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PRESENTACION 

El trabajo que el lector tiene en sus manos encuentra su. 

raz6n de ser m4s alla de lo académico y de lo puramente te6ri-

co, aun cuando el elevado nivel de abstracci6n en que se dese~ 

vuelve parecería indicar lo contrario. La necesidad de la su-

pervivencia individual se me presenta, hoy por hoy, bajo la fi 

gura de necesidad acad~ica, de a.hí que de cualquier manera 

exista una motivaci6n de esa índole; empero, la elecci6n del -

tema de este trabajo fue dictada por una.experiencia personal 

d~ algo m4s de diez años de militancia revólucionaria, los cua 

les me llevaron a un conjunto de conclusiones que, erradas ~ -

no --eso lo dir4 el tiempo--,. me indican la existenci·a de una 

crisis radical de la teoría y la práctica revolucionarias en ~ . 

el plano mundial. · Evident:emente no es estEÍ el l'!Jgar. paX'a en-

trar en consideracionés concX'etas aceX'ca de esa ~roblelll4tica - ~ 

(en el capítulo 1 ampl~amos en ciert~ medida la idea rect4n ~~~ 

vertida), poX' lo que me ltn\tt~ aqut:. a señalar, que el conteni ... · · 

do de la presente tesis esta: asociado direct~ente a la X'es-- : 

puesta que en lo peX'sonal doy a la pr~gunta: ¿qu4 debe hacer ~ 

un ·revolucionario ºcomunista hoy?. No desconozco que e~ta pre• 

gunta recibe cotidianamente una multitud de respuestas, condi

cionada• todas ellas por las diferentes experiencia• r situa--· . . . . 

ciones de los revolucionarios de todo el 111undo.· Sin eniba~~o, 

cada c¡uien· es responsable de sus propias decisiones 1 de 101 -

dxitos y los errores que conllevan1 ~o asumo mt respuesta a 1• 

-~ 
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, .. 
pregunta señalada. B~sicamente,· la idea que me gu!a es que en 

la relaci6n entre el sujeto revolucionario (la clase obrera 

mundial) y el objeto de su revoluci6n (el capital mundial en 

tanto conjunto histdrico específico de relaciones sociales), * 
la praxis revolucionaria ha sido puesta en crisis y ha tendido 

a ser absorbida peri6dicamente por el objeto a revolucionari y 

se trata de una crisis y de una absorci6n multiformes pero di

rectamente asociadas al desarrollo del objeto capital como ca-· 

pital configurado mundialmente, es decir, en tanto capital 

existente en el mercado mundial. Es, en ~fecto, en este nivel 

de realidad {concreci6n) m~xima del capital donde poseen su -~ 

eficiencia concentrada y m~s oculta las determinaciones :fufraes~ ~ 

turales y supraestructurales de la explotaci6n capitalista o -

del capital en tanto forma enajenada de la vida social. Por -

ello la superacidn de la praxis tradicional -~y cuestionada· --

hoy en d!a-- de la izquierda·revolucionaria mundial, s~g1!n Jnt 

humilde opinidn, tiene como nudo que ~raba su realizacidn la ~· 

visidn m&s concreta, ·que dicha izquierda revolucionaria tiene 
. . .. ' 

sobre el objeto a revolucionar, 1.e., sobre el capital mundial. 

En otros términos, la solucidn'de la crisis de la praxts revg,. 

1.ucionaria depende directaJ11ente,. _Y de manera inevitable, del .,,: 

cuestion1U11iento de esa visidn y, por su~uesto, de la soluc16n 

del problema tedrtco que con dicho cuestionallliento aparece, y -

que consiste en delimitar correctalllente al objeto de la acci6n 

r~volucionaria del proletariado. Y .el marco de esta del11111t4~ 

~16n lo brinda, en nuestra opinidn, al discurso marxista sobre 

el desarrollo capitalista. 

----~---



III. 

