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INTRODUCC 1 ON 

Diversas posiciones teOricas y pollticas se asombran 

extraordinariamente de que. 'repentinamente', el marxismo no haya 

resistido la mayor prueba que toda teorta debe pasar: los embates 

de la historia: y se pone ahora y en todas las partes de orden 

del dla el problema del ~ooialismo y la doctrina que lo oonoibio. 

En todo el mundo el capitalismo parece demostrar su fortaleza y 

v1abilidnd. 

Como exp1 icar esto? se hace necesaria su comprension en la 

perspectiva histories de la transformac1on social? 

Hemos considerado indispensable dar respuesta estas 

interrogantes. por ello queremos buscar la huellas del marxismo. 

Debemos encontrarlas para comprender y transformar la realidad 

actual. Es evidente que toda teoría sobre el capitalismo es 

teor1a de una realidad. concreta y, por ello, fundamento de la 

estrategia y linea polit1ca, incluso en su expresiOn mas 

inmediata. Ubicar al pensamiento marxista dentro del contexto 

mundial del desarrollo capital iata. centrarnos en el anal is is 

mismo de las condiciones objetivas para asl comprender esta veta 

teorice y su inserción en la practica social. 



Haots !ines del siglo pasa.do y p~inc1pios de este. la 

eoonomia mundial transito hao1n una nueva fose de desarrollo oon 

un dinami~mo cuantitativa y cua11tat1vamente diferente. La 

artioulacion entre la estructura productiva, la olase obrera, la 

estructura del oap~tal y el mercado mund1al; tan ve~tiginosamente 

cambiantes y turbulentas fueron el n:iarco en el que Jos teóricos 

marxistas, percatandoae de este hecho t~aaoendental, inioi~ron 

una riqulsima discusión destacando los nuevos rasgos economices y 

soc1ales y sus Qonsecuenoias en la clase obrera. 

El objetivo central de est.e tr"abaJo consl ste en destacar las 

vicisitudes histor-icas de la teor-te.. Es decir, r-esaltar el 

vincuio existente entre las condiciones objetivas y el analisis 

de esa realidad y. con él, las propuestas de transformaoi6n 

discutidas en el seno de le. Segunda ln~ernacional. 

El planteam1en~o anterior nos conduce e presentar la 

matodologla cte an&lis1s util1zede. en el presente esor"1to. 

Par~imos de ~res supuestos fundamentales: ll la existencia 

del modo de producc1on ce.pi tal i st..a. como forma domine.nte en la 

mayor parte de loa paises del munao en nuestro per"lodo de 

estudio. Por tanto, son Iss leyes inhePentes a este sisLeme, las 

que rigen la dinf.mica globe.l de su funcionamiento; 2) lB 

per1odizacion de la economis mundiaJ con bese a elementos 

ob~ietivos. 

dess.:rrol lo 

Las dif'erent.es fases pol' las que transl te. 

capitalista se encuen~ran reJnoionadas con 

el 

Jss 



condiciones de - produce ion su entrelazamiento con la 

circulac!On social global: 3l la t.eoria y lns fo1~mas de lucha 

ael prolet.ar1ado, 3Cfl man1fest.a.c1ones histOrico-ccnoretas 

a.socia.das al grado de desarrollo alcan~ado por la forma 

capitalista de producoion. 

Se ha considerado conveniente pre~entar el trabajo de la 

s1gu1ente forma, 

La comprens1on de un hecho que trasciende tocias las esferas 

de la sociedad requiere de un analisis que expiique sus origenes 

y tendencias. En este sentido, la. primera parte del trabajo hara 

referencia a la situac1on economic~ mundial. 

En un segundo momento y arribando a niveles mas concretos de 

nuestro ané.lisia, se describiré.o las difeT'entes concepciones 

teoricae, exponiendo , en la medida de lo posible los puntos de 

ruptura y continuidad entre los autores, as1 como comentarios 

crttioos. 

La. t.eroera parte consiste en la descr1poiOn hist.Orioa.-

economica. 

Con el lo 

de las transforma.c1onea en la estructura del capital. 

se intenta destacar la logica capitalista y el 

desarrollo de nuevas formas de funo1onamiento de la economtn en 

au conJunto lus pa.uta.s de insercion en e: mercado mundia.l y las 

nuevas formas esta.tale~ de polit1ca nacional e internacional. 

3 



Corresponde a la cuarta purte el estudio de lau cond1c1ones 

de vida, la reorganizao1mn del proceso de trabajo y el 

surgimiento de nuevos sectoreB de asalariados. 

Toda la vida del capitalismo habla por et misma: hambre, 

desempleo. analfabetismo, sojuzgam1ento. Rescatemos nuestra 

historia. Los Jinetes del apocalipsis capitalista aun cabalgan. 

4 



!. EL PANORAMA ECONOM!CO MUNDIAL 

En el pensamiento marxista y la historia del movimien~o 

revo1uoionario mundial de este siglo. tuvo una enorme importanoia 

-quiza mayor que ning~n otro problema- 1a carao~erizaoiOn del 

Imperialismo y sus oonaeouenoias en el desenvolvimiento del 

oapitalismo. el movimiento obrero y el socialismo. 

En 1902, con la publioaoion de la obra del eoonomista ingl~s 

J. A. Hobson !l Imperialismo. inicia uno de loe m&s grandeo 

deba~es teor1ooa en el seno de la Segunda Internacional. 

En dicho debe..t.e, se analiza. eoonomica y politicamente, las 

leyes fundamentales del capitalismo en su nueva tase de 

desarrollo insertando coherentemente en él la problem6.t1ce. 

referida al belicismo imperialista y el oolonialismo. 

Termina.da en 1905 y publicadb en 1910. la obra de Rudolf 

Hilferding ~ oapitnl financiero. es el principio de la vasta 

produco1on que sobre el ~ema abordaron los pensadores msrxistss. 

En 1907 Bauer publica ~ ~ ~ l!:ft nacional idBdes y_ J...!: 

socialdemocracia: cuando lb Primera guerra mundial estaba en 

puerta, Rosa Luxemburgo publica en 1913 su obra~ aoumulacion 
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~~;dos auos despues N.l. SuJar1n cono!uye !;.:! aoonomiia 

~ l !tl. imper1~llsmo: y Lenin en !916 puolica su opusculo ~ 

imperialLsmo, fsse superior del capitalismo. 

Pudiera. decírse que ta "Gran depresiOn" de 1873-1896, maT'aO 

el fin del <<cap1talismo de libre conourrenoia>> 1 para oeder su 

Lugar a un capitalismo mas me.du~o. Este capitalismo sera 

oaf'a.oteriza.d.o por ei pensamiento mf:l.r-xista como "Imperialismo" o 

"Ce.p1t.al iamo financiero y monopol ist.a". 

El primer ano de la "gran depresión" significa la 

oulminao1on de un vigoroso oíolo ascendente del capitalismo. y el 

inicio de una nueva etapa para la clase obrera. S1gn1ca también 

la irrupc1on politioa del proletariado moderno y ls oonformaoíon 

de partidos aoo1blistas con experiencias de lucha recientes: el 

mov1m1ento Cartista en Inglaterra en los anos ouaT'enta, La 

Primera Internaoionai en 1Be4 y ls Comuna de Parte en 1871. 

La "gT'an dept'es10n" oonoJuye al iniciar- una rev-oluoíon 

teonolOgica. proceso ubicado entre 169~ y 1014 aproximadamente. 

En el sentido estT'io~o de la palabra, los cambios 

tecno16giooa modificaron 1aa condiciones de produooi6n al 

revolucionar ramas industriales tsles como"la metal~rgica basíoa, 

lu qulmíca, la ingenier1a mecan1ca v los sia~emaa energé~icos. de 

tranepol"tes y de oomunioe.ciones", Con ello surgen nu.evbs ramas de 

la industl"ia y cambios muy impor~antes en la producción y 



utilizaoion de nuevos materia.lee: petrolel"a, e.utomotl"iz, 

electl"Onica, aeronañtica. electrodoméstica: el acero sustituye al 

hierro dulce, en la industria eléctrica el cobre pasa a ser el 

mat.erial central, el aluminio en la ael"ona.Utica, para la 

industria automo~l"iZ el caucho. tlJ 

El con,íunto de est.oe procesos influyen decisivamente en ln 

agricultura al acelerar le. introducoiOn de maquinaria y la 

aplioaoion de la quimica. 

As!, este proceso se expreso en Ja elevacion de la 

productividad del trabajo, el producto y la pobla.oiOn total. 

El papel económico de la minerla en el comercio 

internacional, si bien no es demasiado grande, excede con creces 

al importe monetario de las exportaciones sectcl"iales debido a 

tl"es consideraciones. 

a) aumenta la demanda de minerales no ferrosos requeridos por la 

segunda revolución tecnolOgioa (cobre, bauxita, esta.no. niquel. 

cinc, plo~Q, manganeso} y el pe~rOleo se localiza en diferentes 

regiones de América, Afr1oa, Asia y Ooeania (se trata al mismo 

tiempo de una de las ventajas de E.U. sobre Europa occidental): 

b) la mineria requiere en esta etapa de grandes inVel"aiones de 

capital y obras de infraestructura -que superno a las requeridas 

por la industria liviana-: 
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o) Ciada la excepoione.lide.d y divel"'sidad de le. oalide.d y la 

magnitud de los ye.cimientos. eleva considel"'ablemente la T'enta 

minera del suelo y por el lo, es una fuente de ''sobreganancias 

extraordine.rie.s". Con el agote.miento de los yacimientos 

eul"'opeos. los recursos minerales mas ricos se encuentran fuera de 

Europa. reforzando con ello las ventajas de la produoclOn minera 

en ésta.e Aree.a extra.europeas. 

Aproximadamente entre 1860 y 1695 se asiste .. un 

transformaoiOn del transporte maritimo: el buque de vapor 

fabricado inicialmente con hierro y luego con acero. suple al 

buque construido con madera. 

Otras innovaciones muy importantes en los transportes 

estuvieron relacionad.as con la infraestructura: instalaciones 

portuarias. construcciOn de canales lSuez en 1889, Manohester o 

Kiel en 1894 y 18Y5}, instrumental na.litico y comunicaciones 

(cable submarino, telégrafo). (2) 

Este nuevo pe.pel del transporte marltimo entre loa 

continentes favorece el desplazamiento de las mercancias pesadas 

y la migracion internacional: y paradójicamente, fortalece el 

poderlo britanico en una etapa en que la aguda competencia 

mundial asestaba fuertes golpes a la hegemonia industt'ial y 

comercial del Reino Unido. 

Hacia 1870 se inicia la construccion ferroviaria en las 

Breas precapitalistaa del mercado cuyo interés oomeroial para el 

e 



ca.pita! internacional era evidente: antes de esta fecha. la India 

poseia la totalidad. de los FFCC asiaticos¡ despues. la inversion 

ferroviaria se or1entar6 a las nuevas zonas de exportaciOn como 

Asia, Africa, America Latina, Los Balcanes. 

Paralelamente a la extensión del FFCC en areas perit'érioas, en 

Europa occidental. Estad.os Unidos y Australia tendera a crecer el 

transporte carretero. (3) 

Las profundas transformaciones sobre la base de la 

produce ion capitalista no solo inciden en el desarrollo 

economioo, sino ademas en las ideas que emanan esa realidad. El 

pensamiento marxista a.:iistiO a un periodo de profundos debates 

que versaban sobre los nuevos fenomenos y las propuestas de 

transformaoion social, 

En la teoria marxista clAsica del imperialismo se plantea 

que los procesos de centralización de capital, el desarrollo del 

capital bancario y el crédito llevan a une nueva configuración 

del capitalismo, cuyas principales caraoterlstioas son los 

monopolios y el predominio del capital financiero (entendido como 

la fusión del capita1 bancario e industrial}, 

Por su parte, este predominio del capital financiero permite 

la obtenc10n de sobreganancias de monopolio o cartel y deviene en 

una tenaenc1a de cartel1zac1ón de le vida econOm1ca sometiendo al 

oon,funto de la sociedad a una "dictadura económica". 
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Los teorices marxistas del imperialismo explicaron la 

pol!t1ca exterior de los Estados capitnlistas m~s desarrollbdos 

de esa epoca lel reparto del mundo y la anexión colonial) 

asooil\dola a las grandes transformaciones que la economla 

ca.pita.lista viviO desde t'ines del siglo XIX. Except.o en el case· 

de Rosa Luxemburgo. para quien el imperialismo no es sino la 

expreslon de ia necesidad dei ca.pitalismo de inc.orporar a.l 

mercedo a las Breas precapitalistas (no es para ella un estadio 

particular del capitalismo). 

10 



o T A s 

(1) Alejandro Daba~. Tesis~~· p.32?-328 

(2J Ibid. p.425 

(3) Ibid. p.426s 
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II. LOS PLANTEAMIENTOS 1'EORJCOS 

Rosa Luxemburgo 

En su obra~ acumuJao1on del capital se propone demostrar la 

tesis de que la raalizac1on de la plusval1a solo es posible a 

travea del interonmbio con e.reas precapitalistas. Por ello al 

capital se le impone necesariamente la inoorporaoiOn de nuevas 

é.J"'eas. esta log1ca lleva a que el capitalismo se desarrolle y 

extienda. mundialmente. LLege.d.o e 1 momento, la econom1a 

oap1talista al no tener é.reas precapitalistas en las cuales 

realizar el plusvalor, puesto que éstas Breas se agotaran en el 

largo plazo, y son la base del funcionamiento del oap1talismo, 

llegara inevitabiemente a su propio derrumbe. 

Rosa Luxemburgo hace una interpretacion aubconsumista de los 

de los esquemas de reproctucciOn de Marx. La rep~oduccion del 

capital. segun esta autora, no puede darse como tal sino es por 

medio 

Cuando 

de las f'elac1ones con los paises p?"'ecap1taiistas. 

baja el nivel de consumo de las masas no se realiza todo 

el producto excedente. no obstante, su real1zacion es pasible en 

los paises precapitalistas. El capitalismo se desarrolla al 

interior de las zonas no capitalistas y como resultado de la 

12 



ampliacion ael merca.do el interoamb10 es po~enc1ad.o. por tanto, 

se realiza el excedente producido en los paises capitalistas. La 

existencia del comercio entre paises capitalistas y paises 

precapitalistas trae como consecuencia que el E~ta.do de un pais 

capitalista ee convierta en un Estado colonial. 

