consiwe redondear el 

saretimiento directo Q.Je eJerce en el Proceso de traba.Jo. <>Je sufre 

directamente la Clase traba.ladera en el Proceso de traba.Jo, Proceso ge Sé 

COOf.i.ana acle!Ms en el riorento en cue se restringe su ed.Jcacic'.11. Mientras 

<ue el caPital avfflza, incorPOr<rdo investi9deiaies minuciosas de las 

ciencias naturales cocoo la f1sica. la oiolooia etc .. las cuales tienen corro 

fin su aPl icacic'.11 al proceso proci.Jctivo Para ooil izar la Proci.JCCic'.11 de 

rrercanc1as ccn <ue irTPUlsa nuevos perfecciaianientos técnicos. El caPital 

buscará ~ las .trabas cue obstaculizaban la cOOPleta real izacic'.11 del 

Proceso Proci.Jctivo: "la Iná.Jstria íi:x!ema. rrediante la l!laQJinaria, los 

Procesos Q.Jimicos y otros Procedimientos, revoluciona constantemente, con 

el fLrdanento téenico de la produecic'.11, las funciones de los obreros y las 

coobinaciones sociales del Proceso laboral. Con el las. revoluciona 

constanterrente, asimismo, la divisic'.11 del traOaJo en el interior de la 

sociedaet y arroJa de manera incesante masas de ca<>ital y de obreros de ui 

raro de la proci.Jecic'.11 a otro" <1001 . 

Resumiendo: esta serie de trfflsformaciones <ue el CaPital instaura en 

la Gra:'I Iná.Jstria, leJos de resq_ie!¡raJar su estructura interna, n'és bien 

PrOITT.JeVe su deSarrollo al lll00l8flto en <>Je integra "rrecanismos legales" POr 

medio de los cuales aceJ.eca <10!J el desarrollo ca>ital ista "en tfflto la 

legislacic'.11 fabril reQJla el traba.Jo en las fábricas. marufacturas, etc .. 

ese hecho sólo aParece. ante todo coro 1ntf"Ql11s101 en los derechas de 
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eXPlotacic:n eJercidos POr el ca>ital" C102l. Inclusive a Partir de esta 

ccnfonnacic:n esPeC1fica industrial el caPital Prooueve la coocentración de 

capital, los caPitalistas PE!<>.Jel'los CU! no se hallai en condiciones de 

a.JTPlir estas ccndicicnes 501 echados fuera mientras CU! los graides rueden 

a.JTPlfr facilmente ccn estas oblioocicnes CU! ha1 sido institucionalizadas 

para el buen ft..n::ionamtento del Sistema Ca>italista. 

Pero eso no es todo. QJardo e 1 ca>i ta 1 i sta instaura estas " 1 eyes 

febriles" en la ird.Jstria a domicilio, se élPOdera de la condicic:n nás 

il!POM:ante para los padres de tamil ia: la vida de sus hijos. Ercmtramos 

CU! "sus mas tiernos v.lstagos se hallan saretidos al traba.Jo nás atroz. POr 

los Pra>ios padres, la Grai Industria habla disuelto JU'lto al fu"ldarento 

eccnánico los antiruos vinculas fami 1 iares" 0031. 

Cebe 51.braYar cue al c:teSPlegarse estas leyes fabriles el ca>ital 

proftn:liza la eXPlotacic:n CU! ejerce soore la clase trabaJadora, 

Pf"Oeix:iendo miseria ccnstante en sus condiciones de vida. 

El capitalista considera CU! estas "leyes fabriles" resultai 

beréf1cas para los ooreros, en taita loora inpcner U'I "horario de trabaJo 

moderado" y reQJlar, ademés, aserura la educación elerrental de los 

tr<baJadores industriales hasta los trece anos de edad. 

Con ello el ca>ital: 

1l .. . gereral iza y acelera la transfonnación de Procesos laborales 

diSPersos, ejecutados en escala diminuta, en Procesos de trabaJo 

CCl!tlinados, efectuados en una escala social, graide: esto es, acelera la 

C011C0'1tración del capital y el imPerio exclusivo del réQimen fabril. 

2> ~ todas las formas tradicionales Y de transicic:n tras las cuales 

el ca>ital todav1a estaba semioculto y 1as sustitUYe par su dominación 
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dil:e::.ta sin ta<>.JJos. Con ello la legislaci61 fabril ¡¡eneraliza toot>ien la 

lucha directa contra esta daninaci&l. 

31 Mientras c:ue en los talleres indivicuales illPOne la 111iformidad, la 

reQJlaridad, el orden y la eccnania, al miSll'O tiatPO acrecienta -por el 

none est111Ulo cue para la técnica significm la l imitaciái y re<;J.Jlación de 

la Jornada laboral- la anar<:Uia Y las catastrofes ele la Pr<Xi.Jeción 

caPitallsta en su ccnJUlto. as1 cooo la intensidad del traba.Jo y la 

CO!PE!tercia de la maQ.Jinaria con el corero" <1041 . 

Al miSll'O tie<rPO estas ccndiciones materiales se convierten en el 

fl11darento de la relaci&l caoital ista de Pro::IJCiGn capitalista. de IOOdo 

cue: 

41 ..• Al hacer cue rnaá icen las condicimes materiales y la carilinacim 

social óel Proceso de prcduccil'.rl, hace llOO.Jrar las contradicicres Y 

antaoonisms de la forma capitalista de ese Proceso y POr ende, al miSll'O 

tiaTPO, los eleneitos creadores de Loa n.eva socif!dad y Jos factores 9te 

trashJeCa'] la sociedac:l yie la" (104) (51..tlrayado mio>. 

Bien, hasta estos rrccrentos el ca<>italista se ha eXP<O'.lido 

Procticamente en toda rama de pro<1Jcciá1, de esto no existe la irenor cl.J:ia. 

Sin ennaroo, todav1a no alcanza su "cmetido histórico" POr cua:>to a:n no 

se erige ccxro la forma predani11<11te de Pl'Od.Jcci.:n, ya Q.J8 falta POr 

iDJ:eaCaC la A9ricultura a la Irrustria MaqJinizada. Esta es la tarea 

imediata cue el capital se ve d:lliQado a Cll!Pl ir. para alcmzar su 

COJetivo final fstico. 

Pasemos a sena 1 ar: 
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2.2.4.2.2. LA GENESIS DE LA~ It-0.JSlRIA EN LA l'ffiICU.n.RA Y SUS 

EFEC'IOS EN LOS IGENTES AID..CTIVOS. 

En primar Jugar Marx ccnsidera cue el sector oor1cola no se halla exento de 

los rerJuicios f1sicos cue la ind.Jstria rreanizada eJerce sobre los 

ooreros ird.Jstriales. sino q.e POr el caitrario, el coottal pmlcn.J3 sus 

efectos ro s rs ftWJtes prrrl: rt i vos. PUeS es en e 11 os d<rde Pennanece e 1 

últ1rro baluarte de la v1eJa sociedad, el "CaTPeSino". al cue Proletariza 

ccnvirtierdolo en oorero asalriado. Sctire esta base material. tiene .io.iJ:iQ 

la Agricultura t'OOema. en la cual los mt19.JOs "rrétodos rutinarios cue se 

util izoom Para trabaJar la tierra sen renPlazados POr la 8Pl icacim 

CCJlsciente y tecnolóQica de la ciencia" C105l. 

Ccr1 ello el caPital loora SUPrimir la ant1tesis cue cx1st1a entre la 

forma social de ProdJccim oor1cola y la Grm Ind.Jstria. PUes ha iwalado 

las mismas ccndicicnes de eXPlotación tmto en una co:ro en la otra. Cabe 

Slbrayar cue es en la Asricultura dende el capital cCJlsii:ue apraoiarse de 

U10 de los máxirros arentes de rE!ProducCitn: la tierra materia orgénica 

y!tal por excelencia. De este mooo: "todo Prooreso en la Agricultura 

caPitalfsta no es sólo U1 Prooreso en el arte de escui lmar al oorero sino a 

la vez en el arte de escuilmar al suelo, todo avance en el aootaniento de 

las fuentes de esa fertilidad" Cl06l. 

U1a vez cue el ca-:>ital se ~ia de estos agentes de la pCQdv:cjOO 

cqoo suyos el carpesino y la tierra; se ercarga ensewida de extender las 

éreas de cultivo hacia rwimes geograficas del PlITTeta cue no hablan sido 

trastocadas POr la mano tunana. Esta e:<:ensirn de cultivos dJedece a ma 
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necesidad industrial cue el caPital esta obli9ado a CUlPlir. Ccn ello la 

agricultura deJa de ser acuel sector rezagado cue se hallaba fuera de las 

decisicnes ProdJctivas Y carerciales Para Pasar a ser Pieza clave. 

ftndamental en el desarrollo y progreso del Sistema Ca>italista lró.Jstrial. 

As1 observmos cue ccnfonre el caPital avanza. se ve obligado a crear 

rrecanismos cue tendencialrrente acrecientan "artificialrrente" el uso y 

fertilidad del suelo. Al reSPecto Marx sel'\ala lo siruiente: " .. este 

proceso de destruccién es tanto més réPido , cuanto més tare m pa1s -es el 

caso de los Estadas lhidos de Nortemoérica, par eJerrPlo- a la gran 

industria caro ento de partida v flndiJreoto ele su ciesarrollo" <107l 

!Slbrayado mi ol , 

Es necesario st.brayar cue si bien Marx culmina la descriPCi<'.:n critica 

del desarrollo Industrial hacia el último tercio del siglo XIX, rrarento en 

el cual no exist1a m desarrollo tan e=tacular de las fuerzas 

Proctx:tivas técnicas en la agricultura caro lo enccntrmos hoY en d1a al 

finalizar el siglo XX. Sin errbaroo es necesario insistir cue no se trata de 

carencias teóricas caro reneralmente se cuiere hacer creer par sus 

ilTl.Jl;Jladores. sino cue p0r el contrario, son Problemas cue describió cmo 

tendencias del desarrollo ca>italista, es decir, Plasma todo m conJmto de 

leyes esenciales cue refieren el movimiento iró.Jstrial del caPital. De ah1 

la actualidad esencial1sima de este "imienso cuerPO teórico hoY en d1a". 
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3. LJlEAMIEW!:E OOERAI ES ffiFPARAUITTi !l: DIIDJSTCl! EN JlR-0 A LA 

roapcxrn !E p!Ufq) tE JJlABA. O Y A 1 A TEQjICA EN F1 CAPITAi Is=P 

cnrremJlMEO 

En los ca:>1tulos ó'lteriores he!ros dadO cuenta de t.no de los rasoos 

susta-ciales <ue caracterizm al discurso de M3rx cm resPeCto al cue 

ccnstrUYen los teóricos de la Ecc:nan1a Pol 1tica, el cual cueda sintetizado 

en su ll"étodo de investi98Cit'.n can el cue etlorda a su ctJJeto de estudio: el 

f'\'.Jdo de prodJcción caPital ista Cal modo en cue se despliega el Proceso de 

traba.lo: Premisa, Proceso y resultado!, desde una PersP€Ctiva 1113terialista. 

Cll es decir, eXPCtle las ccnaicicnes histórico esoec1ficas <ue POsibilitan 

el surgimiento del CaPitalismo. As1 tootiien Presenta las "leyes ecamicas" 

cue correSPOnden a esta fonra social de prooJCción las cuales definen el 

CQT1:>0M:OOliento de los principales factores ecmanicos del proceso 

Pf'OCi.Ctivo, e><Pl icmdo i>reCismente el carocter dialéctico .c1e1 modo de 

Proá.Jcción capitalista. 

la teoría del desarrollo Capitalista es su més clara eJem:>lificación, 

Justanente POr<ue en ella ooarda el desarrollo del Proceso de trabajo 
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Stbordinado al Proceso de valorización, es decir, ah1 se nos ruestra 

claraoonte el Procese en cue la re1ac100 de valor va integrffx1ose 

Pél.Jlat1Danff!te en la estng;tura técnica del proceso de trffia.fp· factor 

cíJ.Jeto <rredios de Proo.JCCiónl y en el factor suJeto Cmétodos de traba.Jo en 

cue la clase ctirera es organizada eara trfjla.lar); "arbos" ccristitUYen el 

sworte material irdisPensable de la forma ca:>italista de ProciJCcicn. 

El roietiva ge oreteodemos OOocdar en este c¡:p1ttJ)o ccnsiste en 

SltJrayar Ja perspectiva "lttterjaJista" 9Je exe11ca el resarmllo del 

proceso oo traba.fo y SI! $lbOrd1naciOO al Pro::eso de valorizaciOO, Esta 

afirmacicn nos ccni.Jce a la Pre9Jlta siwiente: lla car:>acidad ccn cue la 

teor1a del desarrollo car:>italista eXPl icara el proceso de traba.Jo alca-izo 

su forma espec1fica en la grai ird.Jstria? Si la reSPUeSta es afirmativa 

nos llevarla a SUPrimir el calificativo cuele atribuirros a la teor1a de la 

sL.IJs..rción. De rrodc cue si ésta sólo es val ida para eXPl icar el modo de 

prOO..Jccim car:>ital ista del siglo XIX, su alcaice discursivo harta 

referencia tai sólo a una Parte del desarrollo caroitalista, POr ta-ita no le 

corresr>enderfa el carécter esencial y general cue le est0010s atrib..IYendo. 

Si este es el caso. la teor!a tendrla cue refonn.Jlarse COTO t.na teor1a del 

Car:>italismo del siglo XIX. 

La sol1JC1Cn a esta intermgaite es resuelta al abordar loS cootmidos 

teóricos cm aie rJesde 1n jnicio el diso1rso de f'1:3rx se diferencia Oel de 

Ja Ecqx:mta Poltttca. VeaTOs: 

La Econan!a Pol!tica clésica ccnsidera al rt:ido de ProciJcciCO 

Car:>italista desde una persPec:tiva absoluta. es decir, no concibe ninguna 

forma social de Pr00..Jcción deSPUés del CaPitallsmo. A saber, "sucede cue 

la econan!a P011tica a la fecha es incapaz de rebasar el nivel de Presencia 
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irmediata de la realidad ca>italista cmflD:1e CioentificaJ al proceso de 

trroaJo con el Pl"OCeSO baJo su forma ca>ital ista: cmfi.l:lOO los términos de 

la relaciál entre traba.Jo vivo y traba.Jo ooJetivado en taito tales ccn los 

términos de la relac:ió"l ccntradictoria entre el traba.Jo asalariado y el 

caoital. Por taito natural1za a la relac:im ca:>italista: no estaros segJi 

ellos aite lJ"\8 relacim de proóJ:ciál histórica cwos Protagcnistas sm dos 

clases <ntagó-1icas, lJ"\8 cue perscni fica la fuerza ae trébaio y otra cue 

J>erScnifica el trabaJo OOJetivado, sino entre ma relació"l entre cosas cue 

sólo difieren forrralmente <trroaJo vivo ver;us trroaJo ct>Jetivadol" <2J. 

La Pra:>uesta teórica de t'arx es sustoncialmente distinta a ésta en la 

rredida en QJE! atribuYe al Proceso de Prüd.Jeció"l m carécter dialéctico 

procesi.Jal mediante el cual se aborda el carécter histórico Particular del 

<:aPitalisiro: "De ah1 cue defiefda la idea de cue el Proceso de trabaJo, a 

pesar de desarrollarse dentro de y med1aite ma eSPeC1fica forna social. 

tiene consistercia propia: de ah1 cue t'arx no reóJzca su exPOSicim al 

análisis del contenido histórico-ccncreto del proceso de trabaJo, sino cue 

retroceda hasta el sial isis de su cmtenido formal" <3>. Ademés cue 

reconozca en e 1 traba.Jo vivo 1 a capacidad de hacer SUYO e 1 proyecto 

histórico tunalO "liberar las cmtradiccimes y aitoo:nisnos de clase". 

cano sabelús, t'arx aborda la Critica a la Ecooanta Politica en su 

lfbro El Ca:>ital, en donde elaboró "la teorfa del desarrollo CaPitaliste" 

con la cual busca eXPl icar <Y con la cue rroasa la foniulació"l estática con 

cue el discurso burwés ccm:irendfa al rrodo de ProóJ:cioo caPital istal las 

fl'Odificacicnes del ca>ital isiro a Partir de la "base material técnica" del 

proceso de trabaJo. La cual tiene s1ntesis -volvarros a Plaitearlo- en el 

proceso de trabaJo Gran Iró.Jstrial donde se define su confiruració"l 

- 156 -



eSPeCffica Pero no su forma última, ya cue será a Partir de ella <ahora 

Premisa material obJetival cue PQdanos ccm>render las tendercias 

Prooresivas de la base material téenica capitalista, es decir, en taito cue 

ahf ha'1 sido esbozacos los rasoos eserciales del capitalisrro. Estos misnos 

PUeden eXPl icar su devenir, ruevas ccnfiwrociones del Proceso de traba.Jo 

ciro..nscritas deSde luego en la esfera oe la Prcd.JcciOn. 