Por lo recién indicado el presente trabajo se constituye· 

como un muy modesto y, sobre todo, muy parcial intento de re-~ 

construir la teor!a marxista del desarróllo capitalista# y - -

cuando digo aqu! marxista, lo hago en el sentido m~s estricto 

del término, i.e., se trata de reconsiderar la teoría de Marx 

sobre el desarrollo capitalista m~s all4 de las teorizaciones 

de los diferentes exégetas, por lo que aqu! no se hallar~n m~s 

que consideraciones margin~les en referencia a aquellos que 

son conocidos como los te6ricos del irnper.ialismo. La raz6n de 

ello es que estoy íntimamente convencido de que la crisis de ~ 
1 . 

la praxis revolucionaria incluye a lás teorías del imperialis~ 

mo y, si esto es verdad, en el intento de replantear elementos 

para la delimitación de qué es el capital hoy, pretendí ap~ga~ 

me al discurso y a la· forma discursiva que lo delimit6 en el -

pasado, qu~ no son otros que los ofrecidos por Marx en El Capi

tal. y .esta es la s~gunda idea b4sica que me.gu!a: añtes de - .. 

dar por sentado que dicho disc.urso "no alcanza" para la deter . .; 

111tnaci6n de qud es el capital hoy,· antes de dicU.r veredicto.-·~ :: 
. ·. - . 

afirmando la 1Jnp0tencia del discuros de El Capital, me .r~tto 

al intento de rescatar la teor!a del desarrollo capitalista -

contenida en esa obra. De aqu! que el método s~guido en esta 

tesis sea el de considerar El. Capital resaltando el desarrollo 

coJQO determtnac~~n de la existencia, antes que la ~istencia ~ 

en.genéralr se trabl1 pues, de una lectura de la obra ~gna de . . 
Marx desd~ lo qua:yo coriside~i.> la probleni4t1ca vital para la _,. 

praxis revolucionaria en nuestra ~po~a. Pido perd~n al lector. 
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por la aparente insolencia de la pretencidn de ofrecer una lec 

tura más de esa obra, sin embargo se tra.ta de un intento de -

dar con El Capital en la cabeza de todos aquellos que a la li 

gera --¿problema que interviene acaso en la determinaci6n de -

nuestro enemigo en su fase actual?-- lo mandan al rinc6n de -

los trastos viejos. 

Desde ahora tengo que indicar --y ya me urgía hacerlo-

que lo que aqu! se presenta es un intento sumamente parcial e 

incipiente de replantear un aspecto de la teoría marxista ~ 

~ dei" desarrollo capitalista, a saber, aquel que, circuns~ 

crito al desenvolvimiento de la infraestructura de la reprodu~ 

ci6n social, se refiere a.l desarrollo de la produccidn del ca

pital {sobre esta limitacidn remitimos al lector a cap. II, 3. 

y cap. V, 1.l. Pido de antemano la indulgencia del lector por 

.-lo abstracto de ciertos pasajes --aspecto que se ~oncentra .por 

momentos en determina.dos par~grafos de los capítulos III y v--•1~: 

as! cOJ110 por la profusi6n de citas --capftulo~ IX~ y IV .. - a que· 

me _fue _necesario recurrir para demostrar que lo ~e aquf se~·· 

pone coJllO la teor!a de Marx acerca del desarrollo capitalista,-· 
. ' 

es efectivamente de .Marx. Es necesario señalar que para la .. - . 

lectura de este tra!Mljo se presupone un conoc:flniento al menos 

regular de laa secciones zx1 .. v del Libro I ae· El" Capital. Por 

lo que hace a los señalaJ11tentos tdcnicos que previamente hay -

que hacer, es nec~sado in~icar que el uso·. de ti!rD1~noa J!lUY ah! 
tractos y t~cnicos para el manejo de los conceptos fue obl~ga

ao por las necesidades de un trata.miento r~guroso que en abso

luto es popular. Finalmente, para aquellos que siempre se - -
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apresuran en la b11squeda de "lo concreto", diremos con Hegel': 

La ciencia que, hall~ndose en sus comienzos, 
no ha llegado todavía a la plenitud del deta 
lle, ni a la perfecci6n de la forma, se expo 
ne a verse censurada por ello. Pero si esta 
censura tratara de afectar a su esencia se
ría tan injusta como inadmisible sería el no 
querer reconocer la exigencia de aquel desa
rrollo completo. 