Paolo Santi seúala que Rosa Luxemburgo en su obra La 

acumulao1on del capital presenta el analis1a del mecanismo de 

difusiOn del capitalismo. En esta o~ra intenta resolver un 

problema que a su Juicio Marx no resolvio satisfactoriamente: "de 

COnde proviene la demanda. donde esta ln neces1dad solvente do 

pJusval1a?" Critica los esquemas de reproduooion de Marx a partir 

de vincular la acumulao1on de capital oon el consumo, concluyendo 

que la reproduco1on ~n1camente se puede dar mediante la relao1on 

exterior de una econom!a capitalista pura con consumidores que no 

estén inmersos en Ja esfera del capitalismo. o en otras paiabras, 

para asegurar •e ecwnu~nc1ón cep1 t.al iste es neceser10 que se 

expenda el modo de producciOn capitalista en las zonas no 

capitalistas: "La e.cumulao16n del capital ... sin los medios no 

capitalistas. es inconcebible, en cualquier sentido" <l) 

Para R. 

oontradicc1ones 

Luxemburgo, el imperialismo 

ya maduras en el seno de la 

expresa le.a 

acumulaciOn 

capitalista. Los pB1ses con alto grado de desarrollo capitalista 

y que ya han subsumido a tos sectores no capitalistas de su 

propio pata agotan sus posibilidades de conquista y tas resueiven 

a través de la conquista de otras zonas, "es la época del 

13 



expansionismo oolonial". 
Como ya se ha seaalsdo, la teor!a ael imperialismo de Rosa 

Luxemburgo, se basa en la interpreta.01on que hace de los esquemas 

de reproduce ion de Marx. Para el la, estos esquemas hacen creer 

que existe la. posibilidad de un desarrollo ilimitado del 

capitalismo dentro de la propia base del mercado interior. Por 

t.anto el error de Marx consiste en limitar los esquemas en el 

marco de una nac10n, error que viene dado por Jos supuestos de 

Marx: " ... tenemos que enfocar a.qui todo el mundo comercial como 

si fuese una sola nac1on y admitir que la producciOn capitalista 

se ha instaurado ya en todas partes y se ha aduenado de todas las 

rama.a de la industria sin excepcion" t 2). Esto nos lleva, segun 

la autora a la incomprension de la. posibilidad que tienen los 

capitalis~as para encontrar nuevos mercados, 

Para J. Val ier, R. Luxemburgo da en su libro "dos tipos de 

expi icacion muy diferentes": en el primero de el los sena la la. 

necesidad, para roalizar la plusvaliB, de los mercados 

exteriores: el otro se refiere a. la necesidad de los mercados 

exteriores pa.ra. crear plusval 1a" (3). 

Para crear pluevalia no es necesaria la existencia de 

mercados exteriores, pero para la real1zaci6n de ésta si son 

indispensables estos mercados exteriores (entendiendo por 

mercados exteriores aquellos que no se encuentran insertos en la 

propia esfera del capitalismo). ''La conquista de mercados 

exteriores significa tanto la conquista de sectores 

14 



preca.pit.al 1stas en el interior de Je.s t·ron~eras nacionales. como 

la conquista de mercados en los paises atrasados. en el exterior 

de las fronteras nacionales" (4). 

Por t.anto -tal es Ja cono l us ion de R. Luxemburgo- no puede 

haber aoumulaoiOn de capital (ni rea.lizao1on del plusvalorJ sino 

por medio de los consumidores de los territorios o sectores 

preoapitalist.as. 

El imperialismo y la conquista. de mercados exteriores no 

solo es innerente al capitalismo sino que son condiciones 

(contradicciones} que permiten su desarrollo. 
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Karl Ksutaky. Cal 

Inicialmente. Kautsky coincide con Hilferding en el sentido 

de que el Estado demooratioo s1gn1ficaba la superao10n del 

imperialismo militarista. ~Olo es después de 1911 que Kautsky 

desarrolla su propia ooncepc1on - y se rompe incluso esta 

coincidencia. 

Rechazan~o la identidad Hilferdiana entre capital industrial 

y capital financiero, distingue tajante ambas fraoo1ones del gran 

capital y atribuye a cada una de ellas diferentes pol!tioas 

internacionales. 

Kautsky explica el imperialismo a partir de la division 

internaoional del trabajo: paises industriales y paises agrarios. 

El impeT'1alismo seria 11na politice mediante la cual los 

paises industriales tratan de anexarse u los paises agrarios 

impulsados por la polltica del Estado imperialista y serla 

innecesaria para el capital ya que son gastos onerosos para el 

desarrollo del c2:1.p1taliamo. de ahi formula la necesidad del 

capital monopolista sin una polltica imperialista. 

16 



"El imperialismo ea un producto del capitalismo induatl"ial 

bltamente desarl"ollado. Consiste en la tendencia de toda naciOn 

capitalista ind11strial n somet.eT' o anex1onaT'se cada vez mas 

regiones agrarios sin tener en cuentb la nacionalidad de sus 

habitantes" C5l. 

Para Kautsky el imperialismo no es el ca.pi tal ismo 

oontemporaneo, dnioamente es una de las formas politicas de este 

capitalismo, por ello es posible luchar contra esta misma 

politica -dentro de este mismo capitalismo: Desde el punto de 

vista puramente econOmico, no esta descartacto que el capitalismo 

pase todavia por una nueva fase: la aplioacion de la pol1t1ca de 

los cartels a Ja pol itioa exterior, la fase del 

<<ultra.imperialismo>> í8). 

Sena.la que la mejor manera en que eJ capital puede 

expandirse es a traves de la 'democracia pacifica' y no por medio 

de la 'violencia del imperialismo'. Plantea, pues, que se debe 

cambiar la politica imperialista <lucha de los ca.pi tales 

polJtioa financiero~ nacionales ent.r-e si) por una 

ult.raimperialista que hioieT'a posible "la explotaoion oomUn de 

todo el mundo pol' el capital financiero unido 

internacionalmente'', 

El capital financiero tenia como politica el nacionalismo 

protecc1onista, militarista impeT'ialista, en tanto que la 

l 'l 



pollt.1oa del capital industrial era la competencia monopolice 

paolfioa en el merca.do mundial: su <<ultraimperialismo>>, es 

decir. la cart..elizao1on internacional de tos E:stados, 

De tal suerte que esta contradicción entre la clase 

capitalista. permitirla al proletariado aliado con el 

progresista capital industrial, ganar una politice pacifista. De 

hecho esta será la linea adoptada por la aooiuldemocracia 

alemana, que en el Congreso de Chemnitz en 1912 aprobar~ la 

altanza antibelica con la burgueaia progresista. (?) 

Seg~n Paolo Santi para Kautsky las posesiones coloniales no 

enriquecen a los paises dominantes -excepcion hecha de Oran 

Bretaña- y en las colonias en donde se invierte el capital de los 

paises exportadores no se consiguen ventajas: si no hubiera un 

aumento creciente en los gastos militares y de las deudas con el 

exterior seria posible el desarrollo de las fuerzas pPoductivas 

de los paises agraP1os. Para. este autor, l{autsky "nunca supo 

construir un analis1s global del fenomeno del imperialismo" pese 

a que intuyo marginalment.e el lugar que ocupaban los paises 

coloniales en el marcado mundial capitalista. (8), 

Para Lenin, Ka.utsky no ve que lo tip1co en el imperialismo 

son la.a relaciones de dominación y la violencia que de estas 

deriva.. Estas relaciones surgen como consecuenciu de la 

oonformacion de "los todopoderosos monopolios eoonomioos" que 

somet.en a las empresas outsiders quebrantando la libre 
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compet.encie. "pe.cifice. y honrada.'', 
Segün Kautsky la aparición de carteles interne.clone.les como 

expresion de la interne.cionalizacion ael capital trae consigo el 

germen de la "paz entre los pueblos" en el propio capitalismo. 

Len in lo ret'ut.a argumentando que estos c&rte 1 es 

internacionales no son sino el refleJo del desarrollo alcanzado 

por los monopolios y del sustento de estos: la luche exacerba.da 

entre los grupos capitalistas y le "esencia de la lucha, su 

contenido de clase. ne. puede camba~r mient.ras suba i atan las 

clases" (9), 

KautskY olvida las tendencias objetivas del propio 

desarrollo capitalista que lleva a la repartioion del mundo y 

encierrn esta tendencia en conceptos morales C"la perversidad de 

los oapitnlistn.s") y vela la esencia clasista de la politicn 

imperialista.. 

Otra afirmación que sobre el imperialismo hace Kautsky y que 

Lenin critica se refiere al planteamiento de que es posible 

suprimir la politice. colonial lleve.de. a cebo pa.T'e conseguiT' 

fuentes de materias primas a través del meJoramiento de las 

condiciones de la produco1on agr1cola que eleVaT'la la oferta de 

estos productos en un mercBdo '' 11 bT'e". La expoT'taolOn de 

ca.pi ta.les tT'ae consigo la conquista de colonias, "La 1deolog1u 

del capital financiero t. rae consigo la conqui ata de 

colonias"( 10>. 
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Igualmente, Len in observa que en la definioion del 

imperialismo de nauteky, se reduce la pol1tica imperialista a la 

"tendencia a las e.nexionea" y ofrece uns visión inexacta desde el 

punto de vista eoon6mico cuando habla del capital industrial como 

lo oarscterist!co de esta fase. " Kautsky separa la politica 

del imperialismo de su eoonomta. hablando de las anexiones como 

de la pol!tica 'preferida' por el CBpital financiero y oponiendo 

a elle ctra polltica burguesa posible, segun él, sobre la misma 

base del capital !·ine.noiero. Resulta. que los monopolios en la 

eoonomia son compatibles con el modo de obrar no monopolista. 

Resulta que el reparto del mundo es compatible con 

una politioa no imperialista. Resulta que de este modo se 

disimulan, se velan las contradicciones mas importantes de la 

fase actual del capitalismo ... "(11). 

Respecto a la teoria del ultraimperinlismo de Kautsky,Lenin 

y BuJarin coinciden que ünicnmente en la "pura" abstraoci6n es 

posible un monopolio mundial Unico; pero que esto es una 

oontrnposioion la realidad económica concreta (la epoca del 

capital financiero es una fase hiatoricamente determinsda} que 

mistifica las contradicciones existentes que se han ahondado 

enormemente en esta época -y no como piensa Kautsky que se 

atenU.an esta contradicciones. "En vez de anal izar y poner al 

descubierto en toda su profundidad las contradicciones del 

imperialismo.no vemos mas que el 'inocente deseo' reform1sta de 

evitarlas. de desentenderse de el la" ( 12). 
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Bujarin senala que Kautsky acepta que el hecho de que el 

imperialismo permanezca depende de la relacion de las fuerzas 

Hociales; define al imperialismo como una pol1tica capitalista, a 

la cual sin embargo es necesario oponer a la "violencia burguesa 

del imperialismo la t.endencia pacifica del proletariado": y de 

ahi. segun Kautsky, los problemas propios del capitalismo pueden 

ser resueltos en su propio seno. 

Bujarin critica esta teoria, en un principio, 

oaracterizandola como "fundamentolmente reformista"; tambi~n 

afirma que no es posible derivar a partir de una relacion de las 

fuerzas sociales que en determinada correlaoion desaparezca en el 

propio marco del capitalismo la violencia del imperialismo. 

Kautsky tambien habla de un "pacifico superimperieliscio" que 

seria une fase superior al imperialismo rapaz. La transicion a 

esta fase se hace posible a través de l~ aupresiOn de la 

competencia que existe entre los distintos grupos capitalistas 

nacionales y que es impulsada por "una presiOn de abajo". 

Bujnrin entiende por imperialismo a la politica del capital 

financiero, y es ''lo manifeatacion de la concurrencia entre trust 

capital is tas nacional es". Como esta concurrencia es el fundamento 

de la pol1~1ca imperialista, su el iminacion impl icaria la. 

desaparicion de la propia polttica imperialista y darte paso a un 

trust universal. Seoala Bujarin que teOricamente cabstractamente) 

es fac~ible la apar1ciOn de este trust <**J pero que diversos 

factores sociales y politicos impiden la formaoion de este trust 

universal: -la desigualdad economica de Jos concurrentes en el 

21 



me:roa.do 1nternac1onal (diferentes valoree de la fuerza de 

trabaJo, desarrollo desigual de fuerzas product1ves1:-desigualdact 

econom1ca politice que derive de la usociacion del capital con el 

Estado, en la que este protege a los grupos nacionales a treves 

de los derechos de aduana y los ayude a monopolizar "los mercad.os 

de venta, loa de materias primas y, sobre todo, las esferas de 

invers1on del capitel". Aaemas, las diferencias en cuanto al 

poderlo b~lioo de los diferentes trust nsc1onales es un impulsor 

de la oont1nuac16n de la lucha. 

"Cualquiera que sea, sin embargo, su vigor (de la formaciOn 

de un trust capitalista estatal internacional) este proceso se ve 

contrariado por una t~ndencia mas fuerte a la naoionalizaoion del 

capital y al cierre de las fronteras" ( 13). 

Respecto a la "presion desde abajo" unicamente hny dos 

posibilidades, una de ellas es que si la presiOn ea muy débil no 

tendrA trascendencia alguna: o bien la preaion ea tal que dara 

paso a una "nueva epoca de evoluoion social sin antagonismos" y 

no al euperimperialismo. 

La teoria de Kautsky "considera al imperialismo. no como un 

satélite obligado del capitalismo desarrollado, sino como uno de 

los 'lados sombrios' del desarrollo capitalista ... Su concepcion 

implica el enmascaramiento de las formidables contradiccioneg que 

aniquilan a la sociedad moderna y es por ello una concepcion 

reformi eta" ( 14). 
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Lenin analiza el imperialismo basandose primordialmente en 

Hobson y Hilferding, aunque su oonolusi6n sea absolutamente 

contrapuesta a la de ellos. 

Para Lenin Ja sustituc10n del viejo capitalismo por el nuevo 

se define a princip1os del siglo XX, y se hace posible debido al 

alto grado de desarrollo que el capitalismo habia alcanzado. 

Los comienzos del siglo XX no Solo se caracterizan por el 

acrecentamiento de los monopolios {o6rteles, trustJ, sino también 

por el dominio del capital financiero: "El imperialismo, o 

dominio del capital financiero, es el capitalismo en su grado mñs 

alto". 

El imperialismo es la fase monopolista del capitalismo y se 

caracteriza por cinco rasgos fundamentales de caracter "puramente 

econom1co": 

1) Aparicion de los monopolios como producto de Ja enorme 

concentracion de Ia proctucciOn; 

2) Con la fusión del capital bancario con el industrial surge el 

capital financiero como eJ capital dominante y, con él. Ja 

oligarquta financiera; 
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3; lB gran importancia que adquiere la exportac1on de oepi teles: 

4) el reparto de 1 mundo pOT' 1 e.a grandes nsocieciones 

internacionales monopolistas; 

5) la terminaoion del reparto territorial del mundo entre lns 

grandes potencias capitalistas. (15) 

La agudizaciOn de la lucha por la conquista de las mas 

importan~ea fuentes de las materias PT'imas (lucha exaoeT'bada por 

la formacion de grandes monopolios> y el nacimiento de la 

politice. colonial. La formaoion de Estados rentistas que explotan 

las naciones pequeñas y 'viven' de !!latas tce.pita.lismo 

parasit.ar10), son et.roa ?"Bagos que caracterizan al imperialismo 

en la teorie leninista. 

Un gran proceso de concentrac1on de la producoiOn, la un1on 

en empresas cada vez más grandes y que lleva al monopolio, es uno 

de los rasgos distintivos del capitalismo en su etapa superior. 

Cuando una de las bases de la vida eoonomioa son los 

oé.rteles "el oapite.liemo se ha transformado en imperialismo". La. 

oonoentraciOn llega e. un gre.do t.e.l de desarrollo que mine. le. 

libre competencia, socia.liza la producc10n cesto no excluye que 

le. apropiacion continUe siendo privada) y permite que la mayor 

parte de la ganancia sea destine.de e. los rentista.e. 