Ahora bien, es a inicios del siglo XX CUa1do el desarrollo 

capitalista Perfila l.118 rueva exPresim obJetiva la cual busca exPl icarse 

no ya a Partir del Proceso de trabaJo, sino a través de la forma f0'"l01lé'lica 

cue alcanza el capital Cmagiitud y concentrociml. Los ra:>re<..entantes de 

esta Pí'CPl..leSta teórica discursiva, Jos teóricos del trrrerialisrrn la 

eXPlicabai como tJl8 n..eva fase del capitalisno, Pro<i.cto de las 

trcnsformacicnes cue iba teniendo el ca:>ital a escala internaciooal, 

"eXPansim del nBrcaco ITU1dial ", as! como ta'!tlién trataran de eXPlicar la 

ccnformaciál de encrrres capitales: MalOPOlios, trusts, etc .. A su parecer 

estas determinaciones son la Premisa material stistancial cue permiten 

diferenciar al capitalisno del siglo XIX ccn el C8Pitalisiro del siglo XX en 

su fase S1..Perior. 

Precisemos. Esta corriente teórica PreGCLPada POr dar cuenta de las 

traisformaciones iooiediatas cue occntec1an en el capital isroo del siglo XX 

se vió obl i98da a revisar el cuerpo teórico de Marx, PUes para todos ellos 

éste ya no era capaz de eXPl icar suficientemente la confiwrociál cue el 

capitalisroo revest!a a inicios de siglo. 

Estas teor!as tLNieron su auge a inicios y Q.Jraite las prinBras 

décadas del siglo XX. Establec!ai tJla "linea de discusiál" ccn la cual se 

Pretend!a eXPlicar el C8Pitalisiro moderno. Irclusive su iRPaCto fue tm 
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profi.rldo cue dió Pie a llUChas otras inter<>retaciones discursivas C>.Je 

tanabal caro Premisa teórica lo Ya ffl.rCiado PDr estos investi98d0res. La 

Pf"irrer oora "El Inrerial isrro" aPareció en 19CXJ, ooroe su autor 1-bbson 

perfila un cuerPO teórico cue va a influir decisivamente en la constn.x:ciá1 

de diversas teorfas. Lenin escribe "El IrJPerial ismo fase SUPerior del 

CePitaliszro" 01 eT cual refiere la extensiá1 de capital confonTl3do PDr 

~ mona>ol ios y ol igcpol ios cocro rasoo caracterfstico del capitaliSll'O 

del siglo XX. 

Por otra parte. los teóricos mas ortodOxos <Rosa 

Henry Grossna-., entre otros> Preteidieron cont.ia.lac con 

LuxentJurgo. 

la pra:uesta 

teórica cue Marx desarrollara en El CePital: al Plasmar ciertas 

rrodi ficocicnes Cl..Je -a su Parecer- corresPCnd1ai ccn la n....eva estructura 

rraterial caPital ista <Rosa LuxentJuroo rrediante la refor111.Jlaciá1 de los 

escuemas de rePro:i.Jcciá'\, Henry Grossman atribuYe a la ley de la tendencia 

decreciente de la tasa de ooiancia un papel primordial en el desarrollo del 

sistema capitalista de Produc<:ión, seMalando C1.Je la creci01te cOOPOsición 

de capital PUede menazar al derrurbe del sistema>. En otra dirección 

disrursiva. PElro iwalrrente i11POrtante. surge la PrOPUesta de Hi lferding en 

"El Capital financiero". donde considera cue el precaninio de la relación 

capitalista de PredJcción propia del siglo XX se halla determinada POr el 

capital Finaiciero <resultado de la Lflión del capital bancario e 

ird.Jstriall 'l.Je de SUYO rebasa al caPital ird.Jstrial <teorizado par Marx>, 

en la rredida 01 cue el grueso de tra-isaccimes co-rerciales y de Prod..cCión 

se llevan a cébo iredia-ite el crédito. Lo i11POrtante de la PrOPUesta de 

este artor consistió en 'l.Je tonó conciencia de lo cue iJTPlicaba la 

fornulación de LJ1 ruevo cuerPD teórico. <cue se dec1a estar POr fuera de la 
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"le.Y del valor"l. par tanto cueriendO ser consecuente coo SI! form!)ac100 

teO.c.1ca Planteó la teor1a Oel valor de circulac;iOO socialrrente nec;esar1a. 

No PretendemOs seQ.Jir abordaido las rrúltiPles Y variadas teor1as del 

I11Perial iSll'O POr cua'lto cue éstas no son ruestro objeto de estudio <4l. La 

intención cue tuvirros al Presentarlas en términos oonerales fue con el fin 

de .1.cK1kac la Preocwaciói cue a ellas ocl...Pél: dar omta de la 

especjficirJad y coofj91ra::;joo del capitalistoo a inicios del siglo XX, Sin 

eooar9:> cabe SLtJrayar cue en cada cna de ellas existe lJ1 P1.11to de partida 

distinto. Particular. seQJ"l la perspe;tiya desdp doode estOO cooc;ipieoJo 

los camios SI 1stax;iales del capitalisnp, 

Ahora bien. Existe lJ1 rasoo cOOÚl cue las caracteriza a todas ellas, 

el cual reside en cue se OCL.Pan de dar curota de las "novedades" y cal!Jios 

de la estrctura capitalista. Sin errtJargo cabe recmo:er cue pasan por alto 

e.l__ñ..ojarreoto m;iterjal el pCQCPSO de traba.lo desde el q1.3l Marx estrj:)Jece 

la troosfoanar;ión material del npjo de producciCO crpital ista, Es.ta 

"ausencia teórica" proeja de las teor1as del Irrperialisrro viene a 

Siooif1cpr toa 9raD desyeotafa para e] djSQJCSQ de Marx a] a !f! Je seré 

dificil levootarse oor micho tiefIPQ, 

Esto lo decirros POr<IJe considera'OOs cue al ser emitida la teorla de 

la Sl.iJSUlCiOn, se ha Perdido la "bnlJula cient1fica· cue nos Permite 

c001Prender correctamente los factores esenciales con los cue POdemos 

aial izar las "ruevas Fonnas del desarrollo CaPitalista". Sin este et.erro 

teórico, lo cue tendr1arros a ruestro Parecer - sucede con los teóricos del 

I11Perial iSll'O - es U1 deOO'bular contin.JO trataido de encontrar "n.JeVas 

leyes" cue correSPOndan con las fases progresivas del desarrollo 

CaPitalista. 
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Bien, t..na vez cue /-emes Presentado los refluJos DOr los c:ue atraviesa 

la teor1a de la Slbsu->ci01 -al ser desccoocida POr los teóricos del 

Im:erfalisno- asl coro el retroceso pollticn gie esto siroifica (PUeS ya no 

se sabe cmtra c:uien haY cue aJustar cuentas, si es cm los McnoPol ios 

r:uesto cue "Slba'"l" los Prec:ios irdiscriminada!Ente, si es cm el Estado 

Pl.JeSto cue m otorga las mismas Q.3r&lt1as Para tOOOs sus ciudadanos. 

etc ••. >, ya CU! se Pierde de vista al e-oemioo real, CCJltra el cual habr1a 

cue aJustar ruentas sciJre la aroestida ca:>italista cue aooloa a la clase 

ctlrera B1 cacta nonento. 

La tarea cue nos OCLPa a los ClJE! estamos interesados en comprender la 

esrec1ffc1dad del CaPitalismo Contem>oréneo de fires del siglo XX, es 

Precisarente establecer las Premisas diSQ 1rsjyas iteorfa de Ja s1 tJsux;iOOJ 

desde donde preterderos indaoor la confirurocim octual del CaPftal ismo. 

eor troto nos rtxx:areros a abordar e) desarrol Jo de Ja base material 

técnir,a Cépitalista coosiderrodola cqm el scpqrte material del proceso de 

l:.!:ltlaJQ. Asf PUeS, ruestro obJetivo cmsiste en exPl fcar las modificaciCJles 

del CaPital ismo CmtenPOréneo cue tienen 1U9ar en la estructura interna del 

proceso de trabaJo. En particular nos interesa sel'lalar cuales han sido las 

modiffcaciCJleS de la estructura técnica de Producción, -tanto obJetiva como 

SLt>Jetiva- ClJE! ensaya el caP1tal para perfeccionar los mecanisrros de 

suJeci01 mediante los ClJE! sLt>ordina la estructura interna del proceso de 

PrOO.Jcct c:n. 
Presentamos oara e 11 o 

fonrulaciCJleS cue buscan 

tesis centr-=iles CU1--:? refieren las mcdemas 

exPl icar la confiruracim esoec1fica del 

Ca:>itaHsmo Cmt81l'POráleO. Revisaren-os la praouesta c:ue hace Emest 113ndel 
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en su libro "El Capital isrro Tard1o" y tairbién Presentarerros lJ1 anal isis 

acerca de las rrodificacicnes cue han tenido lugar en los "f'l:ldemos mtodos 

de traba.Jo", "'-'E!S ccnsiderarros cue éstos ccnfornai la seQ...nda variffite 

técnica -factor su.Jeto del Proceso de trabaJo- a partir de la cual el 

capital mPlia e i1TPUlsa el daninio en la estructura interna del Proceso de 

trabaJo. 

La intenciá1 cue perse9Jirros al Presentar estas "11reas de disa.Jsiá1" 

tie"'"e corro OOJetivo Plantear por 1 n lado la ricueza crftico diSOJrsiva ccn 

cue enfrentffi los teóricos disidentes al Capital iSIOO CcnteJTPOrá'eo. Ble 

otro lado PrcJPCr1e(l'QS iniciar un diálooo de discusiá1 de sus tesis 

centrales, ya QJe ccnsideramos cue hoY se vt.Jelve necesario revisarlas 

debido a la cOOPleJidac! cue revisten en estos nonentos las relaciores 

capitalistas de Producciá1. Esta pra:>uesta la hacerros extensiva tffito en 

la tipificación del desarrollo capitalista CE. 113ndel> sintetizada en la 

técnica obJetiva, as1 corro ta<Ttlién cOOPrende los f'l:ldemos Procedimientos 

Oroonizatfvos Coa:>erativos cue tienen lugar en el CBPitalfStOO 

CmteflPOr<!neo. 

3. 2. PREMISA ~TERIAL PAAA ElG'l..ICAA LA CGIFIGJW:IO-l DEL CPPITALISM:l 

CCNTEl1'0WlEO. 

En el apartado 2.4 del capitulo ffiterior dirros cuenta de los eleioontos 

materiales cue ccnforman el Proceso de trabaJo con cue Marx aonciara la 

especificidad del apdg de Orod;ICCiOO crpjtaJ1sta crn;retedo en la groo 
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iod1StCfa• ba$P ma,t~ria] tA-ojca ct>igtiya de prgjX:Ciffi V e) traba fo yiVO, 

!base ITl3ter1al técnica StbJetiva del Proceso de Proó..JCCiml. 

Arora a:x>rdararos las c01d1c1cres ITl3terfales cue nos Pennitan 

establecer eL.oem eitre el proceso ae tratiaio "clasico" Gran Inoustrial y 

el Pnx:eso de tra>a,io ped:eJeeimte al CéPttal jsup cooterporéoeQ, 

Cbviaraite, siendo ccnsecuentes ccn el discurso 1113tecialista de Marx, 

tendrfErTOS "'-" eXPl icar esta ccnfiruracim en y desde Ja estru::tura técnica 

de PrOá.Jc:cim, <UeS ésta -repitOOl:lslo- es la cue Pennite difereociar q.Jé se 

PNXiJce, córo Y ccn q.Jé (lredios de PNXU:ciml en cada forlll3Cim social de 

Pf'OC1JCCiál. lha idea CU'!da clara al respecto: errbas ccnfiwracicres del 

ca>italism::i se hallan circmscritas dentro de la relacim de valor. Pero 

al miSl!'O tiBTPO es esta detenninacim la cue Pennite Precisar el grado de 

desarrollo y par ta'lto el r:>erfecci0'18ffiiento ccn cue el capital stilordfna al 

proceso de valorizocim. 

De ah! cue sea de grai importaicia eXPl icar las detenninacicnes 

esPeefficas "'-" caracterizai al /l'edio de trabaJo capitalista ma9..L1.oa. PUeS 

a partir de elas se definen a niestrn ear:ecer las directrices fl.ndoo)eotales 

cue exelicoo las npdalidades del cJesarrollo técnico capital1sta ro devenir, 

es decir. StJ cmtfOK) Y SfstenátiCO E?eCfecCioo.=tnjerJtO eXPf'eSfll las 

exioo:cfas q_ie OOw:nda el capital para rraJteoer aseg 1Q3da toa mayor 

pnx)icttytdéKJ asl caro el cootrol de Ja cJas..e...oor:ec.a: "Caro hemos visto la 

grm inci.lstria se aPOYÓ esencialirente en la invencim intrOO.Jccim Y 

generalfzac:iál, POr Prinera vez en la historia del ílU1do del traba.Jo. de la 

macuinaria. Pero caro saoem:is, uno de los efectos revolucionarios 

resultaites de esta intNXU:ciál de los instr"UIBltos ITl3Q.Jinizacos es 

JustéYT'e'lte el de ~rar ma paralela revoh;i:ié.r. t:.-'f"l 1a Productividad ael 
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trabaJo vJv:J. increrrentando de tl\3nera enorrre ls cantidad de valores de uso 

cue PUeden ser ProctJcidos cai t..na misíl\3 cantidad de trabaJo o esfuer::c· 

laboral" <5>. 

Es i1TPOM:ante ~ cue en cada perfeccionamiento tccnico de 

Proó.JcciOn, el capital PUle las fomias de danin!o cue eJerce al interior 

de1 Proceso de trabaJo. Las causas cue exioon o bien ilT'PLl1sai las 

rrod!ficocicnes en la estructura tCCnica de ProdUCciá1 no son de nillOJlB 

manera azarosas o bien eSPOntmeas, sino cue obedecen a lf18 cuestiá1 

P011tica especifica con cue el cai:>ital busca cuebrantar la midad obrera, 

trátese de los rrodemos sistemas ootanaticos de macuinas cue t<n logrado 

deSPlazar la fl.f1ci6'1 cualitativa art1stica del artesa"IO reduciéndolo a 

"obrero rreca-lico industrial" y nada rrés, as1 cmo taroién la inconooraci6'1 

de las Ciencias Sociales en la ProdUCci6'1 se na extencido grandeire"lte 

concreténdose en la "orooiizaci6'1 cient1fica del trabaJo" con la cue se 

persiwe aJTffitar la ProOJctividad del trabaJo mediante diversos 

rrecaniSIOC>s, rrotivaci6'1, pagos adicionales POr el des81TP81'b y Pllltual idad en 

el trabaJo. etc., inclusive el avance del ca:>ital sobre el trabaJo alcanza 

a tener tna fonM mas Patética cuando integra el sindicato de los obreros a 

la enPresa. Su nuestra concreta la encontraros en Francia a fines de los 

a"los sesenta en la fébrica de espeJos Dcnelly Mirrors. as1 caro en el 

moderno sistema industrial JaPalés en donde expl 1citarente se le denomina 

"sindicato de enPresa" <6l. 
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3.3. ESBJZO PPRA LNA TIPIFICACICN DEL D\OITALIS11) CCNTEJ1'CRANEO. 

CSINTETIZIOO EN LA TECfüCA CB.ETIVAl • LA Pro'LESTA TCRICA DE ERNEST 

l'WaL EN SU LI!R'.l 'EL CAPITALIS11) TPR>IO". 