Una vez dada una somera explicaci6n del por qué del tema 

de la tesis y .de la.gran importancia que revis~e para el autor, 

y después de algunos señalamientos técnicos de la manera en la 

que se la realiz6, podemos pasar á otra índole de señalamien--

tos. En primer lugar la deuda perpetua que he contraido en el 

curso de mis estudios de po~grado con mi maestro Bolívar Eche-. 

verr!ar en definitiva mi contacto con él, a través de sus cla-
' 

ses as! como de las numerosaá consultas que me brind6, trans-• 

- form6 de manera radical mi visi6n del ·marxismo impres,ionandome 

de manera.muy profund~, sin lo cual la tem~tica de este traba

jo hubiese sido tratado de JQanera muy.diferente. 'Por supues~o,. 

esta tesis refleja un cierto. grado de aprovechar11ient0 --y tana•''. 

bidn de desaprovechamiento~- de las enseñanzas de mi maestro -

Bolívar Echeverr!a pero, .en cudquier caso,, 41 no es, en abso

luto, responsable de. las f~ltas y errores en ell.a contenidos. 

Por otra parte, estoy de todo punto obl~9ado ~ s~ñalar la.gran .. 
influencia que sobre mt trabajo tuvo la relacidn con mi am~90 

Jorge Veraza V. 1 . con quien comparto este tema en el corzdn, r . . ' 

quien s~gura,mente lo habrta tratado con mejor fortuna~ Resul-

ta, invaluable, por otr~ parte, la cooperaci6n y comprensidn -

que Flor de Ma. Balboa R. me brindd durante la elaboraci6n de 
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de estás p&ginas cooperación y comprensidn sin las cuales no -

habría dispuesto del tiempo mínimo ni de la tranquilidad espi

ritual necesarios para su realizaci6n. A mi maestra Theodora 

Kanoussi le debo una inestimable amistad, que me apoy6 y alent6 •. 

Finalmente, deseo agradecer de todo coraz6n a Ma. Eugenia Alba 

su enorme paciencia en la ingra~a labor de mecanografiar p~gi

nas y m~s p~ginas de la caligrafía casi ilegible que por des-

gracia me pertenece. 



CAPITULO I 

LA TEORIA DEL IMPERIALISMO COMO PRESUNTA TEORIA DEL 

DESARROLLO C~~IT~LISTA O SUSTITUTO DE LA MISMA 

1. Hoy como ayer la misma necesidad, ·pero m~s acuciante, del -

,reconocimiento del terreno sobre el que se desenvuelve la 

lucha revolucionaria del proletariado. 

En nuestrosd1as el problema capital alrededor de cuya solu

ci6n se juega el destino de la lucha revolucionaria de tenden--

cia comunista del proletariado es un problema esencialmente di!, 

cursivo, te6rico, a saber: el del reconocimiento del terreno en 

que se desenvuelve dicha lucha. Tal terreno no es otro, en 

principio, que el lugar del conflicto entre las fuerzas produc

tivas sociales y las condiciones o relaciones de producci6n,. l!! . 

. gar o terreno que Marx define, de acuerdo al discurso critico -.· . . .. . . 
contenido en El Capital, con el concepto de la infraestructura·. 

~ocial (1) •. ·.A ~rimera vlsta pareciera que lo afirmado n~ tiene .· 

sentido, m~s aGn, a nivel mundial entre la izquierda revolucio

naria socialista o comunista existe algo aproximado al consenso 

acercad~ lo que es en t6rminos conceptuales generales · la_!~-

fraestructura de la f~gura capitalista de la reproducci6n so-•·. 

cial, al tiempo. que este cuas~-c.onsenso incluye tambi6n la idea 

·de que el discurso. ofrecido por Marx en El Capital d~scubri6 el 
- . . . . . .. 

· .. 
terreno de la lucha de ciases que se desarrollaba en áu · 6poca _, ·. · 

y que, por su parte, la teoda del imperialismo ha ofrecido, 

por lo menos en lo fundamental, el mismo descubrimiento para la 
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época que corre desde fines del siglo pasado hasta nuestros 

d1as. De esta manera lo afirmado al principio resulta extraño 

en la medida en que la concepci6n predominante entre la izquie! 

da y el movimiento obrero revolucionario es aquella que nos i~ 

dica que la infraestructura de la reproducci6n social capital!~ 

ta está explicitada teoréticamente por el dicurso de El Capital 

para las primeras épocas del capitalismo, mientras que en lo 

fundamental la t~or1a del imperialismo complementa dicho texto 

al cumplir el mism~ papel de explicitaci6n teorética para el C! 

pitalismo de nuestros d1as. As!, los problemas fundamentales -

de la lucha comunista del proletariado parecen ser muy otros 

del arriba indicado: problemas estructurados alrededor de la 

presici6n de estrategias y tácticas adecuados. a la fase imperi! 