La disponibilidad de los bancos sobre lu mayor parte del 

capital maneta.ria, de los medios de producciOn y de les fuentes 
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de mat.erias primas. los convierte en be.naos monopolices -que son 

producto de la concentraciOn bancaria ('absorben' a loe bancos 

mas pequenos 1-. Esta central izac ion de 1 os capital es e ingresos 

monetarios 'unifican' a muchlsimas empresas antes dispersas en 

una gran empresa capitalista "nacional en un principio y mundial 

después": loe bancos. pues. aoelere.n e intensifican la 

central ize.ci6n del oapi tal. 

La relac1on que existe entre los bancos y le. industria 

implica para Len in el "verdadero monopolio de los erandes bancos" 

y abl""e paso a. la dominacion del capital financiero f 16l. 

Otro rasgo que caracteriza al imperialismo es la supremacla 

del capital financiero la dominaoiOn de la oligarquin 

financiera.. Esta oligarquia asegurn -entre otros medios por los 

llamados "sistemas de participaoi6n"- al menor capital posible 

propio el dominio sobre l""Bmas gigantescas de lo producciOn. 

Con la constituciOn de sociedades, le. emisiOn de va.lores, 

etc., el capital financiero obtiene grandes beneficios y 

consolida la dominaciOn de la oligarquio. fine.nciera e impone "a 

toda. la soc1eda.d un tributo en provecho de los monopolistas", 

"El predominio del capital financiero sobre todas la.e demas 

fol""mas del ca.pita} implica el predominio del rentista y de la 

oligarquia financiera, le. situacion destacada de unos cuantos 

Estados, dotados de 'potencia' financiera. enT,re t.odoa los demas" 

(17). En 1910, los cuatro paises mé.e ricos ílnglat.erf'a, Francia, 

Es~ados Unidos y Alemania) poseen cerca del 80% del capital 
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financiero mundial, esto les permite crear una "red internacional 

de dependencias" a tJ"avea de la expoJ"taoion de capitales. 

La expoJ"tacion de capitales la hacen paises que han 

alcanzado un gJ"ado de desa1"1"0llo capitalista muy alto y ~n los 

que el capital es "excedente" hacia aquellos paises att"asados 

pero que ya estAn en condiciones para desarrollar su industria y 

forman parte de la ciJ"culaciOn capitalista mundial. 

Para Lenin la exportacion de capital es caractertstica del 

capitalismo moderno, ya que en el hecho cte que en el capitalismo 

el desarrollo de las distintas empresas y ramas industriales y ds 

los distintos paises no se hace de manera bomogenea, permite que 

en los mas avanzados la aoumulacion de capital sea enorme y 

exista un "excedente de capital". En contraposiciOn, la 

existencia de paises atrasados que estan ya insertos en la 

circulacion capitalista mundial y que ofrecen "ventajas 

considerables'' al capital ( eacase2 de cap! tal es. fuerza de 

trabajo y materias primas baratas, precio de la tierra bajo). 

hacen posible la exportaoion de capital. 

El hecho de que la exportacion de capitales la hagan un 

"pulla.do de Estados renti atas paraei tari os" es la base que 

mantiene "el yugo y la explotaciOn impel"ialista de la mayor1a de 

los paises y naciones del mundo" ( 18) y repercute en estos paises 

acelerando el desarrollo del capitalismo. extendiendo este modo 

de producción a todo el mundo. 
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El capital financiero lleva tamb1en al reparto del mundo: 

tanto los monopollos estatales como los prlvad.os se unen formando 

g~andes monopolios que sost1enen una lucha imperialista en torno 

al reparto del mundo. Este reparto del mundo por las grandes 

potencies hab~a ''concluido'' al iniciarse el siglo XX.• 

Una de las principales causas que impulsan a las potencias a 

la poses1on de colonias esta dada por el hecho de la necesidad 

que tienen de garantizar el monopolio de las fuentes de materias 

primas. Las grandes asociac1ones monopolistas adqu1eren las 

fuentes de materias pr1mas: tierras que contienen mineral de 

hierro, petroleo, materias primas para la lndustr1a textil, 

riquezas minerales,mater1as primas para la industria hulera y 

aiderurgica. 

En la ooncepclon lenin1sta.en el capitalismo monopolista 

existe la tendencia al estancamiento y al parasitismo. Se señala 

que el tipo de estructura productiva y circulatoria general. esto 

es, la reproduccion global, da lugar a fenomenos de parasitismo 

y estancamiento relativo. 

La base economica m&s profunda del imperialismo ea el 

monopolio. El monopoiio capitalista, como todo monopolio, 

engendra una tendencia al estancamiento y a Ja descomposiciOn. 

La bnsqueda por parte de la clase capitalista de plusvalla 

extraordinaria es un acioate pnra el desarrollo de las tuerzas 

productivas. Empero, Lenin seoala que el hecho de que se puedan 
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fijar precios monopolices, disminuye en cierta formb las causas 

estimulantes del progreso ~écnico, de esta manera surge la 

posib1lidad econom1ca de contener artificialmente el progreso 

técnico. 

En el capitalismo monopolista aumenta enormemente la 

investigaciOn y el progreso tecn1co, pero el uso de estas 

innovaciones que se han desarrollado se a.le.Ja cada vez mas de su 

utilizaoion productivs. El uso de las patentes, que no son sino 

el monopolio de la utilización cte una innovación, permite su uso 

industrial hasta que se hayan recuperado los costos de la 

innovaciOn anterior. 

El sector que guia todo el proceso de reproducciOn. la 

oligarqula financiera, se separa por completo del propio proceso 

de produooiOn. Controla el proceso de reproduociOn del capital a 

través del control accionario, pero no cumple un papel directo en 

la producciOn, e 1ncluso antepone los criterios de especulación 

financiera a los or1ter1os de produccion. 

Los rentistas, son un sector parasitario en tanto que no son 

indispensables y se puede prescindir de ellos porque no tienen 

que ver absolutamente nada con la produccion. Una parte de la 

riqueza social se destina a un sector que no cumple ningUn papel: 

esto también tiene como consecuencia la aparición de una serie de 

'deformaciones' en la estructura social de los paises rentistas, 

Para Lenin, el predominio de los rentistas se hace mayor con 

la exportación de capital. ya que abre mas la brecha entre este 
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sector y el seot.or de los cap1talistaH activos que si tienen 

participaciOn en la produccion: y fomenta el parasitismo de loa 

paises exporte.dores de capital tEst.e.dos rentistas) que "viven de 

la explotación de el trabajo de unos cuantos paises y colonias de 

ultramar" (19), El tipo de Estado del oe.pita.lismo parasitario es 

el Estado rentista. 

As!, el mundo queda. dividido en un pune.do de Estados 

usureros y la gran mayoria de Estados deudores. 

Esta tendencia al estancamiento también influye en la 

oomposic1on de la propia clase obrera, ya que un buen numero de 

trabaJadores se apartarían del proceso de producoiOn y se 

incorporarian en trsbáJOS de servicio personal bajo el control de 

la oligarquia financiera y los rentistas. As!, el porcentaje de 

la poblacion trabaja.dora se reduce. (20), 

Comentaremos 8 oontinue.aiOn algunos aspectos· de is 

conoepoiOn leninista, y sus puntos de continuidad o ruptura con 

otros autores marxistas de la época. 

Lenin centra su explicación en le. centralizacion del capital 

-inherente al oe.pitaliswo- y en la propia producción capitalista, 

la que una vez que ha alcanzado cierto nivel de desarrollo, 

conduce al monopolio. 

Por su parte, ia apar1c1on del monopol10 moditioa -no 

elimina, insiste Lenin- la leyes de la competencia, cuya 

29 



expresion mB.s acabada es la. oart.el iza.cion, por medio de lo. cual 

los monopolios imponen su dominio a las ramas y sectores 

economices no cartel iza.dos, ahondando con el lo las 

contra.dicciones económicas. Para Hi u·erding, por el contrario, 

este hecho s1gnit'1ce. la poaibilidad de regular ooncientemente a. 

la sociedad en el capitalismo financiero. 

La critica a este planteamiento de Hilferding la ha.ce 

Bujar1n en su obra Teor!a economice ~ ~ periodo ~ transicion, 

en la que en realidad aoepta esta op1niOn en el concepto 

buje.ria.no "tl'ust capitalista de Estado", pero con una oonol11siOn 

pol1tica de oaracter revolucionario. 

Es meritorio de Lenin destsca.1" que el monopolio incide en la 

dina.mica capitalista en un doble sentido. 1J los avances 

sustanciales en materia de socializaoion de la produccion y el 

perfecoionamien~o técnico: 2) el provocar desequilibrioa 

eoonOmicos globales. 

Retoma a Hilferding en la expl1ca.oiOn sobre el desempeño 

novedoso de la Be.nea y el capital f1nanc1ero. que sera el punto 

central de su anBlisis del imperialismo, y crea la oategoria 

''oligarquia financiera'' refiriéndose al sector dominante de la 

clase capitalista.. A diferencia de Hilferding (para quien el 

capital bancario domina al industrial), en Lenin el capital 

financiero significa. la t·uaiOn de dichos capitales: esto 

significa una preoision y no una ruptura con la definioion de 

Hi l t'e"qing. 
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Si bien se puede afirme.r, de manera general, que la obra de 

Bujarin se inserta en la misma perspectiva que la de Lenin, 

existen entre ambas algunas diferencias fundamentales. 

Una de ellas se refiere a que en la relación entre economía 

interna de los esta.dos oapit.alistas y la eoonom1e. mundial. 

Bujarin enfatiza la t.endencia a la conform~oion de un <'trust 

capitalista de Esta.do>.•, es decir de una 1ntegraciOn en términos 

econOmicos y politicos de los monopolios nacicnales: 

atribuyéndole a dioho trust una excesiva capacidad para organizar 

la producc1on y la elim1nac1on de la eoonomia mercantil (Bates 

atribuciones al trust capitalista de ~atado. lo hacen confluir en 

este punto con Hilferding). Pero a diferencia de Lenin acentua 

el estudio en la nueva politice comercial en el marco de este 

nueva integrac1on capitalista nacional (proteccionismo, cárteles, 

dumping), es decir, de refiere a una concurrencia internacional 

de Estados en la que los Estados nacionales apoyan por medio de 

su politica comercial a los capitalistas nacionales. 

Por el contrario, en Lenin la competencia mundial (para 

apropiarse de las fuentes de materias primas) no es un acuerdo 

entre los monopolios multinacionales. sino que el control de 

dichos espacios econom1cos requiere de la Juana de los monopolios 

con un fuerte respaldo de los respectivos Estados. 
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Para· Buja.l"in la po11t1ca aduanera es uno de los factores 

estructurales del nuevo capitalismo. 

"La aglomeraoion con el Estado y sus fronteras constituye 

por si misma un monopolio cada vez mayo?', que asegura provechos 

suplementaT'ios" C21). Sene.la que la finalidad. de los derechos de 

actuana es ofensiva -anter1o?'mente tenian un t'in defensivo- se 

brinda proteco10n a aquellas ramas de la industria oon gran 

oapaoidad. para sostener la oonourrenoia, esto ea, son "derechos 

de protecoion'' a los carteles, 

Cuando la oonourrenoia en el mercad.o exterior es minima, los 

productores tienen la capacidad de subir los precios teniendo 

como margen el que les deja loa derechos de aduana: as!, se tiene 

un beneficio suplementario que posibilita la venta de meroancias 

en el exterior a precios menores que el costo de produociOn, "se 

forma asi la politice. de exportaoion especifica de los carteles 

(dumping)". 

También se~ala este autor que si los derechos de Bd.uana son 

muy elevad.os, ser6n mayores los beneficios suplementarios y la 

conquista de nuevos mercados es más rápida. 

Existe una reciprocidad -en cuanto a Is poli ti oa 

proteccionista se refiere- entre los paises más avanzados y los 

paises menos avanzados: estos Ultimes elevan sus tarifas 

proteccionistas provocando el elevamiento mayor de los derechos 

de aduana de los cArteles. 

La finalidad de estos derechos es procurar a los monopolios 
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el beneficio de una plusvslia. la cual e au vez funciona como 

prima a la exportaciOn "en la lucha. por los mercados ldumping)". 

Esta plusvalia se puede incrementar a trav~s de ctos mecanismos; 

el primero oe el los, se logra mediante le. extension del consumo 

in~erior dentro del propio territorio -su obstSculo la 

capacidad de absorciOn del mercado interno-: el segundo mecanismo 

consiste en la extensión del territorio nacional. 

Y la un ion aduanera. " ... no tiene otro objetivo que la 

creación de un vasto territorio econOmioo que les proporcione los 

medios de realizar un monopolio para la concurrencia en el 

merca.do exterior". ( 22) 

Asi, no obstante el proceso de internacionalizaclon de la 

economia. y el capital, paralelamente se desarrollan "cuerpos 

econOmlcos homogéneos encerrad.os en las fronteras nacionales". 

Señala BuJarin que la expansion territorial se orea en el 

proceso de produccion del beneficio y "la tn.sa de beneficio 

constituye el principal regulador de toda. la circulaciOn". 

La suma del beneficio se determina mediante la resta del 

precio de unidad de una mercanc1a menos los gastos de producción, 

y se multiplica por la masa de meroanclas: M (P - 0). 

Si se reducen los gastos de produccion, aumenta la suma del 

beneficio. La reducción de los gastos de producción se posibilita 

mediante el desarrollo de las fuerzas productivas <mejoramiento 

de la técnica, aumento de la productividad) y trae consigo un 

aumen~o en la masa de meroancias arroje.das al marce.do. Y es por 
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esto que la venta de mercancías al extranjero a bajo precio es 

posible íla venta de mercancías es a su precio de costo) y debido 

a que ya fue posible la reducciOn de los gastos de producción. ls 

masa de ganancia se incrementa: la formación de una ganancia 

extraordinaria "en el cambio entre paises de estructuras 

económicas diferentes" es la manifestación diferente de la tasa 

de ganancia. t***l. 

Si bien los derechos de aduana obstaculizan la exportacion 

de meroanoias, actuan de manera inversa respecto a la exportaoiOn 

de capitales: el establecimiento de estos espite.les en los paises 

con alto proteccionismo, los beneficia en tanto esta politice los 

'defiende·. pare Bujarin la tendencia al incremento de la 

exportaoion de capital deriva de esta pol1tica aduanera y no es 

sino otro aspecto de la sobreproducoion de meroanclas. 

La política aduanera permite aplastar la oonourrenoin 

extranjera, obtener plusvalla y poner en movimiento el ariete 

del 1.dumping' ... " (23). 
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Rudolf Hilferding 

Hilferding explicar6 el imperialismo como una respuesta del 

capital financiero a su necesidad de ampliar el espacio eoonOmioo 

el que, a su vez. es influido por el desarrollo de las nuevas 

fuerzas produc~ivas en un periodo que, parad.Oj icamente se 

caracteriza por la contraociOn del espacio eoonOmioo por la via 

del proteccionismo y la oartelizaoion. 