Para POder Preeisar el grado de desarrollo cue alc3'1za la técnica en el 

<:aPitalistr0 CcntE!lllOri:neo es necesario ranitimos al Proceso de trabajo 

Gran Incl.Jstrial, PUeS coosiderooos cue en él Marx define la ecemi.sa 

l!latecial esencial en cue tia-e luoor el desarrollo de la técnica 

capitalista. All f eXPlica el desPlierue oaterial capitalista cue va de su 

forna sill'Ple <rrécuina heNmiental a su forna cOOPleJa <sistana autcrnatico 

ele rrécufnasl. cabe recordar cue no se limita a describir sinQJlanrette la 

estn.x:tura técnica ele Pn:xi.cción, sino cue se anpl fa su investigación al 

nonento en cue ennarca el desarrollo técnico al interior del Proceso de 

traba.Jo -el cual decimos se halla subordinado al proceso de valorización-. 

Esta breve s1ntesis teórica sirve Para Pl3'1tear el fU1dalrento 

ObJetivo desde el cual t:laclt cOO"Prende el Proceso de desarrol l lo 

CIJ?ita11sta. Al mfsroo ti€fJPO tooaros caro 9nto de partida esta prn:JUesta 

para di50rtir coo Emest tln1el en su : "El Capital isrro Tardfo" cm cue el 

autor busca establecer t.na periodizacic'.n del CaPital isrro ele acuerdo y/o 

siwiendo el desarrollo ele la base oaterial de prod.Jcci&l ClesdiLlJJa 

pec;¡pec:tiya "similar" PUeSta en el grado progresjvo de las "mynl1r;iooes 

tec:nolOQicas·. Esto le Permite sel'lalar cue el Capitalisrro Tard1o: "leJos de 

rer>resentar uia "sociedad POsind.Jstrial" aparece asf CO'IXl el perlado en el 

cue todas las raias de la eccn:xnfa est<TI cOO"Pletareite ind.Jstrializadas POr 

Primera vez en la historia a lo cue POdrfa al'\adirse la creciente 
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n-eca-itzactm de la esfera de la circulacim Ccen la exce<>etm de los 

servicios de reparaciml y la ll'eCa"lizacim creciente de la 

su:>erestru:turas" C7l . 

Al misrro tiertPO, dentro de este horizcnte cr1tico df501rsiyo, se 

encuentra la praouesta de Herbert f"arcuse al desaN'Ollo de la tecnolog1a 

ccncretada caro "Sociedad Ayoozada Ioci1str1a1 izada", tal QJe ccnsidera cue 

el progreso rraterjal se ha vuelto centra la ProPia integridad del ser 

tt..na;o, pues en vez de liberarlo del arc1Jo trabaJo, nas bien lo intensifica 

al iranento en cue ésta se erige c0<ro "lreCa-ltsmo de central" en todos Y cada 

LnO de los ootiitos de la Procl.Jecim y nos dice: 'Las famas Predanin¡intes 

de central social sen tecnolootcas en Ln nJeVO sentido. Es claro cue la 

estru:tura técnica y la eficacia del aparato Pn:xlx:tivo y destru:tivo han 

sido instrunentos decisivos Para suJetar a la POblacim a la división del 

trabaJo establecida a lo laroo de la éPoca IOOdema. Adenés tal integracfoo 

ha estado acCXTP<f\ada de tomas de coorulsión mas irmediata Pérdida de 

medios de subsistencia, la aciministracioo de Justicia, la POlic1a, las 

fuerzas armadas. Todav1a lo esté. Pero en la éPoca centem:>orá'lea, los 

centrales tecnolooicos parecen ser la mtsma encamacim de la razál en 

beneficio da todos los gnpps e intereses sociales -hasta tal Pl.flto cue 

toda centradicciói parece irrac1cnal y toda OPOSiciál imPOSible" <B>. 

A saber, se ha suscitado lXl8 enorne discusiói en relaciói. al progreso 

técnico capitalista. 1-13 generado lll sirrúnero de debates <9> y PPr otro 

lado se han SlJTl8do diversas propuestas cue enricuacen ClO> la eXPlicaciói 

trazada en Lf1 inicio Par Marx. Por último existen PrnPUeStas tai amorfas 

Lf18S de otras, cue es imPOSible asir su investiooc:iói <11 >. 
Abordaros la ProP<JeSta teórica de Emest Ma-idel. cuYO nérito cabe 
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reccnocer PUeS se oeu>a de definir el desarrollo cue ha alcmzado el 

CaPitalismo 01 los últirros cincuenta al"oos. Su a'lál iSiS COITPrende el 

perfcx:Jo <ue va de la seQJ1da PQS9.JE!rra hasta 1974. Para ello considera <ue 

las "leyes basicas" <ue Marx elabora <>ara cOOPrender el 

PrOC1Jcción CSPitalista son enterarente val idas Para eXPl icar el 

proceso de 

grueso de 

contradicciones <ue ahora son rraiifiestas en el CaPital ismo Tard1o. l'lltes 

de <>asar a fonrular cuales son las caracter1sticas esenciales cue 

COI resPOl lden a esta fase del desarrollo CSPital ista, es necesario plantear 

las condiciones <ue dieron origen a esta meya fase del c1esarmllo 

c;api tal i sta. 

3. 3, 1 . CXNlICIO<ES O'lIGINPRIAS DE LA l'U:VA FASE DEL DESl'ffi1LO 

CJIPITALISTA 

El rutor <>arte de la eta<>a de "libre COITPE!tencia" Para exPlicar la prirera 

fase del CSPital ismo resal tondo cue en el la existe la Prirera "revolución 

fnrustrfal" <ue resulta de la aplicacién directa de la enernla rJe \/iFQr al 

Pmceso Productivo. En589Jida coosidera a la Fase If!Perfalista o del 

Capitalismo l'\:r'a:ol ista caro la seQ.rda fase del desarrollo capitalista, a 

el la corre5Ponde el rotor eléctrico "s89.X'da revolución tecnolooica" <ue 

il!P..llsa decisivamente la creacfál de rtrloPol ios y trusts ctesis de E. M. l. 

En tercer luoor y caro Producto de las fases previas se erige el 

CaPital fsmo Tardlo, el cual se asienta ct.Jrmte los a"los 20 y 30 del siglo 

XX. A esta tercera etapa del desarrollo caPitalista le corresP0'1de la 
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"tercera revolución tecno109ica" ccn el s1steroo a1taMtico de rr/tg!ioas. 

Caro se ve a sinPle vista la periodizaciln cue hace E.M. del modo de 

Proci.cciln -capitalista tiene el miSIOO horizonte cue las teorias del 

lnPerial iSIOO en cuaito se halla determinada par t.na 1118Ql1tud creciente de 

CsPital, la cue le permite diferenciar claranente a la etapa de libre 

cORPetencia de la etar:>a Imperialista de los M::noPol ios y trusts, a la cual 

a"\ade i.n SeQl.lldo elerrento: el carocter progresivo de las revoluciones 

tecnológicas cue ccnoce el car:>ital iSIOO hasta esos craraitos. 

Sin enearoo considera cue esta modificaciln material no es suficiente 

eara plootear ruevas leyes econánicas de las cue Marx fomulara en la etaPa 

de "libre cORPetencia", es decir, no existe procticare"lte nif'l(Ú1 cambio 

cualitativo en las relaciones sociales de Proci.Cciln: " ..• ,,la ley del 

valor sirue siendo la cue determina la distribución de los recursos 

econánicos entre las ramas de la econom1a, corresPOndiendole a las 

fluctuaciones de la tasa media de 001a1Cia y sus derivaciones !el CaPital 

flUYe parcialmente hacia los sectores en cue Plkden realizarse 9'rl8f'Cias 

extraordinarias>. Si, par el contrario. el modo de Producciln capitalista 

-esto es, 1 a prOO.Jcc i l'1 renera 1 izada de merc<ne 1 as- ha si do abo 1 ido, 

entonces los Productores PUeden SPreherder a priori la social izacim 

ObJetiva de su trabaJo. Los recursos economices son distribuidos entre las 

mas diversas ramas de la economia en una forma Plaieada de acuerdo con las 

prioridades socialmente determinadas. Es entonces a.aido el carécter del 

trabaJo se vuelve irnediatare"lte social y la cateroria de "T.T.S.N." !la 

cantidad de trabaJo socialmente necesario aeJa de tener cualQ.Jier otro 

sigiificado cue no sea el de la valorización del capital). <12l 

El tercer elemento cue caracteriza al CapitaliSIOO Tardio hace 
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referencia a la 89.Xlización de las crisis ca>italistas: "la crisis de las 

relacicnes de Pf'Oiocción ca>ital1stas debe verse COIOO t..na crisis social 

general -es deeir, la decadencia histórica de toda la éPOCa del C<Pitalisioo 

Tard1o" <13>. Esta tesis es central en su arQJ!lentación PUeS a partir de 

ella loora definir la tiPi ficación de la téalica ruraite esta fase de 

desarrollo, al respecto cabe setlalar cue: "El ráOido desarrollo de las 

tuerzas PrCXix:tivas en la éPOCa del Cé!Pital isiro Tard1o en el transcurso de 

la tercera revolución tecnolooica ha erl'PElZado históricanente a ~. 

ircluso el cimiento ñn:lanental del modo de Pf'OCiJcción capitalista, es 

deelr. la PrOO.Jcciá:l oo-eralizada de mercarc1as. Esto ocurre 

sirulttneanente desde dos lados. Por t..na parte, el proceso de la 

teaioloofa en los paises ird.Jstrlalizados ProciJCe crecientes fenroenos de 

saturación, cue llevan a la ecaian1a del mercado del absurda" <14>. 

Moteros ahora alg_nas tesis, ccn las ruales buscaros ccnfrcntar 

directamente la diferencia y POr tanto la "novedad" cue <nreia E.M. en el 

CBPitalisioo Tard1o. 

Derros ruenta del entorno material sct>re el cual se ermarca esta 

sea,m fase 001 IuperiaHsmo o del Coojtalisap Mcnopoljsta. 

De.Jaros cue el misro autor eXPl icue esta rueva ccnfiruraciá:l 

ca>ltal lsta: 

erirrera Tesis. "Lha vez entendida la esfera del CSPital iSIOO tardfo caro uia 

tr1ld00 ccntradictorla de em>resas no automatizadas, semiautomatlzadas Y 

automatizadas <en la inrustria y en la agricultura y par tanto en todos los 

sectores de la prOO.Jcciá"I de merca"lCfasl, se hace evidente cue el caPital 

par su ProPia naturaleza debe ~rse a t..na creciente resistencia a la 

automatizaciá:l desPués de cierto limite". <15> 
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Se<!nda Tesis. "El cai:>italisiro tard1o necesariamente se define POr la 

carpeteoc;ia intensificada entre las grandes !lf!PreSaS y entre éstas y los 

sectores no rn:naool izacos de la irtlJstria. Pero. en su cmJLnto este 

Proceso, Par SLRJesto, no es qialitativroeote difen;ote del proceso ctel 

ra>itallsnp IOCf!CJ?Olista clasico· C16l. <Stbrwado miel. 

Tercera Tesis. "El rasoo distintivo del Ill'Perialism::i, POr taita Y de su 

5eQJ1da fase el capital isroo tard1o. no es uia decllnaci<'.11 de las fuerzas de 

Producci01 sino el incremento del parasitismo y el ciesPerdicio qJe 

acOOPal'la'I o se sci:ll"'el'CfleO a este crecimiento de las fuerzas 

Productivas" (l 7J. 

Oiarta Tesis. "La era de la tercera revoluci<'.11 tecnolOQica es 

necesariamente, lJla éPoca en la qJe tiene luoor U18 fusic'.n sin Precedente 

de la ciencia, la tecnoloofa y la Produccic'.n. La ciencia POdria 

ccrwertirse verdaderamente en ma fuerza prOO.Jctiva directa. En Lna 

Produccil'.n crecientemente rutomatizada, Ya no hay luoor Para traba.Jadores 

no calificados o de oficina. La traisformacil'.n másiva y generalizada del 

traba.fo tna"l.Jal en traba.lo intelectual no sólo se hace POSible, sino social 

y económicamente esa-cial en virtud de la automatización" (18l. 

Esb1blecerros uia cmparac;jóo entre las tesis ootes sef\31actas prrpias 

del Caejtalisoo Taa11o coo respecto al c;pitalisroo cl(tsico <de libre 

COll'Petenc i a P 1 aiteado POr E. M. l . 

Iniciemos POOiendo a discusil'.n la su:uesta "novedad" qJe caracteriza 

la estructura orOOoica del Ca:>ital isroo tardfo, ya cue si POr novedad 

comprendemos la heterooereidad de caPitales. (qJe se disPUtai igualrrente el 

mercado como Producto de la competencia intensificada), aoora se trata de 

"m:idernos rn:naool ios" -<tJe no es otra eXPresil'.n mas cue el Producto de la 
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"ccncentració-1 Y centralizació-1 de ca:>ital cue ya hab1a sido an.nciada POr 

Marx en El cap¡ tal. 

En lo cue reSPecta a los elerTe1tos cue integral la tercera revolució-1 

tecnolooica cabe set'\alar lo si9.Jiente: la incon:ioració-1 de la ciencia al 

Pf'CICeSO Pl"'OCi.ctivo es PUeSta aca.Ji caro tm qJeSti<n reJewnte y prcpia del 

CéFjtalfsrro ram10. sin arbaroo ya eXPUsirros 0'l el caP1tulo énterior c:ue el 

caiocimie-tto cie-tt1fico es integrado en el ct.erPO ob.ietivo de la f11éqJina. 

erigié"OOse caoo tna de las méximas fuerzas ProdJCtiws del capital 

PDtenci¡njo U1 caracter diná'nico en el proceso ProciJCtivo. En otras 

palabras. ésta loara coocretarse caro su motor central cue lo i1TPUlsa a 

desarro 11 arse cent i ruarente. 

Esta hreye disct1si<'rl g.e hetros !IH)teoido coo Ernest M(ndel nos indica 

ge prftctjcareote no existe diferencia sustan:ial coo respecto a la teorta 

de lttnc Poc ello coosideraros 919 la pericx11zacUo ge lleya a cabo oara 

exelfc;ar el desarrollo del CaE?ita11:;rro no se sostie:e eor si mism; es 

insuficiente. 

Phora bien, ccn resPecto a la caracterización cue hace de la téenica 

en el capitalisiro Tardfo es imPOrtante anotar lo siruiente: en prirer lugar 

se trata de U1a téenica cue ob.ietivanente es destnic:tjya (derivación de la 

SQJdizacioo de la crisis capitalista> cOOPrendiendo no solo la proO.Jcció-1 

de annanentos y de prociJCtos cue dat'\an al ll'edio allOierte. sino toot>Mn Y lo 

nás imPOrtante es cue el empleo de ob.ietos materiales ProciJCto del més alto 

grado tecnolooico cue se halla Presente en el Proceso de producción dal'\an 

fisica y PS1cuicanente al suJeto. y cue ademas ha irundado graciJalrnente la 

esfera cotidiana en cue el éSte se reproduce hasta penetrar en la alcoba 

del ser hmooo: "El rasoo mas distintivo del imPerialisroo Y POr tanto. Y de 
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su seQ.Jr'da fase, el CBPitaliSIT'O tard1o, no es una declinación de las 

fl.Jerzas de ProdUcción sino el incremento del parasitistro Y el desPerdicio 

q,.ie acOOPal'lan o se sobrePOnen a este crecimiento de las fuerzas 

Productivas. La incBPacidad inherente del CaPitalismo Tardlo Para 

generalizar las vastas P<JSibilidades de la tecera revolucioo tecnolooica o 

de la a;tomatizaciéo constitUYe una expresión tan Patente de cada tendeneia 

como su deSPilfarro de las fuerzas productivas al convertirlas en fuerzas 

destructivas la carrera pennanente de armmentos. el hafltlre en las 

semicolonias <cUYo nivel de productividad del trabaJo ha sido restringido a 

i.n nivel totalmente deSPra:>orcionado con reSPeCto a lo q,.ie es Pasible 

loorar hoY desde el PUnto de vista técnico y cient1ficol, la cootaminaciéo 

de la atrosfera y las oo.ias, el raTPimiento del e<tJi 1 ibrio ecol691co, 

etc. ,500 los rasoos del Iuperial1snx> o Caoitalisrro tarc11o tradiciooalrrente 

més illPU918dos PClr los socialistas"'. C19J 

Por tanto Emest Mzrnel coas 1 dera g Je el desarro11 o 9 le 009 Ji ere 1 a 

técnica en el Crpital1sro tam10 se caracteriza ror ser opresiva QQC1ya a 

Ja oott1raleza h.IIlé09 de npdo gJe su pCQ?t1esta diso1rsiva gJede rotrarrpada 

fl!l_\..[lfl "trensformacional formal"' BJesta en el uso y no en el oierno 

00 ietiyo de las úJerzas prcyjJCtivas técnicas g.¡e Ja iotegroo (19 bis} 

Ctransformaciéo radical del contenido técnico!: "la peor forma del 

deSPilfarro inherente al caPital istro tardlo es del maLusa de las fuerzas 

Pf'OCi.ci:ivas materiales y tunanas existentes: en lugar de ser 11saoos para el 

libre desarrollo de los hart>res y ITUJeres son eqpleadas en toare cada vez 

més frecuente en la Pmci.cCióo de c:tJ jetos iriJtiles y daOioos. Todas las 

cootrad1cc_1ones históricas del Capital iSITQ se coocmtran con el dd:>1e 

carácter de la automatización. Por i.n lado, representa el desarrollo 

- 171 -



Perfeccionada de las fuerzas ProdUCtivas materiales cue POdr1an 

POtencialmente 1 iberar a la humanidad de la oblHiación de real izar t.n 

trabaJo mecá'lico repetitivo. aburrido Y enaJenado. Por otro lado, 

representa lila nueva amenaza para el E!f1P leo y el ingreso cráli co. las 

Pérdidas Periódicas en el censuro y el ingreso Y la paperización 

intelectual y moral la "automatizaciOO capitalista" en CLialto desarrollo 

POderoso tanto de las fuerzas ProdUCt i vas del trabaJo CO'llO de 1 as fuerzas 

destru:tivas y enaJenantes de la rrercanc1a y el capital viene a ser la 

cuinta esencia obJetivada de las antinomias inherentes al l1XXlo de 

Producción cSPital
0

ista" <20>. 