lista del capitalismo. De otra manera: la teorta reconoce en -

el desarrollo capitalista habido la época o periodo imperialis-:: .. 

ta, y nos presenta una·visi~n de lo que él es en 'cuantó terreno 

de la lucha de clases presente. Empero, al margen de toda con-· 

sideraci6n te6rica. ya la s.imple experiencia hist6rica demuestra _ ... 

que la soluci6n aportada por las diversas teodas del imperias-· . · • 

mo, se vuelve cada vez mas insuficiente cuando no una simple 

.pseudosoluci6~ o soluci6n meramente ficticia. La sola existen

cia de varias teorías cl4sicas del imperialismo a partir de l~ 

Epoca.~sma de fundaci6n de est~ ~eor1a, as! como la multi~ltc.! 

ci6n de los debates centrados ya en una ya. en otra ~e ellas •.. .::. . , . . ~ . . - . . 

partir de. la d6cada ·de los sesentas, indican que a~go marcha .-. 

md respecto a la teoda ,del imperialismo y, claro, ~aspecto· a··. _ 

lo qiie la m:i.sma pretenae..:..en sus difemntes versiones-descubrir-~,·.~:.· 

nos como terreno del ~esenvolvimiento presente de la lucha rev!!. ,'," .· 
:.-·-·. 

, . .. , 
~;>: 
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lucionaria del proletariado. Pero la crisis en proceso de la .. -

teorta del imperialismo se realiza primeramente en los fracasos 

cada vez m~s visibles y actuales de diferentes proyectcsprolet! 

rios, en especial en el de aquel viejo proyecto representado por 

los partidos comunistas, as1 como en los tempranos fracasos de 

los nuevos esbozos de proyectos proletarios que algunos de estos 

partidos enarbolan hoy en d1a. 

La situaci6n señalada se vuelve peculiarmente.grave y agu

da en cuanto lacu:isi-crisis de la teor1a del imperialismo y su 

inc.apacidad manifiesta para descubrir el te'rreno de la lucha de 

tendencia comunista del proletariado, parecen describir una pa

r~bola que alcanza al propio discurso de Marx. Sobre.~l, en -

efecto, se cierne la duda, Los problemas "del socialismo real•, 

la incapacidad de los partidos comunistas y socialistas, el .su!, 

".9imiento de procesos re~olucionarios aut6nomos, algunos inspira . . .. :--

dos eri ideas comunistas otro.a no, todo esto que se levanta c~ :_- ... 

una crisis de la praxis tradicional de la izquierda socialista.· · ... 

y c~munista· •. ·· · apunt~ en primer l~cjar hacia ia· tec)rizaci6n q~·''-;·. 
. . . . . . 

la ml~ma ha sustentado como concepci6n del terreno de su praxlsj· 

.la teorla dei •capitalismo actual•, la teorta de la •fase impe

rialista• de1· capitalismo1P.En0 la duda apunta tambidn hacia la 
. . 

1 teodzaci6n de la cual se asume qu~ la teoda del imperial~smo 

no es mas que su continuaci6n,estoes,hacia e1 disc~so contenid~ 

en El' ·capital •. Asl pues, desde el interior mismo del campo re;· ·. 

volucionario y bidn mirada· la cosa,. el consenso señalado atrl9 : · · ·"' . . . . ··. .. .., 
tiende 'a minarse, hoy en dla ya no se esta tan seguro de que la . .-:·: . . .. ·~ 

teoda del imperialismo nos. devele el terreno de la lucha del. - · ., 

". 
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proletariado, m~s aQn, otros dudan de que el propio.discurso de 

Marx halla develado tal terreno alguna vez ••• viran entonces h!, 

cia otros discursos m~s o menos revolucionarios y cr1ticos: pr.2 

yectos de contracultura, proyectos nacionales, etc.¡ y en el 

peor de _las casos se dan por derrotados. Por su lado, el enemi 

go, el capital aan desgarrado internamente, aprovecha la confu 

si6n como siempre lo hace, y pretende reorganizar su mundo so--

bre las espaldas de toda 1~ humanidad y a lo la~go y ancho de -

la tierra y m~s alla si le es posible, en el intento de pasar a 

un nuevo y_largo ciclo de su dominaci6n. Brota nuevamente pues, 

con gran urgencia, el problema del reconocimiento del terreno ~ 

de la lucha de clases de contenido ~nternacional del proletari!, 

do¡ en él ·y en la redefinici6n de la praxis revolucionaria que 

conlleva, se ju~ga, insistimos, el destino de dicha lucha y con 

él el destino de la humanidad toda. 