Ante tal dilema el capital financiero exporta. capitai. Asl 

la exportaoiOn de capital lo resuelve en un triple sentido. 11 

en paises de menor desarrollo del capitalismo puede obtener 

mayores tasas de ganancia: 2) en paises atrasados se producen 

materias primas mAs baratas, de ah! que organice directa.mente la 

producciOn en estos paises para e~tisfacer los requerimientos de 

la industria metropolitana; 3) la superac1on de tos obsté.culos 

impuestos por las tarifas aduaneras proteccionistas por la via de 

la produccion directa en el merc&do protegido. 

Todos estos nuevos fenómenos en el capitalismo. hacen 

suponer a Hilferding que existe la posibilidad. de que el 

capitalismo "agresivo y reaccionario" sea sustituido por un 

ce.pi tal ismo "organizado" con un "Este.do democre.t ice". e 24 1 

En esta concepcion se par~e del ene.lisia del crédito y el 

predominio de la Banca sobre la industria. Esta supremacia se 

tra.duce en la apar1c10n de los trust y la <cartel1zac1on de la 
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economia>. Igualmente. la preponderancia de ia Banca en economias 

donde el credito se encuentra desarrollad.o genera la denominada 

<ganancia de fundador>. 

Al argumentar en torno al proceso de cartel1zac1on al 

otorgarle poderes casi 1limit.a.dos de transformacion del 

capitalismo, Hilferding no solo desplaza el eje del anBliais, 

sino ademas y fundamentalmente concluye (difiriendo radioalment.e 

de Lenin} que en este nuevo capitalismo la fiJaciOn de los 

preoios es nominal y la desapariciOn del dinero seria completa, 

dando lugar a unn sooiedad que aunque "regulada conoientemente" 

es ant.agor.1ca en la distr1bucnon. 

Para Hi lferd1ng •. la nueva orientacion de la polttioa 

arancelaria no es sino el reflejo de los cambios en la naturaleza 

de la relac1on de la clase capitalista con el poder del Este.do: 

"La naturaleza y or1entaciOn de los aranceles depende de la 

influencia efectivamente ejercida por cada sector industrial 

aobt•e el aparato estatal" (25). 

La política comercial de Inglaterra se basaba en el libre 

comercio debido a que tenia un mas alto grado de desarrollo 

capital iste. que los otros paises europeos, los cuales a su vez 

sostenían una politice. comercial protecc1on1sta (fundamentalmente 

la burguesía industJ"ial de estos paises). 

La polltioa BI"ancelar1a anterior se hacia con la finalidad de 

favorecer el desarrollo del capi~alismo, eran pues. aranceles 

educativos cuyo objetivo era el de nivelar la diferencia entre la 
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venta.ja del capitalismo ingles y el retraso ae les demas patses. 

A partir de 18?9 {aa.o en que en Alemania 'triunfa' el 

aranceJ proteccjonistaJ la func10n del arancel proteccionista se 

transformo. de un arancel con fines educativos paso a ser "un 

arancel protecc1onista de los carteles" en la medjda en que 

exclu1a la competencia extranjera y promovia la formación de 

carteles. 

El arancel tambien incide en el elevamiento de los precios 

en condiciones de libre competencia, ya que se tenia que igualar 

el prec10 del mercado interno con el del mercado mundial (las 

meroancias producidas en el pata proteccionista no aumentaban sus 

costos debido a que no se tenia la capacidad para exportarlas y 

por lo tanto no se les agregaban los gastos del transporte), 

Pero no bien desaparece la libre concurrencia, este arancel 

proteccionista continua con sus efectos sobre el elevamiento de 

los precios: Je permite al cá.rtel vender su prod.uct.o en el 

merca.do interior con beneficios adicionales. Estos beneficios se 

determinan "por el alza del precio interior sobre el precio del 

mercado mundial". Y ademas Je da al cartel la posibilidad de 

cobrar un impuesto indirecto a la poblao1on <"tributo a la clase 

oonsum1dora del pa1s"), 

No obstante, este elevamiento de los preo1os interiores 

tiene un J!mite: la reducciOn de las ventas de los productos de 

los carteles: y dificulta la reducciOn de los costos de 

producciOn a través de la expansion de la escala productiva. 

Dependiendo del grado de desarrollo alcanzaao por eJ cartel, ea~e 
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inten~ara superar las limitaciones dei mercado interior v1a 

aumento de las exportaciones. 

El precio de proctuccion de los productos del cartel debe 

igualarse ai precio del mercado mundial. Pero debido al beneficio 

extra obtenido en el mercado interior, puede vender sus productos 

a un precio menor al de su precio de produccion. Esto le permite 

ampliar su mercado exterior, y al ampliar la escala de la 

proctucc10n reduce sus costos de producc1on y logra, además, un 

beneficio extra <este beneficio lo logra en la medida que los 

preo1oa internos no var1en1. 

El arancel protecoionista "se ha oonvertido en un medio para 

la conquista de mercados exteriores por la industria nacional, ... 

ha devenido en arma ofensiva del fuerte". Tambien impulsa la 

exportación de capitales en la medida en que la bUsqueda de un 

beneficio extra lleva a el pata receptor la producción de 

mercanota~ -tranferencia de capital, que se destina a produoi~ 

plusvalia en el extranjero, tal es la definioiOn de Hllferding de 

exportaciOn de capital. (26 l 

A. Daoat sostiene que tanto para Lenin como para Hilferding 

caun con las direrencias en sus oonclusiones) les es comun no 

centrar su análisis del capitalismo monopolista en la propia 

esfera de la produooiOn para "comprender debidamente la 

acentuaoion de la contradiccion de clase en la base de la 

sooledad en torno a la gestion despotice del capital y la 

explotaciOn intensiva". (27) 
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112) !bici. p. ?Bb 
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(14) !bid. p. 180 

1 15) Len in, op. cit.. p. ?85 
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los bancos con 18 industria". p. ?28 

(l?! Ibld. p. ?39 

'18) !bid. p. ?43 

( 10> "Sobreexplotaoion en el sentido de Ja obtencion de 
supeJ"gananoias". Ibid. p. 781 

(20l Retoma a Hobson. Cfr. p4gs, ??Bss. Se refiere al 
proletariado en sentido estricto. Al respecto las 
prec1siones de Alejandro Oabat y el ouestionamiento a esta 
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(21J Bujarin. op. cit. p. 95 

(22) Ibid. p. 101. Subrayado de Bu,iarin 
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(26) !bid. p. 353 
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I 1 !. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL. 

Hacia los anos 1840-1870. en el capitalismo de libre 

concurrencia. la producciOn industrial mundial tiene tasas de 

crecimiento medio anual cercanas al 3% que conjuntamente con 

las de 5% que observa el comero10 en el mundo, ini~ia un proceso 

de internacionalizac1on de la eoonomia mundial. 

En el periodo posterior a la crisis de 1873 se observa la 

tendencia contraria, la produooion industrial crece a tasas de 

4.2% en 1895 , comienza a declinar el ritmo de crecimiento medio 

anual del oomel'cio mundial: en 1870-18'!3 crecio al 5,2%, en tanto 

que para 1873-1895 reduce su crecimiento medio anual a 2.5% 

Expres6ndoae tambien un proceso de fuerte proteccionismo y 

tendencias a la autarquia en las áreas principales del mercado 

mundial <Europa, Estad.os Unidos, colonias blancas). 

Esta tendencia a la autarquia conjugada oon una creciente 

demanda de productos b6sioos y el alza de sus precios, evidentes 

a partir de 1895, da Jugar a la reestructuracion del mercado 

mundial. (l) 

En estos anos se transita a una fase del capitali3rno con 

ma.yores cualidades de madurez y dinamismo y. por eso mismo. con 
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una mayor necesidad de un encrme comel"oio exterior en un 

contexto de progresivo cierre de fronteras: que lo llevara a 

expanderse industrialmente "hacia o.dentro". 

Pare.dojicamente, esta ampliaoion del espacio economioo 

intel"no del capital monopólico seré. a través de una. "polltioa 

imperialista, uno de cuyos aspectos sera la guerra comercial, y 

otro la polltica colonial y de a.reas de influencia". En slntesis. 

se ~rata de una apertura forza.da del espacio extraeuropeo que 

supone la aceleraciOn de los procesos de inoorporaoion de estas 

&reas al comercio y la produocion capitalistas. C2l 

Esta raestructuraoion del comercio mundial modifica la 

partioipaci6n de las Areas geogr6finas en el comercie mundio.l. 

Los pal ses europeos, 

considerablemente; en 

Oceania y la India 

contraparte, América 

la reducen 

del norte, 

principalmente los Estados Unidos y Canada aumentan su peao 

comercial en el mundo. 

Se asiste también a grandes cambios en la composiciOn del 

comercio. Durante 1896-1910 dos terceras pa~tes de lo exporte.do 

lo cubren los product.os bé.sicos. Estos, al igual que los 

industriales, modifican su composioion. 

Con la revolucion t.ecnolOgica, los productos industriales 

que aumentan su importancia son precisamente aquellos que sirven 

a las nuevas ramas: caucho, petroleo, bauxita~ en los minerales 

el cobre y el estano. Con gran auge aunque en menor medida la~ 

fibras text.iles duras como el yute o el henequen. 
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!l capital financiero (a) 

El nuevo papel del crédito y del capital dinerario en tanto 

la figura predominante del ciclo del capital y su artioulaciOn 

con la produce ion. al que Hi lferding denomino el capital 

financiero, fue el elemento decisivo en la transformaoiOn de la 

esfera de la ciroulaciOn del capital y la reestruoturaoiOn de la 

clase capitalista. 

Este impresionante desarrollo del crédito se 

b~sioamente por la oonjugaoiOn de cuatro aspectos. 

produjo 

ll la 

acelerada oiroulaoiOn mercantil: 2) creciente monto del excedente 

econOmioo y la renta personal: '3) sobreabundancia de capital 

dinero permanente; 4) "movilizaoiOn financiera. de las reservas 

monetarias liquidas de las empresasº. ('3) 

'l'odos estos elementos significan que con el desarrollo del 

capitalismo. el propio capital industrial genera. su fondo interno 

del capital dinero en reserva, y con ello, una abundancia oronios 

de la misma respecto a las necesidades de la aoumulaoiOn de 

oapi tal real. 

En esta reserva de capital dinerario temporalmente ocioso se 

distinguen, por un lado, aquella parte del capital que ünioamente 

se acumula como capital dinero de prestamo a cuenta de un in~eres 

(el lo porque no existen posibilidades de insertarse 

luorativamente en la reproducción real); y por otro lado, 
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aquel la parte c.~ 1 ce.pi tal destinada. para ln reproduooion 1~eal que 

funciona como <<Fondo de aoumulao1on•l 14\ y que, debido al Jlt\p1;1l 

que desempena. en la oontinuid.ed del ciclu. solo puede funcional' 

como capital dinerario que devengl\ 1nteres en qperao1onee de 

De este fondo. el oe.p1tal industrial a.utogenero. internamente 

el or6dito. Y es preo1eamente esta forma la que crece de mnnera 

acelerada en este perlado, como oonsecueno1a del predom1n10 de la 

industria pesada. Es decir. la opec1ente partlcipaoiOn d8l 

oap1tal fijo en el capital ~otnl y el aumento del tiempo du 

rotao1on moditioa laa oondioioneo de oiroulacion del oapitül 

industrial y requiere montos mayores en los fondos do aoumulaoiOn 

y repoeioion. 

Se trato. de un cambio dual: para poder funciono.r el oapitul 

industriel demanda adicionalmente cradlto a largo r>lazo al 

mismo tiempo, es creciente la oferta de crédito a oort.o plazo que 

afluye de los tondos meno1onados • (6) 

A mayor cantidad de cu.pit.e.l fijo le oorPesponde mayor tiempo 

de rotac i ~1., exacerbando con el lo la lOgioe. oonourrenoial 

ce.pito.\ lsta. De ahi le. razOn fundamental de que esta gran oferto. 

ored1tioia aurJB como un elemento vital para la produooiOn 

industrial y convierta en una ex1geno1a. "la geation financiera de 

la. prcpiu empresa productiva'', (61 

Este. e:<pe.nsion del crédito tambien deaarrol la aus nuevas 

forme.a entrelazadaá entre si y que en ~u oonJunc1on originan un 
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fenomeno económico completamente novedoso: el oredito oomeroial 

se generaliza via emision privada de letras de cambio ccon su 

respective comeroializaoion y compensaoiOnl a través de una 

attplie red de intermediaoion financiera entre empresas similares 

-en diversos paises- articuladas con la Banca. 

La generalizacion y desarrollo de la inter~ediaclOn bancaria 

foonvertida ahora en una gran ramal se expresa tambien en 

instituoiones de or·edi to nuevas como oa .. i as de ahorro. 

aseguradoras, bancos hipotecarios y nuevas formas de crédito 

bancario no comercial (acciones, ottdulaa hipotecarias, 

certificados de depOsitol y, de importancia decisiva, los 

créditos de capital que son préstamos a mediano o largo plazo y 

constituyen la base de la nueva relaciOn banca-industria a la que 

se refieren Hilferding y Lenin. 

No menos importante es la forma crediticia de le. asooinoion 

de capitales difundido desde !a octava década del uiglo pasado e. 

~raves de las sociedades por acciones, es decir, se trata de la 

nueva relac1on establecida entre las formas de oirculacion y las 

oondic1ones de produocion (relao1on interes-gananci~). ConJugada 

con la anterior. el surgimiento de la <<Soolede.d de 

responsabilidad limitada>> transforman ract1oalmente Ja estructura 

de la empresa: predomina la propiedad accionaria sobre la 

propiedad personal-fami 1 iar. ( '7 l 

Esta creciente importancia de la propiedad en acciones 

asigno a las Bolsas de valores un nuevo papel eoonomioo 

caracterizado por ta preeminencia del comercio de titulas de 
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propiedad de empresas -nociones-. 

De tal suerte que ambos fbctores <forma diferente de 

oirculaoion y el papel de ln Bolsa) seran decisivos en la 

movilidad del capital, la lucha por el control de las empresas y 

las ganancias que generan: igualmente, son elemento de 

eapeoulao10n al redistribuir" el valor y la propiedad en el seno 

mismo de la clase capitalista. 

Papa Lenin. el capital financiero implica no un1camente la 

fuaiOn de los bancos con la industria, sino ademas. Ja 

concentraoiOn de Ja producoiOn que se deriva en la formaoiOn de 

los monopolios. 

Una oaracter.1stica de esta nueva f'ase del capitalismo, la 

constituyen 

Hi lferding, 

aquellos ppocesos de conoentrac1on que. segun 

se ponen de manifiesto. por un lado, en lli 

"a.bolio10n de la libre competencia" mediante la formaoion de 

carteles y trust: y por otro lado, con una relacion cada vez m~s 

estrecha entre el capital bancario y el industrial. Esta T"elaoion 

es la causa de que el capital tome la forma de capital 

financiero: "l lsmo capital financiero al capital bancario. esto 

es, capital en formb de dinero, que de este modo se transforma 

realmente en capital industrial", (8) 

El desarrollo del monopolio capitalista refleja un nivel 

determinado de concentrnc1on y centralizacion del capital: un 

puna.do de grandes empresas controlan el mercado. 