El caracter destructivo gie le atrib!rte a la técnica lo lleya 

a plootear lo siwiente: " ... ,PLJes la automatizaciOO ooneralizada, cue 

ill'Pl ica t.n decrecimiento rrés r<lPido de la masa de plusval ia. no sólo oPCne 

t.n obstéa.Jlo absoluto a la valorización del capital. cue no PUede ser 

su>erado cm ning.Ji aumento de la tasa de Plusval 1a. La dinámica de 

deSPilfarro y destrucciOO del desarrollo POtencial cue lo anterior imPlica 

en el desarrollo real de las fuerzas ProdUCtivas. es tan grande cue la 

l'..nica alternativa a la autodestru:ción del sistema, o incluso de toda 

civilizaciOO, es t.na forma SUPerior de sociedad. A deSPeCho de toda 

crecimiento internacional de las fuerzas productivas en los últimos veinte 

al'\os, la =ión entre "socialisrro o barbarie" aclcuiere haY su plena 

Pertinencia' !21 l . 

De teroos ag;1i Ja disoisióo 9/fl tJerros crmtenido ero Emest tmdel !21 

bis) en relaciOO a la t1p1f1car;1CO del desarrollo ca;>italista cqya s1ntesis 

es el Capitalismo Tard1o irrg1lSffldo sq desarro)]o a traves de la tea;era 

reyo111CiOO tecnol6Qica Sin errQacgq ha de saberse g ie con el Jo no hem;)s 
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"aootado" Ja disrusiáJ coo este wtor aj !IIJCho O"B"JQS el "tena . de 

InvestfQ3Ci(n" en Ja presente tesfs Aes este "e fen:icio" vale para 
indicar los prd.)letMS teócjcos g.e hft>roms de eofrrotar BJ otro ltiaar. 

Hasta este IOO!la1to nos haros OCl.Pado de describir y cuesticnar el 

desarrollo y la coofiruracii:n c:ue alcaiza la témica obJetiva en el 

Capitalismo cooterrPOréneo, confrooténdolo en y desde su base raterial 

témica definida: la Gran Ird.lstria del siglo XIX. 

Arora nos OCUP81T'CS de seflalar las tra-isfor1T0Ciones c:ue tras esta 

"revolu::im rraterial" se baJ OOJerado en diyersos metcxlos ele ProctJcci<'.iJ en 

c:ue la clase trabaJadOra es oroonizada para trabaJar: " ... la tecnoloo!a de 

la Fébrica es, sin lugar a ciJdas, la c:ue "iflPCJle" U18 detenninada divisii:n 

témica del traba.Jo, c:ue a su vez exige l.11 cierto tiPD de SLIJOrdinaci<'.11, de 

Jerar<U1a y de deSPOtismo" <22l. 

H<t>lamos del trabaJo vivo c:ue c0'1st1tUYe la otra gran varia-ite en 

este caso SUlJel:illa de la estru::tura técnica de ProciJCCioo. 

Pasemos a presentar las modificaciones més rel'eva-ites c:ue se h<n dado 

en los ltxlernos t'étodos de traba.lo. Part81T'CS de la siruiente PrBllisa: 

"Es evidente c:ue la necesidad de distribuir el trabaJo social seQ'.n 

prQPQrciooes definidas no PUede liberarse de la fema particular de 

social izacii:n de la prod.Jcciál, lo més c:ue PUede caroiar CU<l1do var!an las 

circuistancias históricas es la fonra seQ.'.n la cual estas le>-es 

QJE!rai", C23J Pties sólo a partir de eJJa cooprmderenps cnrrectOOB)te 105 

cooi:>fos "cootiOJQS y sfsteméticos" q.e héO tenido Jugar m Ja org:nizacióo 

de Ja Prod.Jcc.i.00. Ademas es necesario ccnsiderar QJe el st1rg1m1ento de 

estos "t'étodos de trabaJo" se deben a Ca.Jsas especificas del desarrollo 

caPitalista, no casuales ni azarosas como cOOUll'ente se Pretende hacer 
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creer, de rrodo CU?: • ... tras estas scm?ras dlservacicnes, se ccm:>rendera 

QJe la parcelación infinitesimal de las tareas ro es la consecuencia de una 

tecnaloo1a c:ue h.biera evolucicnado seg:,, sus PrcPias leyes iodeperxljentes 

del cootexto polftico y c:-.ocfal. Es la coosecueocia de i.na tecrnloota cue 

para servir de arma en la lucha de clases: para hecer Pasible la 

Predetenninacic:n cientffica de la caitfdad de trabaJo a realizar POr cada 

obrero; para il!P€dir al obrero <robar> al patrcno el tienPO de funar t.n 

c1oorrf1 lo, de leer el perfodico o de desenturecerse las Piernas·. C24J 

CSlbrayaoo mio> 

Vearos el contexto Histórico en c:ue se inscribe el desarrollo material 

ca>italista para dar Jugar a los: 

3.4. PRX:a>IMIElffiJS CRWIIZATIYOS CXXl'ERATIVOS DE LA FLERZA DE TRl>8U) 

EN a CAPITAL.ISO ~o. 

El df!sarrollp de Ja base material téeoica de Proá.Jc:Ciál alcanzado en la 

gran incilstria del siglo XIX fue si1ffcjeot" para concretar el desarrollo 

grai inciJstrial ai las principales ramas de Proá.Jccic:n din:lo origen al 

C'b:lemo Sistema Autcmatico de l"é<uinas caracterizado POr la reuiic:n de 

llllltiPles ll'éQ.Jinas en m mistro esPacio laboral. Esta troosfor"U)acim 

rratecfa] exig1a IN OXXJificac;iOO eD Ja org.-Tljzacj(;Q del proceso de 

PCOC'iJCciáJ tal g.e ofre:jera 1na ma.yor cf..icifOC.U__ Y agiJ idad en la 

estnr;;h1ra interna de rocrlo ge coo ello se jrrgJlsara dice:tamaote el nivel 

de pnxtx;tiyirfad oor parte de Ja fqer1a__de__tcabajo, 
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E.l_c.a0.ta1 -decimos- regier1a !O OOtodo de tf"l't);:i fo mjS vasto 9!e 

BJdiera remyecnar 1ntesraoeote el Qtecpq migtiyo de Ja mlioa y g.e 

inclusive gldiera ser s11 soporte rea.J., Esto se ccnsiruió Pr"ecfS3l'elte al 

lro'IBlto ai cue se integraba la "racionalidad téenica" ai el Proceso de 

trá'.la..lo. de IOOdo cue cm ello ten1a origen el Perfeccimooliaito del l"étodo 

de trat>aJo. ad.JJQ<;: a las necesidades del ca>ltal. Veanos: 

"No Pretende!ros cue estas formas de orga-ilzaciál y las ldeoloolcas 

c:ue les correSPCilden sean ruevas en la Historia del capftalistIP Pero las 

lnterpretarerrcs ai el cmtexto actual cerro s.1JDQs, entre otros. cue 

a-uiclai Ln3 revoltx:IOO ai esas formas de orQa'11Zaclá1 de la PNXUcClál cue 

sen al mismo tfempo formas de doollnaclál del cSPltal scl:lre el traba.Jo". C26l 

Cst.t:Jravado m1ol. El c11al dló orifff) al TaYlprismo. <1..1e t~ =.llaSe la 

esEee.ializacit.o dP 1na tarea n cooi1oto de tareas ílXX!Otooas repetida$ gie 

el ctJrero rrecootco debfa de realizar, las cuales IIW1.f.i.cO_S!1SbJ]CfalneJte 

al momaito en cue "reestructurara" la orna'1iZaciál de Ja pnx1.Jeciál de modo 

cue estas tareas pasan a ser ccnformadas POr Ln3 re-comPOsiclál Integral 

del trabaJo. cuidando hasta el m1nlmo detalle COl1'0 POr eJemplo los tiempos 

ai <1..1e el cl:lrero debla real izar su trabaJo. Se olseQa 10 f"étodo especifico 

en 9Je los @ceros hao de m:werse rnmxo de ln l jQea de Prod!JCCfOO: ",,,la 

dlránlca de cada oosto esta estooleclda eco m error de Lna décima o t.na 

centésima de s89J'do y se ha f!JadO ll1 tierrPO esttr.dard para la eJecuclál 

de Ln3 serle de gastos. El tiempo es casi siempre del orden del mlruto 130 

a 120 s89J'dosl. El estUdlo <clent1ffco> de los tl01'POs SlPOC1E!. 

evidentewente, ciertas cmdiclcnes Previas: la naturaleza de cada oosto 

debe ser Previamente normalizada. No debe deJarse a la dlscreclál del 

d:lrero ni debe de<>ender de su hOO f1 1 dad y de su mayor o menor 
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entusiastro" C27>. 

El ctJJetivo c:ue Pretende el capital al rnoTento en q..e "reorganiza a 

la clase d:Jrera· es t"1to ~ <en la ITedida en c:ue aurenta 

sigiificativarente: la Proct.ctividad del trabajo, se acrecienta 

in!Ediatanente la tasa de Qa'la1Cial catro E!lll.1t..i.ca. es decir, esta 

roodificacic'.n téo'lica de Proct.cch'.n establece l.rl rrayor cootrol de la clase 

dJolca en la 1 lnea de Proct.cciCn. De apdo ge esta téo1ica de trOOa.!p no 

h:ce mas ge COOf1QMC el ckJn1ojo ge e lea;e el c¡:pjtaJ scbre la clase 

tat>alirt?ra "En realidad las téo"licas extensivas de PNlá.JcciOn no han sido 

la crusa de la dlvisic'.n parcelaria del traba.Jo. Catro lo delluestra StE!Phen 

Margl in.. seria mas bien lo cootrario desde el comienzo, los patrcnes 

CBPital istas buscaroo ante todo el milximo eQdec y cmt.cW. sobre el trabaJo 

asalariado; el proceso de tcooa,jo fue ONJé(Ji zado coo ese f1a y las técojcas 

00 Pnrl q100 se haJ detenninado y coofo1Th3do en coosec:;tiercia Se diré 

cuiza c:ue la rnaximizacic'.n de la eXPlotacicn y POr ccnsiwiente de la 

rnaximizac:ic'.n flsfca del obrero". !281 

Ahora bien. El CBPital tendrfa cue crear 100CB11istr0s cada vez mas 

perfeccicnados para garantizar estos obJetivos de modo cue periódicamente 

tendrla q..e integrar ruevas "variantes" c:ue ccntribuyerm a lograr el 

ctJJetivo del capital: mayor extraccic'.n de plustraba.Jo. 

En el Taylo,..ismo el crp;tal integra a la "ciencia" de 1JOa rraiera 

exacta materializada en Ja org¡:n1zac100 cieot1fica del trOOa.fo CO.C.T.) 

con la cual busca consewir la rect.x:ciOn del tiemPO de traba.Jo, el airento 

de l.rlB mayor escala de la prod.Jccim Cderivada del perfeccionamiento 

Pl'OC1Jct1vo del trabaJo>, la rect.x:cim si¡nificativa en los costos de 

Pl'OCiJccic'.n y su efectividad ha de derivar en l.rlB IMyor OPtimizaciOn de los 
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recursos. 

El caPital reactual iza estos obJetivos al morrento en cue ensaya otra 

variante He org;:oizac;ióo laboral: el "Eon:lli2!oo", en el cual encmtraros Lna 

Plaita rrecanica de ITO'ltaJe autanaitica. li3 cual se caracteriza POr su 

contirua ioovil idad en fonra encadenada mientras cue el dJrero cira.nscrito 

dentro de el la se halla esi:>ermdo el "turoo de trabaJo" sin POder sal irse 

del radio de accim cue le es asicnado POr la l"odema Pl<nta de TrabaJo. de 

medo Q.Je su ac.t.i.Y..i.OOd--1aQQ.cal al estar rcd..Jcida a l..ll nrcanism::i OOJettvo 

"perfeccicnado" la cmvierte en Ln.J octfvidad rcDetit 1v,1 y tralótcna, el 

suJeto no tiene la ('(.lOCttJ1idod dr> expres.Jr sus c.:iP.xiJ.J•it.)S creativas, 

art1sticas, etc •. ya q.Je el OJerPo ctUetivo de la fTEQ.Jir\3 se eri9? caro lXl 

Mecmisrro to°'co y gi9CfltC QJe se encuentra fl.J""CHJna;ldo a lo 1.Jrt-..)J y aicho 

de 1;3 íl\')j'?n1a F.~it>ricJ r:a.~ital i·:-t.1. 

Pero ~s las restrlcciaocs a •uc Sfl O'""ICt..ientra su...icta la clase 

trabaJadora POr parte del car.iitul L.,, el Pn.ceso PrOO...ctivo va en ccntiruo 

aurrento 81 mcm;nto F:'f1 Q.Jf.I se \11_,11?-lVP mt'ls riqlct=i la "disciPl ina del traba.Jo". 

De modo cue el perfecci~iento material ocrecienta el deSPOtiSIOO con cue 

e1 capital dir·i~ a la clase trabaJ."'lCiora sem:jardo cada vez mas a la 

discfpl ina cuartel aria del eJúfl.: ita, POr· e.JerrPlo la PUntual idad qJe ti eren 

QJe cuwl ir lo~ trabaJadores es consecuercia de la "alteracim material" 

cue accntece en la Elaata...d~tale. 