·2. Las vari·as te·orf:as· de·1 ·impe·rfalismo en cuanto tentativas - , 

de reconocimiento del terreno de la lucha proletaria de 

tendencia comunista• 

Es en verdad en ese periodo de casi cuatro de~adas que co

rre de 18.96 a mediados de los a5oa treirtta, cuando de entre lá 
' . 

abigarrada multitud de problemas discutidos y afrontados por el 

movimiento", sociáldemocrata pr~ro.,y por Al y el. movimiento C!! 

munista despuea, surgen. laa teor1aa del imperialismo que pode--. . . ,' . . . . . •, 

moa llamar cl&sicaa. La compleja polAmica acerca del .desarro~~~ 

llo y loa limites. df7 la reproduc.ci6n social capitalista -~~·nau9i. -
' . 

rada po~ la •Bernst~Debatte•1·· decantar1'.a· en tres versione1 · ..,.': -
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de la teor!a marxista del imperialismo, las cuales a m~s dis!m

bol~s por su ulterior.9ravitaci6n teórica y práctica as! como -

por sus m~ritos propiamente discursivos, son paradigmáticas til!!,. 

to en sus aciertos como en sus errores. Las tres vertientes 

teóricas respecto del imperialismo.son la fundada por Lenin y -

Bujar1n( 2), la cu~l se construyó en un arco temporal muy dilat! 

do y que será de lejos la más influyente antes que nada por ra

zones políticas; aquella iniciada por Rosa Luxemburgo y que. go

zaría de una influencia tambi~n importante pero menor e incomp! 

rablemente menos prolongada que la primera; finalmente, la for

mulada y :r.epxesentadapor. Henryk Grossmann (J), teor!a del imperia--. · 

lismo esta Oltima qu~ a6n cuando pr~cticamente ignorada en la -

actualidad< 4>, se benefi.cia de las anteriores sin venir a ser -

una fusi6n de las mismas y presentando, por el contrario, una -

gran originalidad e importantes m~ritos propios que la presen~-. 
. -

tan como la más madura de las tres por ser aquella en la que_ se·· 

concentran los efectos del la~go periodo de discusiones abierto·::·'·~. 

p~r Bernstein Y .. del que la cuestión del imperialismo i:esulto s~:X ~· 
.• ~. .".·. 

lo uno de ·sus. aspectos. Tales son pues 1 las tres vertientes. P!. · · 

rad~gm!ticas .de la teor!a del imperialismo y, es necesario sub

rayarlo aqul, .son de hecho tres teorlas bien distintas de lo · -
. . .. .... 

gue se considera la fase imperialista del desarrollo capttalis-

ta. 

Bist6ricamente las teor1as del iq,eria~ismo constituyen,-~'~-·

una toma de posici6n frente al problema.de cual era ~1 nuevo ·i:!~ · 
rreno de la lucha proletaria que se.creía ~escubrir, y se trat~ . 

de una toma de posici6n revolucionaria puesto que el debate ~ ""- :; 

,_ .: 
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acerca de tal terreno principi6, como es sabido, precisamente·

por la neqaci6n hecha por Bernstein de la perspectiva revoluci~ 

naria del proletariado: no se cancelaba la perspectiva comunis

ta en s! misma, tan s6lo se afirmaba que dicha perspectiva.no 

atravieza por la revoluci6n, la alternativa era, pues, una - ;;.,:.: 

transición pacífica hacia la nueva sociedad. Tal conclusi6n se 

sostuvo sobre la idea de que el desarrollo capitalista apuntaba 

cada vez m!s en el sentido de la conce1aci6n·de la perspectiva 

revolucionaria a medida que el funcionamiento ec6nomico del ca

pitalismo se tornaba pr~gresivamente en "racional" y "civiliza

do". Frente a esta concepci6n las teor1as del imperialismo 

surgieron estrechamente l~qadas a l~ idea de que el desarrollo 

capi~alis~a impulsaba precisamente e~ el sentido contrario: el 

de la catastrofe -como .. guerra para Rosa y Lenin, como crisis p~· 

1· ra Grossmann<6>- y, por ende, en el sentido de la amplia~i6n y . 