El desarrollo del capital accionario -que se facilito por el 
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desarrollo cualitativamente superior del oredito y el despliegue 

de las funciones de la Banca- implica en control de un grupo de 

capitalista~ hacia una empresa. Las sociedades por acc1ones se 

constituyen mediante aportaciones de capital, y para poder 

e .. fercer el poder sob-re (!)sta.s no es necesario el aporte de todo el 

capital. 

Los llamados "sistemas de participa.cion". son otro de los 

medios que refuerzan el poder d~ la oligarqula financiera: 

permite el control de sociedad.ea dependientes unas de otras (9) 

que aaeguran al menor oapital posible propio, el dominio sobre el 

mayor capital ajeno posible: de esta manera. sin tener un capital 

propio demasiado grande se posibilita el dominio sobre ramas 

gigantedcas de la produocion. 

El hecho de que los bancos tengan a su disposicion el dinero 

de la sociedad hace posible la interrelación entre las finanzas y 

loa monopolios, as!, es factible la apariaiOn 

financiero (que controla empresas de diverso tipo), 

financiero obtiene una sobregananaia a partir del 

capital dinero de los capitalistas pasivos. 

del grupo 

El grupo 

uso del 

El capital financiero, concentrado en muy pocas manou y que 

monopoliza efectivamente, no solo ve facilitado su dominio a 

partir de la ueparacion de la propiedad del capital del uso de 

éste: sino que a su vez, lleva.a cabo esta separaaion en 

proporciones cada vez mayores, y puede as 1 consolidar e 1 

predominio de la oligarquia financiera. 
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Por otra parte, el-desarrollo del oap1talismo monopolioo

financiero ejerce su inf luenota en diversos ambitos de la 

acoiedad. 

El desarrollo de este capitalismo esta vinculado a las 

transformaciones de la estructura interna del capital: desarrollo 

de nuevas ramas de la produooiOn, desarrollo del instrumento de 

produooion, transformacion en la teonica, potenoializacion de la 

aoumulaoion. 

El desarrollo del capitalismo monopolista financiero 

replantea las bases de la aoumulac1on capitalista. Por un lado, 

existe la posibilide.d. de acumular capital dinero. por otro, ia 

acumulaoion de capi~al real. La lOgica de cada una de ellas es 

diferente -contra.dictoria- • La acumulaoion de capital dinero se 

efeotua mediante el resguardo de titules de cred1to, letras de 

cambio, etc., y esta regida por la especulaoion. La acumulacion 

de capita.1 real implica. la compra de capital fi~10, materias 

primas, fuerza de trabajo. 
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b.!: ~estructura 92_ l!: ~capitalista 

Este impresionante auge del crédito y sus nuevas modalidades 

hicieron posible la aparioiOn de una nueva fracciOn de la clase 

capitalista, los <.<rentistas:>>, 

Esta nueva fraooion se relacionaba con el capital social 

global a t.raves de los titules de crédito: en tanto que la 

intermediacion financiera se vinculaba a la produocion por medio 

de la propiedad accionaria. Y es este. Ultima la forma particular 

en la que se concreta la separaciOn entre capital propiedad y 

capital func1on. 

Los procesos de centralizao1on de capital asumieron la forma 

de centralizacion de capital accionario, dando lugar a la 

"constituciOn de centros accionarios de aglutinamiento de la 

propiedad ca.pi tal ista", las que a su vez, controlaban -ye. fuera 

directa o indirectamente- empresas de diversas ramas sectores 

naturales, (industrial, 

transportes; 

constituyeron 

bancario. oomeroial; recursos 

actividades espe~ulativas), Es decir, 

los llamados <<grupos fine.ncieros>>, 

se 

cuya 

oaraoteristioa es el entrelazamiento de sus intereses econom1oos 

en torno a un centro de control financiero. (10} 
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Una ca.ract.er1st1ca de la acumulac10n de capital en esta fase 

esta de.de por el hecho de la separac1on cie las bases del proceso 

de aow:iulacion: a. diferencia de la. e1:i¡..iresa ind.iv1dua.l en la que 

la acumulacion solo se llevaba a cabo hasta que el volumen del 

capital dinero - que perma.necia latente. "en barbecho"- era. 

suficiente para ampliar la escala de la producc10n: en la empresa 

monopolista la acumulaciOn no depende por completo de la ganancia 

individual de cada empresa. no solo se acumula capital propio 

sino también capital ajeno l a través del crédito se incrementa 

la escala de le acumu1acion. De esta manera, los limites de la 

acumulacion no estan da.dos por la magnitud d.el capital individual 

sino por la del capital social. 

Hllferdlng sena la que la ex11ansiOn de la empresa 

capitalista, una vez liberada de las trabes de la propiedad 

individual, se puede 1 levar a cabo "con arreglo a exigeno1us 

puras de la tecnica". Esto es, las grandes empresas se apropian 

de los progresos de la tecnica (nueva maquinaria. a.aopcion de 

nuevos métodos de produccion. etc.) y lo hacen en la medida en 

que estos progresos le dan ventajas técnica y economicas. 

La disposición que tienen Jos bancos de grandes masas de 

ca.pi tal, pueden hacer avanzar el progreso teonico. "Los bancos 

crean, por ejemplo, sociedades especiales de investigacion 

técnica, de cuyos resultados se aprovechan, naturalmente, solo 

las empresas industrie.les •amigas' ... " ( 11) 
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La pequena empresa administrada directamen~e por su 

propietario. da paso a grandes plantas productivas a la 

administraciOn de profesi~nales: la funciOn de la administracion 

se separa de la propiedad del capital. El accionista, por 

ejemplo, no administra directamente el proceso de produccion. Al 

estudiar el oredito, Marx observa la separacion del capitalista 

activo y propietario del capital de la gestion productiva del 

mismo a cargo de un director: "la funciOn esta separada de la 

propiedad del capital". tl21 

As!, en esta nueva forma de capital, el capital financiero, 

"desaparecen la especial izaciOn funcional del capital en 

fracciones diferentes de capitalista , Sin lugar a dudas este 

hecho no significa .que las fi~aooiones de ola.se desaparezcan 

totalmente. Se trata de una modificaoion de formas. (13) 

Señala Hilferding que la evolución del capital financiero 

salva el antagonismo entre las fracciones burguesas y "orea una 

nueva comunidad de intereses". El capital financiero significa 

que el capital tienen inversiones en distintas esferas -por tanto 

diversas fracciones de la clase capitalista se 'aglutinan' 

alrededor de un grupo- de ah1 que la lucha de las fracciones pase 

a un plano secundario como consecuencia de la existencia de 

grupo a financieros. pera continua la lucha entre grupo o 

financieros. 
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Esta nueva fraccion ae la clase capitalista. denominada por 

Lenin <<oligarquia financiera>), pasa a ser la dominante en tanto 

que no solo esta ubicaaa en la producc10n real (control de 

grandes empresas y combinados. es decir del capital activo que 

genera ganancia> sino ademas se complementa y refuerza con la 

especulaciOn financiera. 

La separacion entre capital propiedad. y capital runciOn no 

solo fracciona a los capitalistas dinerarios en rentistas y 

financieros (en la que la segunda controla la gran empresa y 

concentra la propiedad efectiva del gran capital a traves de 

monopolizar la di rece ion superior), sino tambi~n reestructura al 

funcionamiento del capital en el seno mismo de la producción con 

la emergencia de <<Managers>> o <<ejecutivos>>. 

Esta nueva capa de la clase capitalista asume paulatinamente 

"La direccion ejecutiva del proceso de valorizaoion y 

circule.ciOn" y cuyos 'salarios ' de alta direooion son pnrte de 

la ga.nanci_a empresaria. Se inicia con el lo una nueva modal ida.d en 

la relacion propiedad del capital-trabajo: sera este sector el 

que eJercera las funciones de mando directo y organ1zaciOn del 

proceso de trabajo. (14) 

Con la extension del oredito practica.mente todo dinero se 

hace acreedor a un interés. Con ello. le. mase. de capitalistas 

'pasivos' crece enormemente. 

El predominio del oapita.1 financiero sobre todas las damas 

formas de ce.pi tal implica el predominio del rentista v de la 
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oligarquib financiera. Este sector que guia todo el proceso de la 

reproduce 1 on 

productivo. 

se separa por completo del propio proceso 

La 3eparaoiO, de la propiedad del capital y de su gestión da 

lugar a la apariciOn de la figura del gerente. 

desempacan como t"unoiona.rios del oap!t.al. 

Estos sectores se 

Su peroepoiOn 

'salarial• no esta en funoiOn de su calificaciOn, sino del papel 

que cumple. 

Recibe una parte del plusvalor como pago por ser funcionario 

del capital. Se trata, entonces, de una fraocion de la burguesla. 
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Capitalismo monopolista 

En la "gran aepresión de fines de sig1o el capitalismo 

asist10 a una revoluciOn teonolOgioa y a la aceleraciOn de los 

procesos de centralizaciOn de capital. Estos hechos dieron lugar 

a una estructuraoion diferente. sobre ~odo en aquellos paises que 

ya na'b1an alcanzado un gran nivel de desarrollo y. por ende. 

contaban con una solida base industrial y financiera. 

Un primer determin&nte de esta transformaciOn fué Ja 

aparición de la gran empresa individual (por ampliaoiOn 

progresiva o por fusion o por f~ndacion.) (15) No se trata de 

una caracteristica puramente cuantitativa sino de un verdadero 

proceso de concentración industrial y comercial, es deojr,de Ja 

combinación de la capacidad técnica en la producc1on y en el 

merca.do el "establecimiento de una presencia ol igopoJ ice". 

Este pl"oceso se aprecia nltidamente en las ramas 

industriales de reciente aparicion (electricidad. sider-urgia.. 

química pesa.da y minería -hiel"ro, cerbon, pe'" ... roleo) y en paises 

que lide?"eaban esa evoluoion. Alemania, E.U .• Suiza. 

Sin embat"go. la ooncentracion no ate.ne exclusivamente a la 

industrial. también los ret"rocarri les. los servicios pUblicos y 

el sector bancario asistieron a un v1goroso proceso de 

ooncentracion. 
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Po~ la super1or1dact en su base teon1ca a estas empresas les 

era factible reducir costos y, por esta v!a, obtener una ganancia 

extraordinaria ttal como la concibe MarxJ: y conforme su 

ospecr..o oomero1al. una ganancia de "tipo ol 1gopol ico". t 16 1 

Posteriormente, y en el mismo sentido que el ~nterior, la 

llamada "integracion vertical o oombinaoion''. en la que una 

empresa se diversifica en distintas ramns, se desar~olla. Esto 

implica, por un lado el ahondamientc de la oonoentracion tecnioa

industriai: y por otra, el ahorro de costos comerciales al 

suprimir la int.ermediacion en ramas unificadas; y el 

fortalec1miento de la competencia de caraoter oligopOoo del 

combinad.o. 

La segunda forma que modifica la estructura de la empresa es 

el "combinado hor1 zontal". Se trata de una empresa de grandes 

proporc1ones que abastece un amplio segmento del mercado o que a 

través de un acuerdo monopol1co se propone fijar precios esta.bles 

de monopolio y repartir el merca.do. Cl'll 

H1lferding, prec1sa. las diferencies entre <cartel>. 

<.s1nd1ca.to> y <trust> (Cap. XII J. El primero es un conjunto de 

empresas independientes, coaligadas entre si y ~n el que la 

comercial 1zac1on corre a cuenta. de cada una de el las. El 

<s1nd1cato> es un cartel en el que se comercializa la producciOn 

conjuntamente. 

El <trust> puede asumir dos formas. Es una fusion horizontal para 

conformar una nueva empresa, o bien puede trutarse "de una 
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'comun1da.d de int.eresea' entre empresas distintas que 

generalment.e impl ice.be interca.mbio de acciones y gansr.ciss en 

comun". 

Los carteles y sindicatos tuvieron una. am~l1a difus16n en 

Alemania (en las remes productoras de oarbon. acero. potnsio), 

Austria. y les Est.ados Unidos (mineris, industrts!::I be.sicas, 

servicios publicas y sectores de bienes de consumo que produoisn 

bienes homogéneos como azo.car, jabOn). Para los otros paises en 

realidad la ce.rt.eli:zacion fue muy debil. En .Inglaterra el 

<combina.do horizontal> 1 lego a ser importante. ( 18) 

La <<centralizacion financiera>> es el tercer tipo de 

proceso que dio lugar al grupo financiero. A partir de la 

participsciOn accionar1a a~ controla un grupo de emJ.>resas 

individuales. Los 1 lamados "Holding Trust" en E.U. En este tipo 

de central izacion, a las ventajas de ooncentrac1on e integre.cien 

industrial se agregan las financieras. 

Estas transformaciones de Ja em~reaa y eJ mercado 

capitalistes son solo un aspecto de la. evolucion ha.ele. el 

capitalismo monopolista, as1 denominado por la teorls marxista 

del imperialismo. Monopolista en el sentido de euperacion de la 

libre concurrencia por la competencia entre grandes empresas. 

combinados. carteles. grupos financieros. 

Del hecho de que se modifique la ~ de la concurrencia no 

se desprende que las leyes de la competencia del capitalismo 
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queaen eliminadas; por el oont.rario. quedan vigentes su expresicm 

como regulador-e del cerca.do, el dinero como medida del valor y 

pat?"On ae pre-:1os, la ter:.denclli a la rdvelacion de la. u~sa de 

~anar.c1~ como eje del movimiento de capitliles <nacional -entre 

ramas- e ir,t.er-nac1onal J, t • .i 

Insist.imos. se modifica !a forma de la competencia, no 

desaparece ~eta. La ley del valor continua siendo la reguladora 

del reg1men capit.al1st.a y ella r1!e tambieri en el terreno de la 

compet.encia capittJ.lista. 

"La tendencia mas acabada. hacia el monopolio en termines 

estrictos, ..• fue el proceso de carte.i izac1on int.erior que 

vivio principalmente el sector mas dinamice de la industria. 

alemana", Sus objetivos fueron fijar precios de ce.rtel, repartir 

el merca.do y plan1fioar los beneficios. Se puede afirmar que 

impusiel""on exitosamente una sostenido elevacion de loa precios "y 

un claro aumento de loa beneficios en las industrias que 

producian medios de produccion como le hulla, el hierro o el 

potasio". Este no fue, ni con mucho, un proceso generalizado.(19} 

Este proceso rue denominado como ((sociedad organizada>~ por 

Hilferding y Kautsky. 

r;autsky retoma. la posiciOn de Hilferding y Ja desa.rrol la 

después de la Primera guerra mundial. Considera. que el 

<(capitalismo organizado>> no tiene elementos diarupt.1voa en su 

funo1onamiento eoonomico, por lo tanto, le lucha debla centrarse 

en la obtenc1on de medios politices que incidieran en la esfera 
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de la distribuciOn, a través de Je conquiste del Est.edo y la 

plenif iceción democrAtice. 