Pero eso no es tcdo. El capital ccnsirue =Slllidac el sometimiento 

J:eco.i!:Q cue eJerce sct>re la clase trabaJadüra al nmaito en "-"' la 

"esPeCii'll iza " para uno octivirJad 1Jnica ., ~1oda rnñs. as1 "la instauraciál de 

la cadena de ioortaJe tiene como su efecto central el de incrarentar la 

velocidad de eJecución del trabaJo. el ritioo de apl icacim y desgaste de la 
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cai:>acidad laboral ct>rera en fu'lcicnes, incremento cue Marx reconoce caro 

l.118 de las dos POSibfl idades tradfcicnales de desarrollo de la intensidad 

de traia.JQ". C29l 

Para el CaPi tal estos rrodemOs Métodos de trabaJo basados en la 

Reor'OO"lizacic:n del trOOa.Jo C30l si111fticai Uia grai ventwa. ya cue de 

!mediato acrecienta la Prcxix:tfvidad del trabaJo. Caro sabe!Tos, estos 

"dos Pl'OCedimfentos racicnales orga-ifzativos del trabaJo" se difi.nlen 

anplfanente <iJraite la primera mitad del siglo XX. Resulti:n ser 

suficientemente atractivos para el ccn.fmto de cai:>1tales debido a cue "Lo 

cue su:ede es Q.Je el Ta:;lorismo y el Fordismo constitUYen en el tenlo lJ1 

IOOdo de respuesta e5Palti'rea trente a las ccnsecuencias arriba resel'ladas de 

la Gr!Y'l fn<iJstria clásica en relacit'.n coo los IOOvfmientos de la tasa de 

g¡nancfa. Porcue al hfperracicnalizar el IOOdo de eJecuc:iCn del trabalo 

indfvi<iJal, sea en la varii:nte Ta:;lorista o en la vfa fordista, lo cue 

estén haciendo es desarrollar ma rueva manera de intensificar en gri:n 

escala el trabaJo, activ<ndo asi caro helOOs visto, un airento ílUY 

imPOrt<nte del grado de eXPlotacit'.n del trabaJo, es decir, de las nás 

imPOrt<ntes -sino la nás imPOrt<nte- crusas contrarresti:ntes de la calda de 

la tasa de g¡nacfa. De esta mi:nera y al ircidir Privilegiadamente sobre la 

tuerza de traba.Jo, el Ta:;lorismo y el Fordismo cmtrroalaxeoo los efectos 

aceleradOres del descenso de la cuota de beneficio, ocasiooadoS POr la 

introd.Jccfál en grm escala de la macuinaria, lleg¡ndo a revertir incluso 

algmas de sus principales consea.eicias". C31 l 

Estas ccnd 1c1 enes resu 1 ta ron ser SU1100'E!1te ventaJosas para los 

cai:>ital istas. sin enbargo la clase trabaJadora no PUdo SOPOrtar par ITIJCho 

tiemPO esta serie de restriccicnes a las Q.Je se les saretia, POr lo cue no 
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tardó nucho tie<TPO en Q.Je hiciera manifiesta sus inccnfonnidades ccn 

respecto a estos Procedimientos org¡nizativos del proceso de traba.Jo, 

haciendo su más clara eXPresiál a finales de la década de los sesenta en 

da1de se cuesticnaba la rigidez de los métodos de trabaJo. 

La foniia- en cue hizo su eXPreSiál fue ccncretada en 1J1a aruda 

crisis, C32l la cual ~so en tela de Juicio el ft.rcic:naniento de la 

estructura interna de los modernos Procedimientos de Producciál, POr 

eJeoplo, dió lugar a m creciente "ausentismo laboral" POr parte de la 

clase trooaJadora de modo Q.Je "las fases del Proceso de trooaJo 

correSPaldiente a estos procesos de trabaJo se hallaba"l detenidas. Se 

trataba de brotes de paros escalcnados". siendo la Premisa en cue se 

eXPresaba e 1 descontento de 1 a c 1 ase trabaJadora hacia 1 a estructura 

desPótica de la eopresa man1fest~se en uia continua "movilidad de 

trabaJo" cue más tarde se concretó en los "tum over" calTDios de trabaJo de 

IJ18 inciJstria a otra. Estas fluctuacicnes se mantuvieron ó.Jra-rt:e nucho 

tiemPO afectando directarente el nivel de Productividad del trabaJo, cue 

iba en ccntiruo descenso. A esta situaciál de "inestabilidad laboral" se 

le sumaba"1 Pérdidas CUffitiosas causadas POr los desperdicios en los 

materiales y medios de producción ya cue los obreros deJiJbal a medias el 

Producto al retirarse del lugar de trooaJo sin avisar a nadie. As! tami~ 

existla 1J1a subversión practica en cue la clase oorera se org¡nizaba al 

interior de estos procedimientos racionales del PrOCesO de trooaJo: • ••. Por 

eso, los obreros de la cadena de mcntaJe no solo insultai al su:>erVisor de 

l 1nea encargados de acicatearlos y Presionarlos para cue no se "tulda'I" 

dentro de dicha cadena, sino cue org¡nizai tamién sus tueloos parciales o 

paros concertados de m11 y IJ18 manera P05ibles -el paro "domiro". el 
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s<i:lCJta.je "palcxnitas" a la cadena, el tortUQJismo oroonizado de tiPO "h1PO" 

en la 11rea de m:ntaJe, etc.- para recordarle al capital cue mas allá del 

meca-iisrro mas Perfa::to de carardo y dcxninio POr él iílPle<rentado se 

anJentra sieTPf"e inagotable y relucta'lte CPOSicim e inyeotiva roceras 

c:al1:era infinita de la irnn.rcirole rebeldfa Proletaria". C33J 

De ahf q_ie al estallar en crisis estos Procedimientos orgaiizativos 

de trOOaJo. genere Ln desccntento rerera 1 par parte de 1 a c 1 ase d:lrera, 

Ce~ en brotes aitfcapital istas al interior del Proceso laborall. 

Pllte estas desventaJas. POr Ln lado ecCYlánicas Crect=ióo sigifficatfva de 

la tasa de 9'Yl0Cial y POr otro lado POlltica (Pérdida de central para 

dcxninar a la clase trabaJadoral. El capital se ve cl:ll igad() a fortalecer la 

rac;1rnal idad de los prcx:edfmtootos de tranato, de m:>do qJe " En estas 

circt.nstaicias, no es sólo ccn el ProPOsito de aminorar las tensiones 

sociales y par ende dismiruir los Ptntos de eXPlosióo de la crisis rereral 

de las relocicnes de prod.Jccióo capitalista, sino también ccn el obJetivo 

nucho mas directo de la maximizocióo de la oo-ia-cia, cue los enpleadores 

tm enpezado a exrerimentar ccn las técnicas de "enricuecimiento del 

enpleo" la maYor movilidad del trabaJo dentro de la fábrica la S\J?resióo d,, 

la Cadena de fOCl)tafe etc .• ". C31;> 

De modo q_ie estas "ruevas" femas orgaiizativas del Proceso de 

trcbaio se .:n.n:ié11 ccn el n ¡evn rrerrt>rete su:>eradQr de las cmtradiccicnes 

q_ie los Pr'OCedimientos rfgidos de prodJCcióo Taylorismo y Fordismo eJercfai 

sd:lre la clase trabaJadora. 

As1 el capital se laiza abiertamente en busca de rrecanismos cue le 

Penni tm p 1 a-otear CON'l!Ctamente 1 as dos fina 1 i dades básicas i mediatas de 1 

proceso de PrOO.JC:cióo: par m lado aunentar el nivel de ProciJctividad de 
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trabaJo y POr otro lado ejercer U1 mayor control y dominio sobre la clase 

trabaJadora, 

Estos dos objetivos tendroo cue ser abiertos POr los ruevos y 

Perfeccionados Procedimientos de trabaJo. los cuales extraen el maYOr 

provecho POSible del "trabajo vivo" PUeS las núltiples cualidades y 

caPacidades cue Pertenecen a la clase trroa.Jadora será1 aprovechadas POr el 

capital al momerto de disel'\ar ruevas estructuras or!la1izativas de trroaJo 

basadas en el caracter eJAstico de Ja óerza de trwafo. 

Esto ya lo tenta en cuenta Taylor. Al reSPeCto Rensis Likert sel'\ala 

lo siQ.Jiente: "H3ce U'10S decenios <1911> Taylor SLl:lrayó cue la variabilidad 

de las cualidades hJJa"\as POdfa utilizarse para descubrir rreJores frétodos 

de trabaJo. Las ciencias sociales y su C8P8Cidad de nedir las variables 

tunanas y orgaiizaciooales hacen pasible en la actualid.:ld 13 extensión de 

la idea ñ.rx:Jamental de Taylor en la PrDPia OrQ<nización del trooaJo o en la 

elaboración de las formas de orooni~aciá1 runaia nás proci.Jctivas y nás 

satisfactorias en todos los terrenos de la actividad . Los dirirentes cue 

obtienen hoy en dta los meJores resultados -;nayor Proc1Jctividad, beneficios 

nás elevados- difieren en sus concepciones de acininistraciá1 de los 

hoobres, de BQJél los otros cue sólo alcanzan resultados nediocres". C35l 

HOC>lamos de la "comPOsiciá1 variable de la fuerza de trabajo" 

<concretada en el valor de los rreaios de subsistencia indiSPensables Para 

su reproci.JCción del trabaJadOrl cue en t<nto se ercuentre PBrticipando en 

el proceso proc1Jctivo eed:flCeCfl al capitalista lel cual tiene la facultad 

de maniP<Jlar o incluso transgredir la reProc1Jcción de la clase 

trabaJadoral . 

I.o1ci.e:oos. ero ... el Ploo SraJlcnM yar1wte org:n1zat1ya de Ja clase 



OOrera rnpleada 00 Erax;ja a fines de Jos anos sesenta Y se define corrp 

M'º proyecto de COO?eracfen tCft>a.Jp dfn:ccfoo tn prayecto de er;:ooqnfa de 

Jos cpstes de perscrnl Y 10 proyecto de est1mi1o de1 gppo En verdad se 

trata de lD p\00 P3Ca tna [f:lOC acjnjoistraciCn para 10 IT!eJQC e5tfm1Jo de 

direcci<n SIJ FP1icac;100 no es mv coopleJa• g11za por ser tff) SffJCilla 

de5cmflaros de ella" C36! 

EnseQ.Jlda <tlade Ocmlnlcue Plin:n: "La rueva estructura se basa en la 

Idea de trltla.Jo Cwork team!. su orgaiizaclm se Presenta COITO 1.J1a 

Jerarcufa de comités ftn:icnales: en el seno de cada ecLJIPO detenninadas 

Pef'SCl'las Cllmadas <lfnk-Pins>, es óeclr, claviJasJ formir'l Parte tootiléi de 

Ul e<11IPO de dlrecclon, La ñn:im de los llnk-Plns es doOle: 

"claslcarente Jerér<ulca y coordlnadOra, pero tootllé'l de lnfonnaciOO en 

todos los sentidos, ya cue la prn¡n;zaciOO debe ser transparente, sea cual 

fuere el FUlto de vista. Se aial Iza cada Idea: "al Principio los 

lnoonleros anltf<n hablar, se reooba:l a desarrollar relaciones estrechas 

con los ooreros de Proci.!Cclto. Pero ahora tras mos cuantos anos de 

exi:eriaicia aán1ten con lllXha mas fac!l idad cue los ooreros PUeden tener 

Ideas. Esto es sólo el PrinciPio". C37J 

caro veros la idea fu1dartBital cue cmstltUYe la estnJCtura de la 

neya prqJlizac;iOO de tr@a..lo ccnsiste ei cue coosidera al ctirero caro 

Parte de la aJPresa y no ñiera de ella, de JrodO cue el trabaJador PUede 

PartfcfPar directmente en la oostión de la ProOJcCfón, PUeS fonl\3 Parte de 

Wl'IJJBCimes colectivas "comités de traba.Jo" ProPOne Ideas Para el rreJor 

fUlcfawnlento de la aJPresa, las cue son discutidas anPl 181Talte al 

interior de la misma. Ademas existen eraoociones especiales Para acuellos 

trOOaJadores cue se interesan en if!Plementar nuevos rrecaniSllOS cue 
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ccntr!tJuyan a redu:ir los costos de Prod.JcciOn recibiendo premios PCr su 

labor en la ertPresa, PLeS gracias a el lo éSta ocu>a los ITl!Jores lugares en 

e 1 rrercado. 

Los resultados han sido los siruientes: "la Proct.x:tividad ha 

ainentado de 1!0'Era ITUY sHnificativa, el a..isentiSllD in.Justificado ha 

Pasada del 4't al l't. El <tum-over> carrtlio de trabaJo, se ha redu:ido a la 

mitad. La cal !dad del trooa.Jo mejoró; las Piezas defectoosas pasaren del 

25't en 1967 al 5't en 1971. Esta mejora Procllio Ll18 redJcciOn del .-unero de 

ccntroladores. Las piezas cue sol1an devolverse pasaron del 3't al 0.2%". 

(38) 

Veamos ahora cuales fueron los mecaniS11Ds cue el capital €11Pleó para 

l leoor a estos resultados: sin ciJda alg.na U10 de los eleirentos cue 

hicieren efectivos estos procedimientos organizativos de trabaJo Provienen 

del BPCYO cue brindó la PSicoloo!a experimeotal, la cual se OCl.PÓ de 

properc!onar a los métodos de trabaJo el maxiro rendimiento en la 

utilizac!On de la fuerza turana. !~9> 

Al respecto Oominicue P!grri se'lala lo siruiente: "el ITlaKl9<lment 

IOOdemo se inscribe en Ll18 corriente de la PSjcolog!a social arrerica:ia 

dominada POr Kurt Lewin, la influencia oostaltista en la casa Ocnelly 

Proct.x:tora de eSPeJos en 1 a cue se Pene atenc 1 ai en todo 0Ja1to es 

susceptible de modificar la percePCiOn del trabaJo Y de su entorno, de ahi 

la imPOrtancia del sistema de información, etc." C40J 

Otro de Jos factores gie fierro S!Ptfmidos oor la neya estnr;b1ra 

del trOOafo áte la coacciCn directa gie·ejercfro Jos oficiales cz.patares 

del capital entre ellos seen11sores Y cnxmetradores, de rocdJ cue estéba 

rusente toda Préctica a..itoritaria al interior de la estructura del trEl:laJo. 
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Al lle93r a<ui es necesario Plantear la si9Jiente interrooante: lcué 

es lo ClJe ha ccnseQJido la clase tratia!adora ccn estos Procedimientos de 

trroa.Jo?, lacaso ha POdidO CUTPlir los obJetivos irvnanentes a su condiciá1 

de clase revolucic:naria?, lo PDr el ccntrario es de eSPerarse cue en estos 

ruevos Y perfecciaiados Procedimientos de traba.lo el caPital tienda a 

fortalecer el dominio tecnolooico llevooo a cabo sobre la clase oorera?, 

Salla!OS de et.das: ya ClJe si ccnsideramos cerno ma de las condici01e5 

ñ.n:lanentales cue hacen del trOOaJo IUra:10 ma actividad satisfactoria y 

Placentera, reside P<"eCisarente en la car>acidad ClJe tiene el su.feto Para 

integrarse, para hacer SUYO el C()jeto de trabaJo, de rrodo ClJe rueda asumir 

gozosanente la responsélJil idad de su trabajo; esto es. cue 1 ibertariaaente 

eliJa a partir de él mismo la forma, los tie<TPOS de trabaJo cue han de 

ircorrorarse en los prcxi.J:tos de acuerdo a sus capacidades, sin C1Je éstas 

resulten enfnentadas par el do.Jeto de trabaJo. 

Sin emarro esta "condiciá1 libertaria" de hecha no se CUllPle en el 

"Plan SCanlcn" de trabaJo, ya cue éste busca organizar "eficientemente" al 

trooaJo vivo para la errpresa, es decir, diver9e m.JChO de ma Practica de 

trOOa.Jo i:uesta y oosti<Y\ada 1ntegramente POr los Proci.J:tores directos en 

favor de sus intereses. C41 l Esto CU'!da c01firm3do al ll'Olre1to en cue s01 

establecidas los pararetros en cue participa la clase trabaJadora en el 

proceso pro::iJCtivo -de acueroo a los fines de la e<rPresa. Por tanto la 

capacidad de decisiá1 cue es atritJuida a los trabaJadores es mas bien 

fonnal. (q,e real J con::rettrdose CO'OO "derrocracia IndJstrial de 

trabaJo" (421: sCPOrte irdisPenSálle de la ,..._,,,., or-g.nizoci«i de trabaJo, 

pues a partir de ella el capital ha POdido garantizar en mayor cmtrol y 

dominio sáJre la clase trála.Jadora al rrarentc en cue loora establecer 



tareas espec1ficas "las parcela al extrefOO haciendo dePender el salario del 

ren:limiento, nultiPlicado POr los cmtroles". C43l 

PL<ltualicemos: si bien, la e11Presa capitalista cue utilizó el "Plan 

Sciillon" alcanzo un desarrollo sustancialmente su:>erior comParado con 

8QJ!lllas eopresas <ue aú1 util izabal los fl'étodos de traba.Jo estandarizados 

tSYlorisrro y fordisl!'O. Esto no simificó p¿¡ra el capital la ültirra forrra 

or9"1izativa de prod.Jccion, sino= mas bien POSibilitO el desPlieQJe de 

n..evas y perfeccionadas técnicas de trabaJo cue el capital debla 

desarrollar, rues habfa encentrado ui "nuevo terreroM QJe era necesario 

e><Plotar. 