En pa1abra~ de Kautsky, los procesos de concentración y 

oentraiizeción de ios capiteles, han or1en~ado el desarrollo 

capitalista a un nivel tal, que hace innecesaria la figura del 

empresario eliminando con ello la competencia y Ja especulación 

entre lo~ diferentes empresar1os, sustituyéndola por ''una regule 

cio~ y organ1zB01on e9tsble no solo de !s produccion, sino 

tambien del mercado y de todn la industria. La regulacion podria 

adoptar inmediatamente un caracter socialista. en el momento en 

que se orientare no al obJetivo de la ganancia privada, sino a 

cubrir lee necesidades sociales" . ¡ZO> 

En Bujarin la idea del (<.trust capitalista estatal>> tLa 

Eoonomia mundial, Cap. XII) es coincidente con lo anterior en lo 

que concierne a la concepción del capitalismo monopolista de su 

época como un todo regulado a nivel nacional. No obstante, existe 

una abismal diferencia en su explicaciOn del mercado mundial 

sus consecuencias en la clase obrera. 

A diferen~la del anterior, ei proceso de oentral1zaoion mas 

general fué "la const1tuc1on de una nueva estructura de mercado 

de tipo ol1gopOlica en la que convergian los fenomenos de la 

concentraoi6n y la integraciOn industrial con los de 

concentracion financiera". (21 J 

La nueva terma de oompetenc1a consistía en Ja utilización de 

nuevos métodos: al competidor se le privaba del suministro de 
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materias primas. transporte. oreditO: ¡.}res1on a los el ientes. e 

incluso la reduooion de precios para expulsar a. los outaider• del 

mercado. 

Esta combinación de poderlos industria.les y financieros, 

hizo posible la obtencion de sabreganancias que potenciaron la 

acumulacion 

igualment.e, 

capitalista en las ramas mas dinamicas pero, 

afecta.ron -descapitalizaron y bloquearon- las ramas 

t.rad.ic1onales ae la. lndust.ria y la agricultura. 

Siguiendo a Dabat, el potencial de esta nueva estructura de 

carac~er oligopotico para controlar mercaaos y obtener ga.nancias 

extra.ord1narias, se encentra.be condicionado por tres factores. 

l) Las ganancias extraordinarias provenían del sector 

P1"emonopol1ata, es decir, a principios de este siglo en la 

pequena y mediana industria se ocupaba a la mayor parte del 

empleo manufacturero, en tanto que 

concentl"aba alrededor del 50% de la PEA. 

en la agricultura se 

Este Ultimo tendio a 

l"eduoirse oonsidera·o1emente y con el lo. se reduoia también "el 

fondo oomñ.n" del que los grupos monopol iaoe obtenio.n sus 

blobreganancias. 

2) Las condiciones de libre cambio imperantes en el mel"oado 

mundial imposibilitan acciones estables 

monopolio y cuasimonopolio. excepto que: 

significativas de 

i) los costos de 

produooion del pala sean m~s bajos respecto aloe de loa paises 

competidores: ii) la existencia de fuertes aranceles 

proteccionistas: iii) en el caso de industr1as subsid1adas por 

el Este.do: lV) el pe.is tenga venta.jas naturales en la proáucciOn 
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agr1oola o minera. 

3) En tanto se trate de una industria obsoleta, las ventajas 

t'inancieras la cart.elizaciOn o el arancel proteccionista, operan 

de manera defensiva cpera evitar quiebras); mas que a la ofensiva 

para obtener gananci11s extraordinarias. Ea te caac es 

particularmente claro en industries pesadas oon grandes volWnenes 

de capital f'i~1o en lH. que si bien el capital inmovilizado es 

ventajoso en tanto que se trata de prooeaos de producoiOn 

avanzados, es al mismo tiempo una desvente.Ja porque debe competir 

con capitales cuyos costos de produccion son considerablemente 

mas bajos. t 22 l 
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Al ana.J izar las grandes empresas cte la siderurgia. 

Hi lferd1ng observa con agudeza que existen "barreras a la sal ida" 

del capital (Y no nnicamente "barl'eras a Ja. entrada"). El 

impresionante incremento del cap1 tal fijo sign1t"ica que la 

transferencia de valor del cap1 tal t.ropieza con mayores 

dif1cultadea por cuanto el tiempo de rotacion del capital es mas 

largo: ''Cuanto mas !rende sea el capital fijo mayor seré. la 

dificultad de realizar el valor por él represente.do sin las 

mayores p~rdidaa y de transferir luego el capital a las esferas 

mé.s favorables En lugar de las viejas barreras jurtdicas de 

la tutela medieval han nacido otras barreras econOmicas que 

limitan la libertad del capital". (23) 

Como ya ae ha sena lado ppev1amente, ia aocion del mepcado 

mundial genera impedimentos papa esta.blece1" prf~o1os monopOl ices. 

De ah! se explica poPqUé duPante el periodo que va de 1880 hasta 

la Primera guerra. se desarrolla el proteccionismo con una gran 

fuerza en casi todos loa paises europeoa lexcepto en Inglaterra y 

Dinamarca J • 

Alemania inicia este proceso en 18'/9 para, en primera 

instancia proteger a la industria mas fuerte y exportadora (Y no 

a la industria naciente) y la agricultura que provela 

"alimentos básicos propios del el ima templado {trigo y malz) "í24J 

Este arancel tenia como doble ob~1et.ivo posibilitar el 
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establecimiento de precios monopolicos internos en la industria y 

en la agricultura. Es decir, se tratu del arancel proteccionista 

de cartel e~~udiado por Hilferding, cuyas caracterlaticas son su 

alto nivel y permanencia, y cuya pretension es obtener 

eobreganancias monopOlio~s tincluso superiores a las obtenidas 

por el cártell. ''El arancel proteccionista concede al cArtel un 

beneficio extra por encima del alcanzado con la cartelización, y 

le da el poder de hacer~e pagar un impuesto indirecto por parte 

de la poblacion del pala'' (~5). Un segundo obJetivo de esLe 

arancel era "generar a.reas preferentes de comercio, med1ente el 

establecimiento oe ta.ritas selectivas para los pntsos que 

concediesen reducc1ones reciprocas". :26l 

.Este fortalecimienLo del proteccionismo tuvo como resultado 

la elevacion ccnsiderable de los precios de los alimentos y 

favoreoiO la cartel iza.c1on en todos los paises que lo 

implanta.ron. 

Durante este periodo la econom!a mundial asiste a un proceso 

de cartelizacion. Los c6rteles de este tipo, llegaron casi a la 

centena en 1910 (Cfr. Lenin, El Imperialismo, Cap. V: Bujarin, La 

economia Mundial, Cap. 1111. Destacan por su importancia los 

carteles ir.ternac1onales de la energia eléctrica, el de los 

rieles de ferrocarril, el de tra.nsportaciOn ruaritima y el del 

petróleo. No ob!3tante, le. extensión de este proceso no fué 

decisiva en tanto que se trataba de pocos productos y fue raro 

que abarcaran u todos los paises importantes -particularmente a 

Inglaterra: por el lo. no lograron dominar el comercio 

intef'naciona.l, exceptuando aquel los que monopolizaban recuraos 
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natura.les. 

Al estudiar "Las formas de orge.niza.ciOn de le. economia 

mundial" (Cap. 111), Buja.r1n concluye que estus organizacionos 

interna.aionales no influyen decisivamente en toda la vida 

eoonom1ca del ce.pitalismo mundial: "Algunas de ella.a 

dnica.mente 'ententes' para. la repar~icion de los merca.dos 

son 

en una. serie de subdivisiones de la produccion oocial, no 

comprenden sino ramas industriales muy especiales pero 

muchos otros carecen de solidez. Unicamente 1e.s 'ententes' 

internacionales, fundBdas sobre la base de un monopolio natural. 

demuestran mayor estabilidad". (27) 

La conclusion de Hilferding al respecto es igual. "La 

existencia o carencia de un monopolio na~ura.l actua, pues, de un 

modo decisivo en la existencia y duración de la asociociOn 

monopolista.. y de aht también en el grado de eu potencia para el 

dominio del mercado El dominio sobre el mercado puede 

revestir diversas intensidades. SerA mayor alll donde ae oonalga 

reforzar el monopol lo eoonomioo con otro natural". {28) 
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Exporta~ion ~capital 

Entendemos la exportación de capital como "la exportacion ae 

valor destinada a producir plusvalor en el extranjero que 

queda a disposición del capital". (29} 

?or su part.e, la exportacion de capital asume dos formas. 

Come capital product.or de interes, llamada exportaoiOn indirecta 

o pasiva, en la que una parte del capital es cedida al usuario 

del capital. Y la exportaoion directa o activa en la que el 

capital es productor de ganancia. 

En realidad, la exportaoion de capital no es un fenomeno 

exclusivo del imperialismo, pero su importa.nciu aumenta 

considerablemente a lo largo del siglo pasado y a partir de ahi 

es la fuerza motriz en la conforr.i.acion de la eeonomia mundial. 

No cbstante, antes de los anos setenta del siglo pasado, 

esta exportacion no erecta de manera uniforme, de t,el ~uert~e que> 

diera lugar a "una esfera amplia y permanente de circulaciOn del 

capital a nivel verdaderamente mundial". <30¡ 

El pr:mer gran auge exportador termina cor1 ia crisis de 

1825-1827, .cuyo detonante fue la crisis de pagos de loa nuevos 

Estados latinoamericanos. 

El segundo auge culmina con la crisis de 1835-1839, que de 

manera similar a la anterior, estalla a raiz de un crack burs6til 

provocado por la i nao 1 vena i a de Españ.a y Portuga 1 , 11 ev!l.r.do 

i ne luso a una des i nvers ion en los Estndoe Un idos¡ "desde 

entonces, el capital ingles se retrae hacia la acumulac10n 
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interior gracias al boom de la construccion ferroviaria 

Pero a partir de mediados de siglo, cuando se agota el boom 

interno inglés, y se incorporan Francia y otros paises a la 

actividad exportadora, 

exportac1on de capitales. r31) 

inicia el tercer ascenso en la 

Con la crisis de 18~3 finaliza este tercer auge. Al igual 

que ¡as anteriores cr1a1s, ~sta se relaciona con la insolvencia 

de numerosos Estad.os de Am~rica. La'tina, Europa del sur, Africa 

del norte y el Medio oriente. t**l 

A este periodo del imperialismo clAsico le corresponden los 

cambios en la na~uraleza de la inversiOn y la reorlentacion 

geogrAfi~a de ia misma: y se asiste a la internacionalización de 

la banca. Por ejemplo, la inversion ferroviaria deja de tener un 

caracter pasivo al iniciar un nue·.ro tipo de empresa controlada 

por el oapi tal inversor. Las Breas periféricas fueron 

predominantes en el nuevo destino de la inversion. (32> 
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N O T A s 

(aJ Para este apartado, nos sirvio de base el trabajo de Morera 
Y Basave La oonstruooiOn de una oategoria~ el capital 
financiero. A nuestl"'O .. luicio es un texi:.o obligado para una 
mayor comprension del tema. 

(1) Alejandro Dabat, Tesla. p. 41? 

(2) !bid. P·. 420 

(3) !bid. p. 363 

(4) C. Marx, El Capital. T. 11. po.gs. 95-100 

(5) R. H!l:ferd!ng. el capital flnanolero, p. 205ss 

(6) Dabat, op. oit. p. 364 

(?J w, Ashworth, Breva hlatorla da la aoonomla mundial. p. 122. 
El autor denomina "gre.n oonoent..raoiOn impersonal de poder" 
a la propiedad accionaria. 

(8) Hilferdlng, op. cit. p. 253 

(9) _¿:¡ dirigente controla a la 'sociedad madre': ésta a 
su vez ejerce el dominio sobre las sociedades que dependen 
de el la 'sociedades hijas'; estas 111 timas sobre las 
'sociedades nietas'. etc. H. O. Heymann, citado por 
Lenin, op. cit. p. ?29 

\10) Dabnt, op, cit. p. 376 

(11) Lenln, op. cit. p. ?26 

( 12 1 e. Marx, op. c 1 t. T. 1 1 l. p. 563 
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(13) Dabat, op. cit. p. 377. Se desprenden algunos elementos de 
oritic~ a la disooiaoion kautskyana capital industrial 
versus capital financiero. En el mismo sentido, Hilferding 
refuerza este planteamiento, véase infra. C. F. 

(14) !bid. p. 364 

( 15) !bid. p. 347s 

( 16) !bid. p. 346 

~ ( 1?) !bid. p. 349 

( 16) ldem. 

C*l Posteriormente, al tratar de teorizar estos hechos el 
keynesianismo y las teorias del oligopolio influyeron en 
algunos pensadores marxistas. Baran, Sweezy y Dobb, plantean 
la vigencia del pensamiento de Marx en el periodo de libre 
concurrencia, y la desapariciOn de las tendencias objetivas 
en el "capitalismo monopolista'', Los comentarios oritiaos a 
esta corriente exceden los objetivos del presente trabajo. 

(10) Dabat, cp. cit. p. 353 

(20) Massimo L. SalvsdoPi, 
IUChs .. ,•, p. 233 

(21) Dsbst, cp. cit. p. 354 

(22) !bid. p, 357 

"Presupuestos y temas de la 
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l23) H1lferding, op. olt. p. 205 

'24} Dabat, op. cit .. p. 358 

(25) Hi lferding, op. cit. p. 346 

(261 Dabat, op, cit. p. 358 

(2?) Bujar1n, La eoonomia mundial y el lmperlal 1 omo, p. ?8. 
Subrayado nuestro 

(26) Hi 1 ferdlng, op. 01t. p. 224. Subrayado nuestro 

(29) !bid. p. 353 

(30) Dabat, op. cit. p. 431 

(31 l ldem. 

t**) Es magistral la desor1po1on de este proceso en la obra de 
Rosa Luxemburgo La aoumulaoiOn del capital 

(32) Dabat, op. oit. p, 435 
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IV. EL TRABAJO ASALARIADO 

Las oondioiones prevalecientes durante la octava deca.da y 

los primeros anos de la siguiente favoreo1eron sustancialmente lli 

lucha de los trabajadores y les permitiO obtener conquistas muy 

importantes. En tanto que los anos mAs duros de la "gran 

depresion'' ya han pasado, hay una gran entrada de comida barata 

de ultramar, la m1grac1on de trabajadores hacia esos paises en 

cons1derable: ia calda continua de los precios eleva los salarios 

reales. 

Igualmente la Jornada de trabajo de 54 horas a la semana se 

generaliza en casi todos los paises hacia 1910-1914 (sOlo hasta 

la olea.da revoluc1onar1a de 1919-1920, se logran ocho horas 

diarias). Los primeros sistemas de seguride.d social referentes a 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, se implantan 

a lo largo de los atlos ochenta "(Alemania en 1883/89; Austria en 

1667/66: Suizs en 1690)". ( 1) 

Para la clase obrera los resultados de estas conquistas son 

evidentes en diversos campos. Aumen~a su nivel de consumo al 

diversificar su dieta -carne, frutas- y adquirir productos 

industriales -zapatos, ropa-; comienza a adquirir bienes de 

consumo durables -mAquinas de coser, bicicletas-. Se accede a 
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practicas 

inglés>> y 

deportivas -los obreros britAnicos ganan 

con él, el derecho al fUtbol-; 

el <.ir..sf\bado 

desciende la 

mortalidad; se "recompone el n\icleo familie.r" (le. elevacion del 

salario real he.ce posible el retorno de la muJer al hogar). 

·El aumento del nivel de vida de la poblacion en los paises 

capitalistas puede explicarse parcialmente por los cambioli 

estructurales en el comercio mundial: aumenta la demanda de 

alimentos y otros medios de consumo como el je.bon y los aceites 

comestibles y marga1~inas que hacia estos e.O.os comienza a 

extenderse su uso en Europa Cprovenian de Africa occidental en la 

que se producla aceite de palma y cacahuate; y del sureste 

asiatico que proveia de aceite de coco). 

De las regiones templa.das se abasteo1e.n de cereales, lana, 

carne. Y las 6rees tropicales amp11an su producciOn de azñcar, 

ce.fe, te, cacao, tabaco: y comienzan a producir palma, 

caoahuates, pl6tenos, etc. (2) 

Los grandes logros de la clase obrera en esta etspa no 

fueron gratuitos, se basaron en cambios re.dicales en el proceso 

de trsbajo basndos en la intensifioaclon y especializaciOn del 

trabs~io e.socibd.os s una nueve revoluoion teonolOgica ubicada 

entre 1896 y 1914, aproximMl.amente (oonocida como 'segunda 

revolucion industri~l' }. 
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Reorganizaci~n del proceso de trabajo 

La gradual expansiOn de las empresas y la centralizaoiOn del 

capital. fueron un factor importante que trajo consigo la 

a.dopcion de la organizacion de las mismas. 

El gran desarrollo de las fuerzas productivas permitio que 

muchos descubrimientos oientifioos fueran utiliza.dos 

industrialmente. Con ello. la masa de capital fijo se incremento 

enormemente. tendiendo a acelerar el desplazamiento del trabajo 

vivo por el trabajo preterito. De esta manera, se plantea una 

nueva relaciOn entre el trabajo vivo y el trabajo objetiva.do: el 

capital fijo rinde mas sobre la base de la intensificac!On del 

trabajo -además, se hacia indispensable amortizar su valor para 

disminuir la vulnerabilidad frente al progreso técnico, esto es, 

el desgaste moral de la maquinaria-: cualquier interrupcion del 

proceso de produooion se debe evitar; y, con el desarrollo de la 

ingenieria mecAnica la consiguiente estandarizaciOn del 

producto, la precision en el trabajo pasa a ocupar un lugar 

~undamental. Parn que e1 proceso de producoiOn no se 

interrumpiera, se hic1eron necesarias modificaciones cualitativas 

de los metados de organizacion del proceso productivo. 



En esta reestruoturaoion del proceso de trabajo se pueden 

observar dos grandes etapas influidas por ia situacion económica 

y por las fluctuaciones provocadas por el movimiento de las 

salarios y la tasa de ganancia. 

La primera etapa comienza hacia 1650 - en Inglaterra y en 

la industria textil inicialmente- con la primera reduccion de la 

Jornada laboral. y se generaliza en otras ramas y paises en la 

"gran depresion". 

En esta etapa la intensidad del trabajo se incrementa de 

manera notable. aunque dicho incremento es por "medios empirioos" 

er. tanto que se rompen ritmos y normas tradicionales y se impone 

el salario a destajo. Interesa destacar que en esta etapa hay una 

elevaoion importante del salario real. l 3) 

En el panorama mundial. Inglaterra continuaba a la cabeza en 

la industria textil: en tanto que Alemania y Estados Unidos 

ten tan la eupremaoia en las industrias nuevas (acero. 

el ectrioidad. metalmecanica: el segundo pais también en 

alimentación y petróleol. 

El agotamiento de esta etapa empirioa de extracciOn de 

plustrnbajo por la via del aumento de la intensidad del trabajo 

hizo necesaria la bO.squeda de métodos de presiOn "racionales y 

sistemAticos". 
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Aa1 pues. la segunda etapa corresponde a una forma de 

organización del trabajo cualitativamente diferente sustentada en 

los principios del taylorismo. Esta forma de organización del 

trabajo comienza a impulsarse en los EEUU a principios de este 

siglo pero no es sino hasta después de 1914 cuando se extiende 

(Taylor sostiene que al iniciarse el siglo no mas de 50 mil 

traba.ja.dores padecen la apl icaoion de "sus métodos". (Citado por 

Dabat, op. cit. p. 338). 

Esta implantaoion del taylorismo ooinoide con la ofensiva 

del capital contra. la clase obrera y sus organizaciones 

sindical ea Recordemos que previamente el mundo habla oonooido 

un impresionante ascenso de la movilizaoion social y politioa del 

proletariado . (4) 

Debido a las oonsecuencias de la implantacion del taylorismo 

y posteriormente del fordismo,seran comentados a continuaoion. 
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Taylorismo 

Ya se ha sene.lado anteriormente que la separaoiOn de la 

propiedad del capital de la gestiOn de este hace posible la 

aparioion de una funcin especial izada.: la gerencia. Ahora. bien, 

conjuntamente con esta funoiOn aparece la <AdministraciOn 

cientlfica de la empresa>. que es la que se hace cargo de la 

raoionalizaciOn del proceso de trabajo. 

A decir de Oabat. la Administracion Cientifica se plantea 

tres objetivos fundamentales. l) Se pretende la extensiOn de los 

principios de la divieion del trabajo; 2)mecanizar y emplear 

productivamente a la ciencia en el seno de la organizacion 

empresarial (posteriormente se ve~a que surgen departamentos 

especializados): 31 especializaoion e intensificucion de! trab~Jo 

por la via de vincular el solario a la norma de rendimiento. 

La division del trabajo al interior de la f6br1oa 

aumenta: aparecen secciones especializa.das que diseñan el proceso 

de t.rebejo. y surgen los depar~amentos de personal, contabilidad, 

comercializacion. La oficina. de "metodos" en la que se concibe. 

experimenta. aplica y modifica las reglas de trabajo. Igualmente. 

es en estos departamentos especializados donde se lleve a cabo el 

"diseno de le. disposioiOn de los tal let"es y loe flujos internos 

de insumos y productos". ( 5) 

Segun Ashworth. la gerencia cientlf ioa. tenla como objetivo 

"garant.izar que onda trabaje.dar, cada herramienta. y cada. me.quina 
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de una empresa" fueran utiliza.das con su maxima eficiencia. Y 

trataba de conaegui r au objetivo "dando a. cada. tre.ba,iador un 

incentivo para que trabajase lo mejor po~ible en lugar de 

prolongar su tarea. descubriendo que el mejor modo en que podia 

realizarse cada operacion e insistiendo luego en ls e.plioaciOn 

uniforme de ese método, y planificando previamente la Jornada de 

trabajo que habla de hacer ca.da uno, de modo que no hubiese 

interrupcion en el ritmo de trabajo de una fase a otra". (8) 

Este mismo autor, hace referencia a la neoeside.d. del 

desarrollo de las t~cnicas de producoion -linees de montaje 

continuas- como uns respuesta a la masificaoiOn del consumo de 

productos estandarizados. 

Esto no es mas que asegurar la continuidad del proceso de 

producoiOn y el consiguiente aumento del ritmo y la intensidad 

del trabe.jo. 

LB administraoiOn cientifice. del traba.jo es la 

eepecializacion del trabajo por la cual se desarrolla la gerencia 

moderna. Esta llamada administraoiOn cient1fioa no implica 

ñniosmente precisiones técnicas sino también relaciones de 

producciOn (extraociOn de mas plusvalor}: ''investiga no al 

trabsjo en general sino la e.daptsoión del trabajo a las 

necesidades del capite.1". (7) 

Esta administraciOn surge como consecuencia del gran 

crecimiento en el te.mano de las empresas -derivado a su vez de la 

oonsol ldac iOn de 1 cap1 tal ismo monopolista- e intenta spl icar 



mét.oaos cient1ficos a las dificuJte.des que se iban compleJizando 

respecto al controJ del trebejo en estas empresas. 

La administraoion cientlfica tue iniciada por F.W. Taylor 

hacia fines del siglo XIX en la industria de transformacton de 

meta lee. 

Taylor sostenla que era necesario que la administrao10n 

impusiera al obrero la forma en que debla realizar su trabajo de 

manera precisa. Para Braverman. Taylor entendla que el hecho de 

que los trabajadores mantuv1eran iniciativas en los procesos de 

trabajo implicaba que el control sobre ellos no era efectivo. y 

propone como solucion que todo el control ddel proceso de trabajo 

pasara a manos de la gerencia; el trabajo concreto de cada obrero 

estaba sujeto en su ejecuciOn, en el numero de movimientos y el 

tiempo. Este ciclo de gestos 

exclusivamente por su duracion, 

rendimiento>. t6l 

repetitivos caracterizados 

es la 11 amada <norma de 

El taylor1smo mide los movimientos del cuerpo para saber 

cu~l es el mas adecuado, esto trae consigo un desgaste f lsico y 

pslquico mucho mayor ya que el trabajador se encuentra en una 

tension permanente 

extremos. 

la monotonte de su trabaJo llega a grados 

Agl1etta define al taylor1smo como el "conjunto de 

relaciones de producc1on internas en el proceso de ~rabaJo que 

tienden a acelerar la cadencia de los ciclos de movimientos en 

los puestos de trabajo. y a disminuir el tiempo muerto de la 
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jornlid.a de trabajo". í9} 

La tranaformaoien en la diatribuci0n de los 1 tiempos' del 

proceso de produccion es el h110 conauotor que permite comprender 

cualquier cambio en el proceso de t.r•abe.Jo. La. discont.inu1dad en 

el proceso pueae ser provocada por la separaciOn espacial del 

sistema de maquinas, el traslado de materias primas, la 

compostura y mantenimiento de la maquinaria, o simplemente las 

operac1cnes sucesivas pueden no est.ar coorainadas, son factores 

que inevitablemente otorgan una autonomia relativa a los obreros, 

ampl ian los tiempos de espera y el desplazamiento de 

trabajadores: es decir, los llamados o;.tiempos muertos> de la 

jornada de trabaje. 

Es este el punto nodaI sobre el que los principios 

taytoristas van a incidir. Si bien se trata de un periodo en que 

la mecan1zacion se impuso, esta no ha logrado romper oon la 

segmentaciOn de Jos procesos de trabajo y aün encuentra 

obstAoulos con la resistencia del elemento vivo del proceso. 

Asl, ante la insuficiente integraciOn mecanice., se atsca el 

problema de tos tiempos muertos imponiendo a los obreros una 

serie de reglas de trabajo que precisan la prima de rendimiento 

de cada puesto. igualmente se sene.la en ellas "la naturaleza y el 

orden de los desplazamientos" ( 10) y se somete a los trabajadores 

a una estricta vigilancia y control pare que se cumpla la norma 

de rendimiento y se respeten, en genersl, las regle.a de trabajo. 

Un elemento importante de estas modificaciones era la 

divisiOn del trabe.Jo de las tareas sene.ledas -Braverrnan sostiene 
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que uno de los principios del taylorismo es la separaciOn tajante 

entre concepcion y ejecucion-. la gerencia planificaba el trabajo 

~cada hombre tll) detallando la manera en que deb1a realizarse. 

Si realizaba su trabajo de la manera como le hab1a sido indicado, 

se le daba al trabajador un incentivo pecuniario. 

Estos incentivos, en los que se aumentaban los salarios, 

tuvieron una grnn utilidad en tanto que el ritmo de traba~io no se 

generalizaba, no solo al interior de la misma fabrica, sino a 

toda o a gran parte de la rama de produccion. 

Previamente, en el departamento de metodos, se estudiaban 

detalla.damente los movimientos que deberian ejecutarse Y las 

reacciones paicof isiolOgicas de quienes eran sometidos a la 

repeticion de dichos movimientos. 

Limi tanda el contenido del trabajo de cada obrero es 001no se 

logra elevar considerablemente las cadencias de los movimientos 

y, con ello, garantizar una mayor continuidad del trabajo y 

reducir en buena medida los tiempos muertos. 

Hasta en tanto no se logre desarrollar una base teonica 

adecuada a las necesidades imperantes, el capital acude, para 

'progresar', a los expedientes mas retrogradas. 
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Al introducirse la ca.dena de montaje, se abre paso una nueva 

forma de organizao1on del trabajo que supone sl teylorismo, lo 

integra y lo supera: el fordismo. 

El fordismo hace su aparicion en los e~os veinte en los 

EE.~U. en la rama de medios de consumo de masas producidos en 

serie, se extiende después a la produooiOn de bienes 

intermedios necesarios para fabricar esos medios de consumo. A 

partir de la posguerra el trabajo organizado bajo los principios 

del fordismo se generaliza en le mayor parte de las industrias, y 

en los EstBdos Unidos y Europa 0001dentel. 

Se habla de una integrao1on y superao1on del taylorismo, en 

tan~o que rebasa los marcos del análisis del trabajo de cada 

trabajador individual. Ahora, se analizan estos traba.Jos 

individuales como parte de un todo, a través de le cadena de 

montaje como un mecanismo que relaciona a todas las secciones 

fundamentales de la fAbrioa y a ceda trabajador (o equipo de 

trabajadoreel le va coloce.ndo les partes en un determinado 

tiempo, de tal manera que le cadena no se detenga posibilitando 

asi la continuidad en el proceso de produooion. Y logra una 

intensificaciOn del trsbajo aun mas alta que ls que habla logrado 
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el taylorismo. Igualmente. con el fordismo es mayor la 

dlsociaciOn entre trabajo manual y trabajo intelectual. 

Si anteriormente los trabajadores podian incidir en cierta 

monera sobre la productividad de su trabajo, esto desapareció en 

la medida en que su tasa de producciOn esta determinada por la 

sinoronizaoiOn de una serie de maquinas y por el ritmo de la 

cadena. Esto significa que los diferentes segmentos del proceso 

de trabajo son i~tegrados o través de la cader.a de montaje que 

desplaza las materias primas y las lleva ante la maquina 

herramienta: por su parte. la puesta en marcha de este sistema ea 

favorecido por el uso generalizado en la industria de la e~ergia 

eléctrica que pone en movimiento motores de gran capeoidad y el 

consiguiente aumento de la capacidad instalada. 

Por su parte. los obreros son asignados a puestos ae trabajo 

especificas. estrictamente determinados por la conf iguraciOn del 

sistema de maquinas y pierden, por esa asignaaion sujeta a los 

ritmos de la cadena, el control que en lo individual podlan 

ejercer sobre su ritmo de trabajo. 

Antes de que Ford introdujera la cadena en su fabrica era 

frecuente el otorgamiento de bonificaciones que estimularan n los 

trabajadores, pero a partir de la introduccion de eata, los pagos 

de incentivos fueron suspendido~ y se nivelo nuevamente la tusa 

de salarios por hora 1ver Sward. citado por Braverman, p.1761. 

Pero debido a la enorme deserciOn de trabajadores de la f&brica 

81 



de H. Ford, se regreso al pago de salarios relativamente altos 

para poder garantizar la masa de fuerza de trabajo suficiente que 

diera oontinuidl!Mi a la producoiOn. 

El aumento de la intensidad del trabajo, aunque supone un 

incremento del salario, no se da en la misma proporoion que el 

aumento de la tasa de plusvalor cuyo crecimiento es mucho mas 

alto. Los adelantos cienttfico-tecnioos que se dan en esta epoca 

conduce a que el aumento logrado en la productividad aobrepase 

con creces la elevacion de los salarios. 