La Proorosion de la técnica obJetiva se hizo miilifiesta en las fonnas 

cutanáticas de ProciJCcim. la qJf3 ven1a a reorganizar la plaita prOO.Jctiva: 

"C'e este crodo. 13 gran innovaciéYi <1e esta prirrera fig_1ra de la 

a.itorratizaciá1 capital fsta. consiste en la intrOOJ:ciai de t.n necaniSl!'O 

n..evo cue, conectado o adJL11tado a la máCuina de traba.jo, permite re9.Jlar 

de rraiera limitada a su l!'OVimfento, a partir de cue se establece t.n 

prograna de tareas simPles y mecmicas cue, alimentando a ese necaniSl!'O 

n..evo, conterdra en m códioo elemental los Pasos a sewir par la 

macuina-herramienta en su acción soore el moterial de trabaJo. As1, lo 

misro en la fléQJina unida a una calculadora electrálica, <ue en la maQJina 

de comando ~rico C1Je incorPOra t.na midad oe cetra1do similar a esa 

calculadora o cOOPUtadora elemental. lo ruevo consistira en cue ahora el 

hootlre no da las orde-Jes de camio del movimiento de la ílliN.Jina de traba.Jo 

directacreJte, sino a través de t.n proorara de cinta ITléKTlética cue, 

introduc:iclo en la calculadora o en la t.nidad de cooaido, es "transformaclo" 

en l!'Ovimientos mecanices ordenaclos y distintos, de la macuinaria en 
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ftrciaies. Con lo cual se IT'Odifica no solo el carocter y papel de esta 

misma rraq.Jinaria, sino taotiién las f1ncjmes del obrero y hasta la 

naturaleza del Proceso en general". C44> 

Ademas de este Progreso materiai, el capital Pronueve tna ~ 

t(:mica QC!HJizativa de t!Ji>a,fo, la cual busca ser sustC11Cialmente distinta 

a las cue imPlerrentara anteriormente. La slntesis de este l"oderno Proceso 

CX'lla'1izativo de TrabaJo lo encontramos en la emPresa automotriz Japaiesa 

"TOl'OTA". Lo eiplea desde 1940 perfeccioná'dolo en cada ciclo Prod.ctivo, 

alcmz<ndo su forma definitiva a inicios de la década de los 70's, y se 

consolida en la déeada de los so·s. Es Precisamente a ralz del inpulso cue 

le da su director crno. cue el ITétodo de proó.J:::cim recibe el narbre de 

Ctnismo, resultado de 1.11 Plan ccncreto de trabalo cue éste ha estru::turado 

de manera conJ1.11ta a lo lar90 y a lo uncho de la Empresa: "Como Ya hemos 

visto, más et.e la eXPresim TOYotismo, utilizada a veces para desig¡ar el 

ruevo sistema, he preferido la eXPresiál ornismo. 11:! parece cue las 

razones para ello son ahora evidentes. Lo cue sostiene ano es 1.11 discurso 

del método. as! como TaYlor antes de él, y como cualcuier discurso del 

ITétodo se aplicara seán diferentes variantes: en TOYota POr sLAJesto, Pero 

t<Jltlién en ltnda, 5alY y FuJitsu ... antes de francuear el archiPiélaoo del 

nil'OO. PtXlem:ls at1adir cue a partir de este discurso fl.lldador, Shinoo, 

lshikawa, IITBi y otros constn.JYeron núltiples Planteamientos nuchos de 

éstos no estiln relacionados de ni\1Q.fl8 manera con TOYota, pero han abl.lldado 

en tomo a los Principios n..JeVOS instaurados POr CtTio", (45) 

Si bien, retoma el desarrollo industrial 1egado de occidente 

(taYlorimo o fordismol su Particularidad reside en cue lo e<lPlea al revés. 

de ah1 tamim cue reciba el narbre de Tecnica Inversa: "A decir verdad Y 
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caro vererros. si bien se trata de Ln ccn.Knto de recorendacicnes 

eminentecrente Practicas, éstas se basai en lfl3 ccrcaoe:iá1 de la Producciá1 

il!TPl iamente renovada en caJParaciá1 con tooas las visiones tradicionalirente 

her-Wadas del fordfm". 146>. es decir, se mantiene distante de el Ya cue 

considera cue existen Grandes desventaJas cue haY cue rechazar y en 

caisecuercia a el lo, sera necesario Plaitear Lna n..ieva estru:tura de 

trabaJo, la cual es sintetizada en el OniSITO. 

Los limites cue ooserva del tayloriSITO y del fordiSITO son los 

siruientes: el c:tirero al estar circL11Crito dentro de la lfnea de Prod.cCiá1 

o Pla'lta de montaie, realiza t..na trabaJo rrec<:nico, rocnótono y nada mas su 

tarea CIJeda detenninada baJo Lna estricta prescriPCiá1 laboral. Debido a 

e 11 o -ccns i dera aro- existen continuas i ntern..PC iones en las fases de 

Producciá1 cue hace cue se detenga conti~te la Plmta o cadena de 

montaJe. Ademas, t..na de las caracterfsticas de estos métodos de trabaJo 

ccnsiste en cue real izm grandes volunenes :Je Producciá1 !estcn:Jarizada>, 

la cual es mvida POr t.na innensa y gi9a'ltesca red de rréQ.Jinas diSPUeStas 

en forma encadenada cue hace dif1ci 1 tanto el libre 01rso del prodJcto 

fabricado -aitooóviles- como el del c:tirero, cue a cada fase pro<iJctiva se 

ve frenado, debido a la farraoosa estructura de la cadena de monta.Je: "La 

fábrica omiana se a:>01e as1 a la fábrica fordia'la, Cl.Je en contraste Ptl8de 

calificarse como lJla fábrica "oorda". y euya flexibilidad relativa se debe 

precisarente a esa "grasa" Penrenentenaite aa.rrulada a lo laroo de las 

l 1neas de prod.JcciGn, en los almacenes y dePósitos, Y cue realirrenta 

Pennaientemente la Proci.Jcciá1 en serie y el gastado paradigna de 

prodJctividad seán el cual la velocidad de cc:>erac1á1 del oorero indlvirual 

en su PUesto es la Cl.Je rioo la eficacia de conJ1J1to del sistema". C47l 
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En COOJ>aroc!ál con ello el l"'odemo Sistema Industrial JaDcnés se 

Pra:>cOe desde t.n Inicio Proá.Jc::lr t.n volL11a1 de proó.Jeciál de autaroviles 

adecuados a la dema1da del rrercado -Proó.JCC!ál con cero existencias- al cue 

ofrece t.na gran variedad de rrode~os de excelente calidad, ademas el precio 

de fabrica es rrenor -Ya cue se han reó.Jcido los Precios de costo. 

La e<TPreSa Japcr,esa cuenta con t.na estru:tura material de Prod.l:ciál 

!técnica ob.Jetlval suflclentarente desarrollada, a la cual al'\ade el 

princfpfo de autqxm1tjzac!óo el cual consiste en: "dotar de cierta 

autcnanla a las náqJinas autaratlcas a fin de !ntrod.x:ir t.n rrecanismo de 

autcdetencim en caso de ft.ne!onamierto defectuoso. Y esto es 

s!IJlff!catlvo POr<U! va a referirse tanto a dlSPOsltlvos rreca"licos 

!ntroci.Cldos en el centro de ma<u!nas, caro a dlSPOsitivos de oroan!zaclón 

q..ie ccnciernen a la e !ectK:ió1 del trrba fo h.mn1. Estos últiroos se 

denomlnai procedimientos de wtooctivac;ón. As! PUes, Ctllo no solo Procede 

par !mPOrtancla del principio de autonomatizaciál, sino tantJ!én par 

extensión del conceDto. al <Pl !carla a situaciones del trabaJo y de 

a>erac!ones cue no mov!lfz!Y'l necesarlarente ma<ulnas autcm'lt!cas. El afa"l 

de evitar los desDerdlc!os y las fallas está en el meollo de los 

diSPOslt!vos de orvan!zac!ál". <48> 

El OTI!smo se OCUJa de rescatar el grueso de cual !dades y capacidades 

cue son propias del suJeto social cen tanto elerrento del Proceso de 

trOOa.Jol, es decir, no limita el trabaJo a t.na tarea rocnótona y oourrlda: 

•su prfncfpfo consiste en haeer cualC1Jier cosa Para lmPedlr cue el obrero 

se sienta ool !Qado a penraiec;er en su PUesto ... adnitiremos cue están iruy 

leJos de las recomendac!cres taylor!anas". <49> 

De modo cue los traba.ladores PI.Jedan deSPleoor realmente sus 
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"caPacidades" dE'fltro de la errpresa .J8P('le)esa. de ah1 cue: "su rasgo central 

Y distintivo, en cOCrParacim con la v1a ta:;loriana estad.rlidense, es <ue en 

vez de Proceder POr destruccim de los conocimientos ooreros compleJos y 

POr descomposfcim en mcvimientos elerentales, la v1a JaPC11esa Procedera 

POr deseSPeCializacim de los profesionales para transformarlos no en 

ooreros Parcelarios, sino en PluriOPeradores, en profesionales 

POlivalentes, en tcetm.tadores rr11ltlfwci!XJilles diré ltnden". <501 

La Practica de diversas actividades tiene como ctl.ietivo "cOJProreter" 

al <cl:lrero IT'<edemo> en todas y cada una de las fmcicr€s cue realiza, 

inclusive tiene la resPOllsabil idad de cuidar y naitener el ccntrol de 

calidad cue la hace diferente del ta:;lorismc o fordismc; de modO cue 

Productividad y calidad no se separan, sino cu? van lflidas. 

El Ctinisrro bUsca "involucrar" completamente al trabaJador dentro su 

proyecto <aJustar la prOO.Jctividad a los recueri11a1tos del rrercadol, a este 

cl:>Jetivo se adectla Precisarente la estructura técnica orga-iizativa del 

proceso de trabaJo. Por eJe11Plo, el oorero esta fa:ultado pera vertir 

sugerercias cue ccntribuYan al rreJoramiento de la prOO.Jccim, las cuales 

sen recooidas y POsteriomente Prenunciadas POr el sioáicato ese ewresa el 

cual fLrCima corro ma SWestructura de la enpresa cue ra:>resenta 

precisanente a los eJPleados en la "tana de decisicnes". El sindicato de.la 

de tener l.l1 caracter ccnfl ictivo y pasa a CU11Pl ir una funcim ooerativa 

dentro de la fabrica: "Por encima de todo, Jamas haY cue perder de vista 

cue esta forma de sindical ismc coooerativo ha POdido estrolecerse dJrante 

l.l1 laf'9J periodo, 1M11tenerse y desarrollarse, es POrcue el sistema de 

relaciones inrustriales ccnstltuido soore estas bases tan particulares <Y 

sinwlares en cC>'IParaclm con la tradicim de la ma:;or1a de los grandes de 
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los i>alses capitalistas ind.Jstrializadosl se ha mostrado históricanente de 

gara-itizar rre.loras ccrdicicres de vida de los asalariados. Sctire todo en 

lo referente a los niveles de er1Pleo y la evolucim del salario real". C51 > 

La inte<'.,raciCn del sindicato, coroo prqootor de los intereses de la 

em>resa. se erige coroo factor clave del Sistana Inci.Jstrial Ja:>o1és, e 1 

resultado derivado en buena parte de éste lo ccnstitwe la emoresa SUi 

lllSEC1s TOYOTA en dende -a decir per lo fonrulado <nterionoonte- existe t.na 

identidad de intereses t<nto del capital coroo de los traba.Jadores. 

La em>reSa tOYota se define de la siruiente manera: "Coroo t.na enpresa 

en la cue se tienen presentes ta-ito los intereses de los er1Pleados caro los 

cue detenta el capital y en el cue el papel de rna tercera fuerza la 

aaninistracim de la enpresa es loorar el e9Jl.ibd.o de los intereses en el 

a.irse de la elaboraciCn y la tona de decisicnes cue se refieren a la 

actividad de la enpresa". C52> 

De este IOOdo la estru:tura organizativa de la 61Presa esta centrada 

en el rráxirro a:>rovechamiento del trabaJo vivo íPUeS de el la da>ende el 

ircrarento prcxiJci:ivo cue se Pretende ale<nzarl. La direccim irrplarenta 

·diversos mecanismos cue aserura-i cue la actividad procl.Jctiva se real ice sin 

nil'lQ.m PerturbaciCn, el sisterra de "ccntrBPartidas" salariales (61Pleo de 

par vida> es su rrás clara eJenpl ificacioo, la cual ademas apaya el 

desarrollo profesicnal de sus trabaJadores: "Ya se trate del salario 

PNPianente dicho o de elarentos rrás irmateriales, Pero de gran 

111'POrtarcia, caoo la gran OPOrtmidad cue se ofrecen a la Qr<n íl\3sa de 

asalariados de oozar de rna verdadera carrera Profesicnal • BPOYada en rna 

PC11tica de valorizacim sistematica de sus conocimientos Practicas Y sus 

cxmietencias. La difera-cia ccn el IOOdo fordiano de reparto de las 
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~ias de Procl.Jctividad es cue los beneficios y las cmtrapartidas cue 

se da a los asalariados sen cmdic:imales y derivm de una estru:tura 

incitativa Particular Y, se;(.-. tOda evidencia, eSPeCial11e1te eficaz", !531 

otro de los rasoos cue c:aracteri zan a la eflPresa JaPCnesa caro 

"imovadOra" de los Procedimimtos org¡nizativos de prOO.Jcción cmsiste en 

cue loora "inPOner" la misma diSCiPlina laboral a las em:>resas 

M<nlfactureras cue tienen cue ver clirectanente cm la PNldJcciln del 

autarovil. Se trata de la planta exterior, la cual esta c01PUeSta POr 

e<rPresas cue trooa.Jan alraledor de la em:>resa matriz. Trátese de las 

em:>resas "stbcontratistas", las cue estan conclicimadas a trabaJar baJo las 

mismas exiooncias cue cr>eran en la estrctura interna de prod.Jcción <Justo 

a tiem:>ol IOOdida Pr<Xl>'.lVida de una rana de prcdJcción a otra, hasta 

integrarse COOlO un todo cOOPleJo. De este rrodo la enpresa Japmesa es 

fuerte11e1te cmsistente en la IOOdida e"1 cue eJerce una presi<'.n 

s11111fic:ativa al interior: Producir Justo las cmtidades vendidas, COOlO m 

el exterior. expresadas c0010 m cmJl.l1to de rol iooc:ioies cue tiene cue 

a.Justarse las e<rPresas SltX:mtratistas: "Finalmente, cOOPeraci<'.n y 

ct>1Petencia esttin Presentes en el mooaito de la renovaci<'.n de los 

cootratos. Cuando se aoota el ciclo de vida de m Pro<i.xto y se lanza el 

cue lo va a suceder, lleoo el mome"lto del bala-ce y de la evaluación total 

de la relación. Este es el momento en cue se c:mfinna o rrodific:a la 

Jerar<l.Jia y la clasi ficaci<'.n de los Slbca1tratistas . Entmc:es se decide 

Para cada em:>resa el mantenimiento o el retiro del raioo de 

"stbcontratistas" de Primera cateoorfa el cual imPlic:a venta.las Y 

prerrogativas de diferente naturaleza. AIJ)qJe POr lo general ruica se 

aba"1da1a a m Slbcmtratista al cue se cmsidera cue falla sin darle ll'la 
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última OPOrtuiidad fen ui Primer ti€1TPO basta con dismiruir el voltJreO de 