El fordismo, empero, no significo Unicamente cambios en el 

proceso de trabajo ~ino mas aun abarco transforma.cienes en el 

consumo social -con la produooiOn en masa- y la negociaoiOn 

colectiva e "institucional de la lucha economica de clases". (12) 

La introducciOn de la cadena de montaje al proceso de 

trabajo es la forma a.deouada para lB extraccion de plusvalla 

relativa en tanto que se reduce el valor individual de 

mercanoiaa de consumo obrero -ahora producidas masivamente- y se 

posibilita generalizar la tendencia a la baJa del valor de la 

fuerza de trabajo social. 

Los cambios en la base de la produociOn capitalista 

influyeron en diversos ambitos pollticos y eoonOmicos. En un 

sentido positivo. se eleva el nivel de vida de los trabajadores 

como oonseouenoia del aumento del salario real y la "incipiente 
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a.pariciOn del salario indirecto bajo la ferrma... todavia muy 

debil del consumo sooie.l Ceducacion. salubridad, eta.)". (13) La 

otra cara de le. moneda. fué la profundizaciOn de los conflictos 

sociales en el capitalismo: se ahonda el mando despOtioo del 

capital sobre el trabajo al establecerse un trabajo m~s intensivo 

y parcelado, 

decisiOn o 

en tanto que al despojar al obrero 

iniciativa en la ejecucion de sua 

de oue.lquier 

tarens, se 

desoalifice. y desvaloriza el trabajo y los trabajadores que lo 

efectue.n. Este sistema tiende a potenciarse hasta alcanzar su 

punto maximo hacia la déca.da de los setentas, con el cierre de un 

largo periodo de auge del capitalismo mundial que databa de la 

posguerra. 
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Nueva estructura 5!!:.! trabajo asalariado 

Es tambien en este periodo de reestructuración del proceso 

hechos de trabajo 

decisivos en 

ten sus dos e~apasl cuando tienen 

el ''ritmo y disciplina del trabajo". 

lugar 

y por el lo 

mismo en la estructura y comportamiento de la clase obrera: a 

part.ir de 1880 se establece la eduoacion pablioa elemental y 

entre 18?0 y 189U se generaliza en Europa -excepto en Inglaterra

el servicio militar obligatorio. (14) 

Con la puesta en marcha de la eduoaoion elemental se hace 

posible la difusión de técnicas elementales tanto en el trabajo 

de oficina como en el los trabajadores de produociOn (en tanto 

que ahora las üordenes' por escrito pueden ser comprendidas), 

Para Jos ninos es en la escuela donde se les prepara y disciplina 

para el trabajo intensivo. al serles inculcada una nueva "moral" 

de rigor y rutina. 

Igual influencia, pero en un sentido social mAs Wnplio. la 

eduoaoion posibilita una cierta uniformidad idiomatioa. e incluso 

"populariza el culto a las tradiciones y los valores nacionales". 

El complemento idoneo a las funciones de la esouela lo es, 

sin duda, el servicio militar obligatorio porque habitua. en este 

caso a los jóvenes, al trabajo disciplinado y fomenta -y exa~erba 

en ciertos momentos- el patriotismo. El tiempo de cumplimiento de 

este servicio variaba entre dos y cinco anos en "servico activo", 

mas loa de "reserva" (que en el caso de Rusia J legaba a trece 

anos). ( 15) 
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Este gran crecimiento del capital fi~lo, trae consigo la. 

separaoion del trabajo de produccion propiamente dicho, del 

trabajo de mantenimiento. Incluso ei trabajo de mantenimiento 

tiende a crecer mas rapidamente que el trabajo de producoiOn. Se 

ahonda asi la division del trabajo al interior de la fabrica al 

abrir aun mas la brecha entre trabajo calificado y trabajo no 

oalifioa.do, 

Al inte1•ior de las fabricas la influencia de esta 

reestructuracion se hízo palpable con el surgimiento de un 

pequeno sector de trabaje.dores cuyas principales caraaterlstioas 

eran su calif1cacion en un tipo de trabajo manual especializado 

en el mantenimiento, reparaoion y montaje de maquinaria. equipo e 

instalaciones {cuyo volwnen y costos se hicieron cada vez mas 

grandes y oomp lejos). Y con la apar10 iOn de otro sector, 

numéricamente mayor, de trabajad.orea de oficina y téoniooa. 

Igualmente, en esta época que las fracciones de clase 

se estructuran en forma diferente. 

Los nuevos sectores de trabajadores tambien se expresaron a 

nivel social como refle~lo de la tendencia "a imponer la 

especializac10n. racionalizao1on, inteneific~ciOn y 

jerarquizacion del trabajo en nuevas ramas". Por su parte, esta 

profundizac1on de la div1sion social del trabajo fue resultado de 
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la ampliaoi~n de la esfera circulatoria al desarrollarse las 

actividades comerciales, bancarias y financieras: con el 

surg imi en to de servicios sociales 1ectucacion, salud. 

esparcimiento)¡ y las modifioao1onea en el desempeóo del Estado 

f"ger.eradaa por el creo1miento de la produccion y loa necesidades 

aoc1ales)". (16) 

La revoiuo1on ~ecnologica. al transformar la base t~cn1ca de 

la producc1on y acelerar el creo1miento. requirio de enormes 

montos de inversiOn en infraestructura (carreteras. FFCC, 

eleotr1r1cac1on, tendido de lineas telefonicas) y dio un gran 

impulso a la 1ndustr1a de la construccion al requerir de grandes 

edificios !"abriles y construcc1ones de oficinas, escuelas y 

viviendas. Se trata de un fenOmeno absolutamente novedoso en la 

historia del capitalismo: el surgimiento de nuevos •ervioios 

cuyas tasas de crecimiento y población ocupada rebasaran, desde 

entonces, a las de la industria. 

Estos hechos significan una distribucion cualitativamente 

distinta del trabajo social al asignar a loa diferentes grupos de 

trabajadores de acuerdo con necesidades teanicas y sociales del 

desarrollo econom100. Asimismo, significo le generalizaciOn de 

las estructuras jerarquicas verticales al polarizar. por un lado, 

el mando despOtico del capital a cargo de los administradores, 

gerentes y funoionat"ios: y en el et.ro polo. a los "nuevos" 

asalariad.os, escolarizados, localizados en las urbes basicamente, 

y de reciente incorporaciOn a la IOgica capitalista del consumo 

personal y social de masas. 
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Estos sectores tenderan a crecer incluso mas rapidamente que 

el proletariado industrial -en sentido estricto. 

Este fenomeno. no fue ajeno a los teorices marxistas. muy 

por el contrario tuvo un lugar crucial en loa debates sostenidos 

Y que, finalmente, dividieron las filas del movimiento 

internacional a principios de siglo. 

Del desarrollo de esta <<nueva clase media>>. vinculado oon 

la preservacion de la pequena produocion y el crecimiento 

nwnarico de funcionarios y rentistas,Eduard Bernstein dedujo 

<evolucionista.mente> que no existia la tendencia en el 

capitalismo a empujar a la poblac10n hacia alguno de los dos 

polos de la sociedaa, es decir como µroletarios o como burgueses. 

Con la aprobacion de los ortodoxos (incluyendo a Lenin>, la 

respuesta a este plan~eamiento corre a cuenta de Kautsky: si bien 

esta nueva clase media se diferencia del proletariado porque 

posee educac1on. no se trata de una clase homogenea. Ademas una 

buena proporc1on de el la deberé. coincidir. tendenoia.lment.e. con 

el proletariado, porque el sustento de su pr1v1leg10, la 

educación se general iza minando asi esa base; igualmente, le 

tendencia a is proletarizeciOn de este sector y le embestida del 

capitalismo lo impulsaban a organizarse en sindicatos y "luchar 

junto a los obreros''. ( * l 

Dentro de te misma t"unc1on de direccion de las grandes 

empresas, surge el departamento de personal. a los que Hilferding 

care.cter1 za como traoajadores y emplead.os que reciben 
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remuneraciones mas attas en comparaci~n con los ooreros. y que en 

t'unoion de "su ideologia y procedencia" son parte de la 

burguesia. " ... Aunque finalmente el desarrollo empujara. a estos 

sectores al la.do del proletariado". l 17) 

La pequena propiedad. capitalista deja de tener importancia 

en la medida en que los ~equenos capitalistas cada vez tienen 

menos capital propio y. por tanto. cada vez esta.n mas sujetos a 

los procesos de centrlilizaaion. Hilferd1ng senala el retroceso de 

la 'olnse media industria.l' como un proceso irreversible, en 

donde solo una pequena parte de eata pasa a las filas de la 

burguesia. 

Con el crecimiénto de la industria hay un incremento 

considerable de los trabaja.dores de oficina. debido a que se 

desarrollan nuevas actividades al interior de las empresas: 

contabilidad, costos, departamentos donde se planifica y controla 

el proceso de traba.Jo ten los cuales también hay una divisiOn del 

trabajo y se reproduce el mando despotico y de Jerarquias), El 

propio desarrollo del capital lleva a la estenderizaoiOn del 

tr~bli~io de ofi<:Jina, y con alto. la vieja pequena burguesia pasa 

a ser una clase subalterna y tiende a proletarizarse. 

Con la elevaoion de l~ composic10n organice. del capital el 

no.mero de t.raba~ladores de mantenimiento tiende a arecer 

rapidamente -su crec1miento rela~1vo supera 1ncluso al de los 

trabajadores de la produccion propiamente dichn-. 

88 



La generalizaoiOn de la segunda revoluc1on tecnológica y la 

ad.min1stre.01on empresarial. ejerce una influencia particular al 

interior de la clase obrera y Jos nuevos sectores assJariados. 

En el oap1talismo monopolista la inmensa mayoría de la 

poblacion pasa a ser asalariada. esto es, la relación salarial se 

extiende hacia el conjunto de la poblacion. 

El progreso hacia una composicion orgAnioa de capital mAs 

elevada significa una disminucion relativa de los obreros. pero 

tambien 1 leva a que el nUmero de traba,iadores teonicoa que 

efectúan loa trabajos de mantenimiento y reparación de la 

maquinaria. crezca rapidamente. "la introduccion de nueva 

maquinaria hace superflua la fuerza de trabajo humana. pero no la 

supervision del técnico". ( 18} 

Con el progreso técnico, pues, ae produce una 

descaJificac1on provocada por Ja aupres1on de tareas complejas: 

pero ademas y en oontrapart1da, el departamento de mantenimiento 

se ve rerorzado. Se verifica un cambio en la estructura del 

proletaria.do en cuanto a la oalificao!On de la fuerza de trabaJo 

se refiere. esta nueva calif1oaciOn responde a las necesidades 

del lenguaJe técnico: La situación de los obreros no 

cualificados oambiO profundamente En un elevado y creciente 

numero de actlvictaaes. un trabe.Je.dar no podia l"eal izar 

adecuadamente su tarea. a no ser que aportase a ella una nueva 

actitud mental. La lectura y escritura se convirtieron.entre Jn 

mayoria de sus miembros, en la nueva necesidad basioa de las 

comunidades industriales Por simples que fueran las 
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exigencias que se planteaban al •ligilante de maquinas, este tenia 

que ser capaz de comprender las instrucoionea escritas y de 

ejecutarlas con preoision Era la escuela donde mas 

f6cilmente resultaba aprender a hacerlo (19), Esto no es 

otra cosa que la decalifioaciOn en oficio, vero la calificacion 

en escolaridad. El trabajo intelectual se ve subvaluado. 

Con la compleJizac1on de lo metodos de administracion se 

requirieron trabaJaelores con una particular cal ificacion: 

oficinistas, empleados en general, trabaja.dores de servicios. 

En el capitalismo Fremonopoliata, estos sectores pertenecian 

a la pequena burguesia (no compraban ni vendian fuerza de 

trabajo) y subsistinn a partir de su propio trabajo. Con el 

desarrollo del capitalismo monopolista estas funciones de control 

y direcoiOn del proceso de trabajo se han convertido ellas mismas 

en procesos de trabajo independientes y, en palabras de 

Braverman, son llevadas a cabo por el capital de manera similar 

que el proceso de producoion mismo, ya que compran fuerza de 

trabajo en gran escala en el mercado de trabajo y la somete a 

procesos de racional izaoion. Asi. el trabajo de oficina se 

estandariza. y la vieja pequeoa burguesía pasa a ser una clase 

subalterna que tiende a la proleta.rizaci6n. Son asalarie.dos no 

manuales, e incluso su crecimiento es mayor que el de los 

trabajadores de la producción (obreros industriales). 

Este mal llamado "cl"ec1miento de una. nueva pequena 

burguesia" no es sino la proletarizacion de los trabajadores 

intelectuales (201. Ya que este conjunto de traba~iadores no 
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tienen m~s que su fuerza de trabnjo, que sl ser ccmp~ads por los 

ce.pj tal is tas de dist.tntaa esferas, 

explo'table. 

a.mp l i an la mase. humana 

Estos sectores se han integrado plenamente en la venta de su 

fuerza de trabajo; los trabajad.ores se ven homogeneizados en 

cuanto parcelas cte una sola fuerza de traba.je soola1: "la 

tendencia aparente hacia una amplia Uolase media' no proletaria 

se ha resuelto en la creacion de un gran proletaria.do en forma 

nueva••, (21} 

~l 
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Cl) Alejandro Dsbat, T•1le. p. 324 

1 2) !bid, p. 422 
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europeo, Cap. III 

(5) Dabat, op, oit. p. 335 
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(7) H. Braverman, TrabaJo y capital monopolista, p. 197 

18> M. Aglietta, Regulao!On y orisis del oapitalismo •. p. 90 

(9) !bid. p. 91 

flOJ !bid. p. 9ls 

(11) El tayloriamo se basa en el análisis del trabajo de cada 
trabajador individual: "Nuestro primer paso fué la selección 
cientlfioa de loi:1 tNibajadores. Al tratar con los obreros 
bajo este tipo de ad.minis~raoi6n. es una regla inflexible 
hablar y tratar solamente ~ ª Y.n_ hombre I?.QR ~· dado que 
cada obrero tiene sus propias y especiales capacidades y 
l imitaciones y dado que no estamos tl'etnndo:i ·~Vn hombres en 
masli, sino que t.ratamos de desarr-ol lar cada. hombre 
individual hasta su m~s alto estadio de eficiencia y 
prosperidad .. , " Toylor, citado por Braverman, op. cit. 
paga. 128-131. El subr!:lyado es nuestro. 



(12) Aglietta, op. olt. p. g3 

(131 Dabat, op. cit. p. 340 

( 14) !bid. p. 339 

Cl5) ldem. 

(16) !bid. p. 341 

(*> Otra respuesta contundente y muy aguda pollticamente, es la 
de Rosa Luxemburgo en su obra Reforma o RevoluoiOn. escrita 
en 1699 

(17) Hilferdlng, R. op, cit. p. 393 

e 16) lbidem. 

Cl9) Aahworth. W. Op. oit. p. 132-133 

(20) Entendemos el concepto de proletariado como el conjunto de 
trabajadores explotados por el capital; y no lo limitamos 
~nicamente a trabajadores que producen plusvalor. Tampoco 
concebimos al proletaria.do como una clase homog~nea. 

{21) Braverman. op. cit. p. 409 
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