Pedidos cue se le hacen>, cada 51tx;ootrat1sta s;t>e rnv bien gie estd en Ja 

mica". f54l fSLtlrayadO m1ol 

Al llegar acui es necesario plantear ruevarente el caracter del 

rtxlemo l"ét:Odo de Pf'OCO:ciái, les realmente flexible caro se <nTK:ia o 

su:>era con creces la restricciái y rigidez cue es Pra>io de los 

PnXedimientos de PrOó..cciái taYloristas y fordistas? Veamos: "la ef!Presa 

CJTiiaia, dctilemente tensa, desde el PU1to de vista de cue POr ui lado, el 

al10N'o de tienpo se deriva de nonnas partirulares de la "tensiái" de los 

flu.Jos internos y externos de Pf'OCO:c1oo y de cue el ahorro de control POr 

su parte. siQJE! estaido regido por acuerdos narcados POr reglas estrictas 

de ccncl1cional 1dad cue permiten m<ntener la tensiái sobre el trabaJo". f55l 

Caro vemos nos ercontramos ante uia aTPresa caPitalista cue ha POdido 

integrar la d1sc1P11na fabr11 de rra-era perfeccionada, POr eJef!Plo la 

proc1Jcc1ái se real iza sin n1n1Ula interru>c1oo, practicmente no existe 

n1nQU"18 contradicciái -obJeciái entre los trabaJadores y la ef!Presa. A su 

vez, el nargen ccn cue opera la fébr1ca TOYota es susta-ic1almente 

carpet1t1\/0 en el rrercadO caPital ista. de ahf cue se aPra>ie de regicnes 

correrc1ales cue antes eran Pra>ias de los estadu11denses: "Por taito a 

TaYlor y a Ford pertenece e1 t1PO de aTPresa cue correSPalde al 

Cs>italfSll\'.l de la éPOca de la consolfdaciái del sistema de Producciái en 

serle y a ClT1o el de la es>oca de la proc1Jcc1oo diferenciada y de 

calidad". <56l 

Helros Presentado ya a la empresa Toyota desde su estructura 

organizativa. Ahora Procedemos a revisarla desde su base central: al 

tema.to v1vo. 
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Para e 11 o habremos de mostramos cr1t1 ces cm r<eSPeCto a 1 t:aúXl:e.c 

eart!c!patiyo cm cue el obrero ha venido "gesticnando" el traba.Jo al 

Interior de la ettPresa, PJes cms!derarros -y lo penerros coro premisa 

ar9JOOfltal- cue la funcirn cue "cUTPle" el traba.iador al interior de este 

proceso Prodx:t!vo es la de tn servidor eficiente, cue dista nu:ho de ser 

afinrat!va y de realizacic:n eara el mismo, es decir, "si los ctireros 

tuvieran aloo cue decidir sdlre la final !dad y el desarrollo del Proceso de 

traba.Jo. la acurulaclm de capital deJar1a de ser la f1nal 1cldd dominante ele 

la proci.Jcc!ón; estarla Slbordlnada -o e<UI 1 !brada-<:on otras final ldades, 

tales coro la satisfaccim y el interés del traba.io, su utflidad, el 

Provecho de uso de los Prod.Jctos, el a.mento de tieJTPO 1 lbre, etc. Dicho de 

otro llOdo la ac:UTUlac!ón de capital solaTente PUede ser maximizada si se 

llT'POfle a los d:lreros coro una ex!ooncia extriila a la cue deben Slbordlnarse 

todas las ctemas. El capftal !s:oo sólo PUede desarrollarse y per<>etuarse, si 

la ex1oonc!a del capital -<ue cms1ste en aumentarse- se encama como 

ex!oonc!a separada en la persona del cap1tal1sta y si éste. como 

funcimario del capital. tiene el POder oosoluto, desPótico. en los luoores 

de procl.Jcción. La organización OPres!va del traba.lo tiene POr f1nalidad 

afirmar este POder; Pmer de manifiesto -lo mismo cue el carécter OPresivo 

de la arcuftectura ird.Jstrial, la fealdad, la suciedad, la h..rnareada, la 

incon'Od!dad de los talleres- el dominio exclusivo del capital". !57l 

La función cue realiza el oorero J8PCtlés cmflnra una stilordlnacion 

mayor al sistema fabrf 1 !Prod.x:to de la compleJidad de la relación social 

· cBP!tal!sta de proci.Jcc!ón cue tiende a perfeccimarse a cada Paso>. El 

capital .laPooés ha POdfdo fl!Ple<rentar lJ1 método de Prod.JcciOO en dende la 

clase trabaJadora ha deJado de ser su enemigo y se cmv!erte en su mas 
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graide aliado, cm cuien PUede enfrentar directarrente a los l!'étodos de 

Pl'Od.JC:ciál estadnidenses: TaYloriStOO y Fordisiro, declarando franca y 

abiertarente una Q.Jerra carercial. Esto nos 1 leva a Plantear cue ha habido 

Ln Proceso contiruo ae desestructuraciói de la clase oorera. en dende han 

cuedado desqjebra.Jados sus intereses, confl.fldidos cen los de la enPresa 

capitalista. De ahf cue el deSPl iewe proctico lrooral cue asure en la 

Pla'lta de traba.Jo se vuelva cmtra sus ProPios intereses de clase: "En las 

inciJstrias de rraio de oora. la hrciói de los traba.Jadores 

téa'lico-cient1ficos es a la vez téa'lica e ideolooica. No estén solo 

a-carQadOS de Planificar el proceso de traba.Jo, de org¡nizarlo y de velar 

per la conformidad de los prOO.Jctos parciales a las normas téa'licas 

preestablecidas: tiene tart:Jiál POr fl.flciói perpetuar la estructura 

Jerár<l.lica de la c-11Prcsa Y reprOO.Jcir las relacicres sociales caPital istas. 

es decir, perpetuar la sa>aracim Cal ienacióil de los prOO.Jctores cm 

relaciói al prOO.Jcto ccm:n y al Proceso de traba.Jo". C58l 

De ah1 cue POr mas atractivas q.Je Pretendan ser las roncesiq¡es de 

lJ:ltiaJll de la ErrPresa TOYota, sistema de contra:>artidas, desarrollo téa'lico 

profesia181. deSPl ieg._e nulti facético, ireJoras en el nivel de vida, etc .... 

diremos cue estas condiciones de trabaJo son enPleadas cm plena Ca1Ciencia 

per el capital para tener, (par parad6Jico cue parezca> Ln mayor cmtrol Y 

daninio sobre la clase trabajadora. En este rrétodo de trabaJo el caPital 

busCa "neutral izar las contradicciones de clase". cue no exista niooJ1 

enfrentaniento de clase cue altere el funcionaniento y la cmtiruidad de la 

inciJstria fabril. (para ello lleva a cabo una rirurosa selecciói de 

personal>. 

Cm e 11 o cueremos P 1 ante ar cue 1 o cue existe en la enPresa T wota POr 
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més can 1f] adas ve aParescan 1 as re 1 ac i enes de prcxi.x:c i ói es Ln PrOYecto 

del CaPital Y no el de la clase cl:lrera, es deCir, "la clase cl:lrera en el 

POder no ruede limitarse en nin9Jl caso a aligerar el trébajo, a red.Jcir su 

d.Jracio!n y aurentar la re'!U1eracio!n", (59l 

Por el lo c01sider0010s cue la Practica P011tica del proletariado en su 

ccn.it.nto y del cl:lrero jaPCflés en Particular esta siEndO C<Jrimida 

fuerterrente POr el caPital, pero no POr el lo ha claxHcado, sino cue al 

coitrario se han anpl lado las tareas <ue habraros de enfrentar en t.n futuro 

Próxirro: "Por este rrotivo, la ema1CiPaCiffi ele la clase obrera su POder, 

aIPiezan POr la lucha para recCf"IClJistar su integridad f1sica, nerviosa, 

intelectual, cultural en el seno del tra:iaJo, es decir, POr la lucha Para 

il1PCX)0r un POcler de autodetermlnacioo del proceso de trabaJo". <60l 

En lo cue coicieme al capital. ha POdido fortalecer su daninio al 

incorrorar estos roevos y perfeccionados Procedimientos ele tra:iaJo <ue han 

sido reestructurados en el IT'Oderno Sjsteoo fod1strjal f<ilri l IOOdimte una 

forma mistificada ele la relacio!n car:>italista de· proc>..ccioo cue parece 

demxratica, sin ser tal. En ella el despotismo CéPitalista ha POrtado caro 

vestid.Ira la orgaiizaci6'1 coa:>erativa de los tr;i)a.Jadores, tiuscando 

encarecidanente una maYor extorsi.:n de plusvalor. De esto no cabe la menor 

d.Jda. 
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XXI. en esPeCial el capftulo tercero: "Los orireies de la Revolucim 
Britanica". En este capitulo anal iza los orioores de la Revolucim 
Britárlica E'f1 relación con Eura:>a, cons1deraid0 en Prirrer luoor Q.J8 

ésta no es Producto de un "ifll'Ulso automatico" <como creen alQ.flOs 
historiadores ingleses QJien al exacerbar a la Revoluci61 Ind.Jstrial a 
Partir de la t'\3QJin¿¡ de vapor, sólo concibeo el resultado de la miS/113, 
olvidando con el lo las cmcliciones materiales cue la prociJJeron: como 
es precisarente la ccnstn.x:cim de las Prirooras ma<uinas dJraite el 
Periodo m¿yufacturero>, sino cue n13s bien es resultado de ciertas 
cc:ndiciO'ies ecmOOJico-materiales cue irTPerai no sólo al interior de 
Inglaterra, sino tantJim de los Pafses eurweos nns desarrollados 
hasta ese momento: Fr<n:ia, Alemmia e !tal ia Ccura-ite el siglo 
XVI-XVIII>. De este lrodo la Revolcx:ión Industrial sólo PUdo 
concretarse en Ul'la regfál geografica particular. sin e'Tbaroo su 
icrpacto tiene L.Jl caracter inti:~macicnal. Inclusive es ifTPUlsada y 
concretad.:-J POr los m:dios de cCITUlicaciá1 y de tranSPOrte: el 
teléQrafo QJe hacia nns r.'IPida la caTU1icacim. mientras cue con el 
Ferrocarri 1 y la ~Javegaciai in¡:::ulsac1os POr "e·nerg1a de vapor" se 
agilizó sustancialmente e1 ret:o:~rido de las rii:.t:-n:ias 9.."l()gr3ficas. 
De este modo se establecen reQimes esPeC1ficas de ProctJcCión, 
cre<ndose una divisim internacional del traba.Jo: Inglaterra proct.Jce y 
exPOrta Productos manufacturados hacia Eurwa e inclusive hacia las 
Indias Orientales. mientras q_¡e estos st.n1inistran IT\3terias primas e 
inclusive la fuerza de tralJaJo traida del Africa. 

46 bis. A su vez, Tom KemP en su libro "La Revolcx:im Ineustrial en 
el siglo XIX" Ed. Fontanella, realiza 1.11 estudio similar, en el 
cual a/1ade ele<rentos mas concretos. QJe ftrldalrentan el oriQ8!1 de 
la Revolución Industrial considerándola como "un Proceso" del 
desarrol 1o histórico de ese rrorento basado Precisarente en las 
diversas ccndicicnes íl'\3teriales en QJe se encuentra este Pa1s y 
a19J10s otros del cmtinente furoPeO. 
Lh factor fund;:mJital es la transición de la sociedad feudal a la 
capitalista es oree: is.Trente la estructura agr3ria. Inglaterra 
contaba cm un sólido desarrollo dP.Sde la Edad l"eaia en su 
estructura agraria cooParada con la estncx:tura de Francia, 
Alemania o más a:n todav1a de Italia, cue se encontraba rrenos 
desarrollada e inclusive diSPersa ai su interior. Presaita:ido i.na 
estnxtura aroorfa. Esta fue una ccndiciál material cue definió 
QJe fuera Inglaterra la regim 9'00rilfica Pimera de la Revolución 
Ineustrial. Asimism:i considera el autor al desarrollo de los 
medios de CaTU1icacim Y de tranSPOrte como factores centrales cue 
definen una divisim del trabaJo a nivel intemaciooal. 
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47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

Sin errbaroo, una delas tesis ll'ás irrPOrtantes ccnsiste en "CLl8 si 
bien la RevolLCión Inci.Jstrial va a dirigirse en fonna inicial en 
la industria liviana textil. POsteriorrnente en la ind.Jstria Pesada 
y finalmente en la metalurgia". Considera ci.ie es en la 
incorPOración de la "Agricultura a la Gran Inci.Jstria da1de se hace 
efectiva la relación capitalista de Proci.Cción" rcai la ci.ie 
estamos de acuerdo> . Estamos en desacuerdo cuando el rutar afi nna 
QJe de no haberse concretado el proceso de trabaJo capitalista en 
la Gran Ind.Jstria, éste h.biera SUCllltlido caro tal, es decir, pone 
al avance de la relación caPitalista de Proci.Cción cano un enlace 
azaroso al CLl8 "se SLPO llegar", y no lo concibe ccrno uia 
tendencia del Desarmllo Capitalista" el revnJ1,c;1ooar las 
condiciones sociales de prodJcciá1 Previas PUeS solo asi es caro 
se hace concreta y real uia fonna de ProdJCcim eSPeCificarrente 
capitalista. Véase CBPS. I Y II. 

Marx, Karl, El CaPi tal P. 423 

Ibid., P. 425 

Ibid., P. 433 

Ibid., P. 431 

Ibid., P. 433 

Ibid., P. 436 

Ibid., P. 437 

Ibid., P. 439 

Ibid., P. 444 

56. !bid., P. 448 

57. (SiiJevskY. V. en su libro: "Historia de la Técnica del siglo XVIII 
Y XIX ed. Cartaoo. Real iza una investioocion sunamente detallada 
referida al desarrollo de los instrunentos de traba.Jo !técnica 
obJetival PrDPios del modo de ProdLCción capitalista abarcando desde 
la Man.Jfactura y cCXTPrendiendo las lrodificaciones QJe tienen lugar 
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hasta ccnfonnar la técnica propia de la Gran Industria. En este texto 
se conciben las transfonnaciones del Proceso de trabaJo, desde Ula 
detenninaciá1 obJetiva, materialista, es decir, se explica 
detalladarente la existencia de las primeras herramientas de trabaJo y 
su transformaciá1 dentro del entorno capitalista de Producciá1, POr 
eJenplo: la Manufactura se caracteriza par Ula transfonT\3ciá1 lenta en 
sus medios de trabaJo, el rrotor hidralll ico es su herramienta /TÉS 
desarrollada. Mientras cue la Gran Industria se caracteriza par una 
transfonnaciái dinámica, /TÉS rapida, la Premisa de este desarrollo 
progresivo lo encontrarros en la /TÉCUina herramienta cuien se 
perfecciona hasta convertirse en el sistéma de ITÉCUinas. Vease en 
especial los siruientes apartados: La Ma<uina de VaPOr. La industria 
constructora de ITÉCUinas. La industria de los tranSPOrtes Y POr 
llltill'O. El desarrollo de las industrias de ruerra. 

58. Danilevsk.Y, V. nos dice al respecto: "las nuevas exigencias cue el 
desarrollo de la Prod.Jcciá1 Planetaria obl ioo a los constructores de 
/TÉCUinas a abocarse a la búscueda de JTúltiples soluciones del Problema 
enerllético, mediante la creaciá1 de diversos ll'Otores". !bid p, 85. 

59. Aruirre, RoJas, Carlos, Antonio en su tesis doctoral: "los Procesos de 
traba.Jo en la visiá1 de Marx", sa'\ala lo siruiente; " la revoluciá1 de 
los rredios de tranSPOrte de cuYo fruto directo es la macuinaria, 
constitwe el eJe de las ll'Odificaciones del proceso de trabaJo baJo el 
capital sintetisada en esta fase de la Gran Industria capitalista". P. 
32. 

60. Danilevsk.Y, v. cita a Marx al sel'lalar cue: "si bien los ferrocarriles 
constituYen lJl avance prooresivo, de la civil izaciá1 tunana, su 
construcción se realiza en detrimento de la clase obrera, PUeS la 
obligaa IJLdarse de lJ1 luoor a otro, acle'Ms el paoo de los miSITOS se 
efectúa POr m increirento a los illPUestos cue deben PaOOr, lo cual 
reduce simfffcativa'T01te su salario. 

61. Rosenberg, David en su libro: "canentario a los tres tomos de El 
CaPital tomo I. sección IV, P 121. ed. cuinto sol. 

62. Marx, Karl, sa'\ala lo siwiente: "auncue el holl'bre siga siendo el 
Primer ll'Otor la diferencia salta a la vista. el rúrero de 
instrumentos de trabaJo con los cue el honore PUede OPerar a lJl ti81TPO 
esta 1 imitado par el n:.mero de sus instn.Jfref\tos de Producciá1, de sus 
propios órganos corporales. El Capital. cap, XIII P. 455. 

63. Danilevsi<Y. v. "Historia de la técnica". P. 85. 
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64. Marx, Karl. El Ca>ital. P. 455, 

65. Oa-iflevskY, v. "Historia de la técnfca". P.00. 

66. Marx, Karl. El CaPital. P. 456. 

67. !bfd., P. 559. 

68. Cla"lflevsl<.Y, V. "Historia de la .•.. P. 100. 

69. Marx, Karl. El C8Pital, caP, XII p, 457. 

70. Ibfd., P. 451. 

71. !bid., P. 461. 

72. !bid., P. 464. 

73. Ibfd., P, 465. 

74, Ibfd., P. 468. 

75. Ibfd,, P. 470. 

76. Al N?SPeeto vease el texto de GfusePPe PrestiPino titulado: "El 
?enSaniento filosófico de Enrels". Particularmente el caP. IV; 
a>lfcación de la ciencia a la lncl.Jstria, ed. siglo XXI. sel'\ala lo 
sfrufente: "la ciencia es ma de las fuerzas Prodx:tivas del CaPital. 
Esta idea es distinta a la fonrulada POI' los ecmJfllistas tGrrueses; 
Ya cue estos creian encontrar ma identificacim entre la llácuina Y 
las fuerzas Proci.Ctivas. Sin ent>aroo Para r13rx la ciencia aParece caro 
propiedad del ea>ital Y esta miSfl\3 aParece en las llácuinas caro 
Pl'<'.Pfedad del ca>ital ista, exterior al obrero. Asfmism::i affrma cue la 
a>rDPfaciál de la técnica POr Parte del CaPitalista es ilusoria o al 
menos "traisitiria" ya cue el Pra:>io desarrollo de la llácufna es 
ProfOCltora del no trabajo de tal rrodo cue esta misma POSibllita la 
lfberación del tie!TPO de trabaJo para el haltlre en ma futura 
sociedad. 
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77. M.3rx, Y.arl. El ~apita], C.3P XIIL nota 1C'€, p 470. 

78. Awirre. Ro.Jas, Carlos, Antonio. Sei'\ala en su tesis doctoral lo 
si¡;uiente: " ... se trata para ser mas Precisos del paso del progreso 
PUranente técnico de los horrtJres al desarrollo y evolu:icn de la 
tecnoloofa en su sentido estricto P 120. 

79. Echeverrla, Bolivar en su enS8Yo: "la clas1ficacic:n de plusvalor" p, 

80. Marx, Karl El Capital, cap XIII. p, 481. 

81. Rosenberg, David. Canentario a los tres taoos .... , P. 249. 

82. Echeverrla, Bol ivar. en "la clasificacil'.n de Plusvalor" . P. 

83. M.3rx, Karl. El Capital, cap XIII. P. 495. 

84. !bid., P. 503. 

85. Ibid., P. 509. 

86. Ibid., P. 517. 

87. Reich. Wilhelm. en su libro "La Plaoo emocional en el trabaJo" dice al 
reSPecto de la disciPl ina de trabaJo: " y los <ue resultaron 
victoriosos no eran necesariarrente seres h.Jta1os libres, Ya <ue 
saberos las caracteristicas <ue fueron estimulados en el los son 
precisanente las <ue encontramos en el hartlre codicioso, el arribista, 
el fanfarrc:n, en resuren en el harbre a:iestado" P. 38. 

88. GluckSITEíl, Andrée en su libre: Hacia la SUbversil'.n del trabaJo 
Intelectual ed. serie oa:ular. sel'lala en el capitulo IV: la rueva 
clase d:Jrera en la oroonizacil'.n social del trabaJo lo siQJiente; 
"refirlendose al trabaJo intelectual 1Psic01090s, inoonieros,etc •. <ue 
estos aparecen como fmcionarios de la paz social, su misión es 
ada>tar al proletariado a la daninacirn de la burru€Sfa y a los Ct.Je 
viven en el C811PO a la SUPeracil'.n de la élite urbéna" p, 77. Más 
adelante afirma cue la Western Electrlc, paga a 1.11 Psicolooo POr cada 
300 OOreros: su eficacia cieot1fica se mide seg:n el rexUmfento de 
~ms: cooyieoe persuadir al oorero de ge $11 smtimfroto de 
~iLinCl.lllt¡,,_a..la.E.s.ig.Jiat.r:ia" P. 79. <Subrayado mio> 
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89. Reich. Wilhelm: "La Plaoo emocicnal del trabaJo" p, 110. 

OO. Titulo perteneciaite al Parésrafo seis del capftulo XIII. 

91, Marx, El Capital. cap XIII p, 538. 

92. !bid., nota 216 a p, 538. 

92 Bis. !bid., p, 538. 

93. !bid .• p, 548. 

94. !bid., P. 551 

95. Ibid., p, 551. 

96. !bid., p, 566. 

97. !bid .. p, 592. 

98. !bid .• p, 592. 

98Bis. !bid., P. 567. 

99. !bid .• p, 592. 

100. Marx, Karl. El Capital. cap, XIII p, 593. 

101. Robledo, ESParza, Gabriel "El desarrollo del Capitalismo ai México" 
ed. Facultad de Eroo1IA, l.NM1. afinna al reSPeCto: "la legislación 
fabril es aceleradora del Proceso de concentración del capital y de 
heoooonla del ré9il1W1 fabril. Caivierte todas sus cC11C1.Jistas en en 
otros tantos motivos y medios Para estruJar més fuerza de trabaJo a 
1 os trabaJadores" • 

102, Marx, Karl. El CaPital P 595. 
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103. Ib1d .. p, 607. 

104. Ib1d •• p, 600. 

105. Ib1d., p, 611. 

100. Ib1d .. p, 612. 

107. Ib1d .. P. 612. 
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~TAS DEL CAPifilO TERCERO 

1. .Juanes. Jorre. Set'\ala al reSPeCto lo si¡uiente: "Caro se ve, el 
caracter inni3nente, ooterial ista de la reflexión de Marx, en tanto no 
trata de captar lo otro de lo qie existe, o sea. aislar la reflexión 
ñndairental de la reflexión histórica pennite no sólo salvar el 
obstéculo del dualismo, sino tarrbién -y POr ello-, salvar la 
P05ibil idad de unir arrbos niveles (aQJi. el proceso de trabaJo con 
el proceso de valorización): carprender el smtido de cualQJier 
Proceso de ProdJcción histórico reQJiere la carprensión previa de las 
condiciones funckJmentales Cforoolesl de toda producción; éstas a su 
vez " ... de POr s1, de la historia real. carecen de todo valor." En 
"Prrreso de tmbaJo y Proceso do valorización" P. 169. Pt..d:ll icado en 
Revi~.ta Investigación Econánica R 145. Julio-SBPt. 1978. Facultad de 
Ecaian1a 1.NAM. 

2. Ibid., P. 162. 

3. ltlid., P. 165. 

4. Veraza. Jorre. lleva a cabo en su libro "Para un critica a las teorfas 
del Inperialismo" Ed. Itaca, una disa.Jsión ri¡urosa con dichas teorfas 
tomando caro PUnto de partida la teor1a del desarrollo capitalista 
suscrita POr Marx, con la cual discute las "novedades" qie sooJi los 
teóricos del Ifl'P8rialismo pertenecen al Capital isroo del siglo XX. 

5. A¡uirre RoJas, carlas Antonio en su ensayo "La Gran InciJstria clésica 
y el Taylorisroo y Fordismo" p, 54 en Revista Ensayos R14. Fac. de 
Economfa, l.NAM. 

6. Véase al re5i:iecto el 1 ibro de Beruamfn Coriat "Pensar al revés" P. 
149-150. Siglo XXI Editores. 

7. Mandel. Emest en "El Capitalismo Tardfo',. p, 187. Ed. ERA. 

8. M;ircuse, f-'erbert en su 1 ibro "El Hoobre Lt'lidirrensional" Ed. .JCJ3QJfn 
l"ortiz. 

9. Véase el surerente texto de Leo Kofler "La racionalidad tecnolóaica en 
el capitalismo tardfo", en donde se encarga de criticar la PrCJPUesta 
nihilista, catastrófica QJe construye la "rueva iZQJieroa" dentro de 
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ella la escuela de Franckfurt, es arrPliairente critic.3da. F.st.1 r.ritica 
tatrbién se hace extensiva a M.3rcuse. 

10. Al respecto véase el 11>..lY interesante y sugerente trabaJo de E .F. 
Schumacher. "Lo P€'<Uef1o es hermoso en donde 11 eva a caoc. una cr 1 t i ca 
continua y sistemática al Progreso caPit:J1 ista. Véase la Parte 1 en 
donde afirma cue el resultado catastrófico de la téenica se debe a su 
eficienticidad. 
Véase t81ltlién la parte 2; "Recursos". en esP€Cial el caP1tulo 10 
titulado "\.ha tecnología con rostro humano" del cual extraeiros la 
siruiente cita, la q_ie nos explica la confi~kwación de la téenica 
rrodema. ''La tecnolooia de la Produccim masiva es inherentemente 
'Lillleo±a. ecolooicacrente dal'lina, autodestructiva en término de 
recursos no renovables y eiTbrutecedora parr.i 1a persona hurnan.J". 
Contraria a ésta Sc.'lumaher PrcPme: la tecnologia de Ja prQd11cciCQ 
oor las mas..1..S. haciendo uso de lo rrejor del ccnocimi ento Y exPE?r'iencia 
roodemos, conduce a la descentralización, es_=.at.ill.l~Ll= 
de Ja ecolmra. es cuidadosa en su uso de los recursos escasos y se 
adapta para "servir" a la persona hUmana en 1uoor de hacerla sirviente 
de las flláqJinas. Yo la he denominado tecoooloo1a inteorrola Pdra dar 
a enterder cue es nUY SUPerior a la tecnoloota BL:iJnüM de éPocas 
pero a 1 mi sm:J ti BflPO rrucho mcis si rrP le. m-:is b:Jrata Y más libre cue 1 a 
swer tecnolooia de los ricos. Se POdría llarr.ar talltlién tecnología de 
la autooYUda, tecooloo1a democrática o tecnoloo1a del PUeblo. Ula 
tecoolooía a la cual todo el ITl.Jfldo PUede tener acceso y cue no esta 
reservada sólo para acuéllos cue ya sor ricos y POC!erosos." P. 135. 
Ed. Blures. CSi..tlr&ado mio>. 

11. Al resrecto se han creado un sinrúrrero de PrOPUestas teóricas cue 
pretenden establecer un anélisis de los Modernos Procesos de trélbaJo 
sin corseruirlo. Véase p0r eJeaPlo: Corona, Leooel. Revoluciones del 
proceso de trabaJo en el modo de Prod.Jcción caPital ista. Revista 
Investigación Ecoránica R 145. 

12. Emest Mardel explica al resPecto cue Y.J '"el hecho de cue la fase 
larga de estancamiento de 1874-93 coincidiera con el surgimiento de la 
S8IU1da revolución tecnolooica -sobre todo en la tecnolooia de los 
rrotores eléetricos- fue uia razón Poderosa para la formación de trusts 
Y mcriCPOlios. Lenin Sl.ÍlraY6 ya el PaPel decisivo desellPel'lado POr 
e~tos dos factores en la formación del CaPital ism:> MonoPolista." p. 
1B4. En "El CaPit.3lhno Tardío" Editorial ERA. 

13. Ibid., p, 548. 

14. Ibid., P. 551-551. 
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15. Ibid., P. 202. 

16. Ibid., P. 195. 

17. Ibid., 
-··--,-.-

18. IbicJ:;· P. 

-,-__ /: 

l9; Ibid.;~~·211: • "--"''. 

· .· 19 tlis: ·Reííisese la nota 9 de este cap1tulo. 

20.· Ibid:~ P. 213. 

21. · Ibid., P. 219. 

21 bis. La l 1nea discursiva cue nos pennitirá enfrentar directamante la 
PrCIPUesta destru:tiva, catastrófica de la técnica capitalista, lo 
encontramos en el llUY suoorente y original ensayo de Jorre Veraza 
en "Marx y la técnica desde la persrectiva de la vida", en donde 
lleva a cabo una critica radical a esta COllC<=PCión. Le antenpone 
ui cuestionamiento al contenido de los valores de uso cue abarca 
no só l o los concem i entes a 1 proceso de produce i ón < lécn i ca 
obJetival, sino acuél los cue tienen cue ver directamente con la 
reproducción "consuntiva" del suJeto social. La propuesta de este 
autor es PCr demés interesante Ya cue perfil a el carécter 
progresivo de la técnica en y desde el horrt>re, PUeS sólo PUede ser 
suficientemente vivificadora cuando loore desprenderse de las 
contradicciones materiales -puesta POr la relación de valor- cue 
hará pasible una critica material y de caitenido de la técnica, la 
cual caifirma al momento de hacer efectiva la PrOPUesta de Marx 
basada en la Historia Critica de la tecnolooia. <Esta PrC1PUes·ta no 
está profundizada en la investi98Ción>. Trabajo Pli:Jlicado en 
Revista Criticas de la Ecaiom1a Pol1tica 22/23. 

22. Gorz, André en "Critica a la División del trabaJo" en la Introducción 
P.14 Ed. Laia B. 

23. BoYer. Roberto y Coriat. BenJam1n en "Marx, la técnica y la dinámica 
de la larga acunulación" P. 14. En Revista Cuadernos Polfticos R 43. 
Editorial ERA. 
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24. Gorz, André. "Critica a la división del trabajo". en su ensayo Técnica 
y técnicos y lucha de clases. P.228. Ed. Laia. 

25. Bol 1var Echeverria considera cue esta racionalización del proceso 
productivo PLI8de acontecer ya sea PCr un progreso del factor Qb,jcto 
Cnuevos i nstrunentos de trabajoJ o en e 1 factor sujeto (progreso 
técnico CIHJQS espectacular Pero irualmente efectivo: de un 
desabrimiento de nuevos y más eficaces procedimientos de organización 
cOoPerativa de la fuerza de trabajo !fordismo y taylorismoJ. En su 
libro "El discurso critico de 1'13rx", el Cé1P1tulo titulado La 
clasificación del Plusvalor, P. 125. Ed. ERA. 

26. Pigion DominiQJe y 0Jerzola Jean. En su ensayo Dictadura Y democracia 
en la producción, P. 126. Se encuentra en "Critica a la División del 
trabajo". Ed. Laia. 

27. Gorz. André. En Técnica, técnicos Y lucha de clases. P. 287. En 
"Critica a la División del trabaJo" P. 287. Ed. Laia. 

28. !bid .. p, 285. 

29. A9Jirre RoJas, Carlos Jlntonio. En su ensayo "La Gran Industria Clésica 
y el TaYloriSIOCl y Fordismo" P. 55. Revista Ensayos R14, Fac. de 
Econom1a LNAM. 

30. Dominicue Pig¡on y Jean OJerzola sel'\alan al reSPOCto: "As1 PUeS, la 
reorganización no modifica el contenido técnico de trabajo, l"odifica 
su fonoo social: hasta cierto punto haY una "re inserción" del PLieSto 
de trabaJo en el Proceso de intercarri:Jio de las mercanc1as ... ". p, 133 
en el libro ya citado. 

31. A9Jirre RoJas, Carlos Jlntonio. !bid., P. 59. 

32. Al reSPecto Coriat y BoYer sel'lalén lo siruiente: "Pero este sistema, 
entra él mismo en crisis a fines de los anos 60's -debido a las 
resistencias de los obreros eSPecializadcs y al entorpecimiento de los 
gastos de capital- de manera cue se trate de grupes autónomos de 
c1rculos de calidad o, at'..n de una automatización poljyaleote y 
flexible cue se apone a la eSPecialización y a la rigidez énterior. 
En "Marx: la técnica Y la dinamica de la larga acumulación" p, 20. 
Revista Cl.Jademos Pol 1ticos F145. 

33. A9Jfrre RoJas, Carlos Jlntonio. Tesis de Doctorado "Los Procesos de 
trabaJo en la visión de Marx" P. 303. Fac. de Economia LNAM 1988. 
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34. La revisión c:ue haeecoos de estos IOOdemos Procedimientos de trabaJo 
buscan m'ls q¡e nada ccntextual izar los canbios periódicos c:ue hal 
habido a partir de la organización c:ue 11.bo trazado el Proceso de 
trabaJo Gran In<ilstrial. Por ello "advertimos" c:ue las tesis c:ue 
POne!OOS a discusión correSPOnden solo al material c:ue l1etroS revisada 
en esta investioocim. 

35. P11Jl011. Dominic:ue y OJerzola. Jean. Dictadura y demoeracia en la 
Producción. p, 168. 
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