profundizaci6n de la· perspectiva revolucionaria del pr¿letaria-

.1 

. 
do. Lo s~gnificativo resulta ser aquí que~ pese a todo, las ~-

... 

teorías del imperialismo se estructuran acepta~ ·1a hip6te~ia ··~~; · 
•.•. 

de la corriente que cancelaba la perspectiva revolucionaria, -

i.e~, la hlp~tesia de la ocurrencia de una_ gran cantidad.de :im-

portantes y pr~fundas alteraciones en.la f~gura capitalista de 

la rep~oducci6n social. · La diferencia, en este sentido, de la 

corri~nte revol~ciona~ia respecto a ~a corriente rival fue do

ble 1 . poi'. un lado la toma de p~sici6n rev~lucionaria acab6 ret.iu! . , 

riendo la radicalizaci6n de la idea de los cambloa .¡ alt~~ac.io-
_, .. 

! ~ nea; condiiciendola a la definici6n de una nueva fase o etapa ~ " 
l'.9 

.. · .... 
1 . ¡,. 

-------'-------.,....--· --· ~.,..-. -. ---
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del desarroll.o capitalista y, por otro lado.-como resultado de 

lo anterior~la diferencia entre ambas corrientes se redujo con· 

mucho a una cuesti6n de diagn6stico de la perspectiva una vez -

dadas y aceptadas las alteraciones que supuestamente hab!a pro

ducido ~l desarrollo capitalista. El movimiento discursivo to

tal result6 por dem~s curioso, ya que los propugnadores inici_! 

les de las novedades del desarrollo cap! talista pretendieron que. 

las mismas discurrían con la ~sencia del mismo y, por ende, no 

se trataba de ninguna nueva fase, sino simplemente del desarro

llo 16qico o natural; contrariamente, los revolucionarios, al -

ac:e¡:tar tambi~n los cambios ocurridos los postularon coino cam--

bies supuestamente e.senciales, y de~inieron una nueva fase .para 

demostrar que el capitalismo s~gu!a siendo el mismo en cuanto -

sustento de la perspectiva revolucionaria •. 

As!, desde el campo del marxismo, en cuanto pretendido di,! 

curso de la revolu·ci6n comunista, al inicio del presente siqlo ·· .·•. 

se concibi6 la idea de que en la f~gura.capitalista de la r~,~.2 
ducci6n social se presentaban ya alteraciones y cambios en ta\_~_<;::·:· 

~ . ~~ , . 
proporci6n y de ·tal profundidad que tenían, necesariamente, qua·,._._ 

repre~entar a~qdn tipo ~e alteraci6n decisiva de dicha figura. ' \ 

Plante&se entonces la obl:f.gator{edad de una teorizaci6n adecua-·1'· 

da de la "nueva" f:f.gura .d~ la :.:. reproducci6n capitalista que se 
. : . . 

·creta percibir, como tinica posibilidad para la preparaci6n de - .::'. . . .•··,. ":' 

un caJnino certero que permitiera la continuaci&n de la lucha in J>~ 
# • -,. • • • • ' ., -' • • • ' ~·~~·~·--_:~· 

ternacional del proletariado en pos de su ~mancipaci6n. Ese >~~~~:.--:: 

fue el or:f.gen inmediato de las diferentes versiones de .la teo~;~.\~!.:_ 
marxista del· imperialismo; que .hl era el nombre,· ·tmperi~lismo,.?f{-

·:·,~·· -. !,. , 
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de esa figura de la reproducci6n social capitalista d~tada de·

las nuevas características, funciones, tendencias y leyes que -

la teoría pretendi6 de.scubrir. y, como es sabido, realmente en 

este descubrimiento de "novedades" imperialistas los marxistas 

no estaban solos y, de hecho, ni siquiera eran los pioneros - -

puesto que la noción del imperialismo provino directamente de 

los propios publicistas, cr!ticos y estadistas burgueses (Hob-

son, Bismarck, Disraeli, etc.); mas aGn,la "opini6n p6blica" de 

principios de s~glo ya poseía una cierta noci6n de esó que ~e.

llamaba imperialismo. Los teórico~ marxistas, por su parte, 

una vez que se ocuparon del asunto tendieron a buscar la funda

mentaci6n o "base econ6mica" de aquello que hasta entonces par~ 

c!a ubicarse primeramente como una serie de fen6menos políticos. 

De.ello se obtuvo un doble resultado. Por un lado la fundaci6n 

de un cuerpo te6rico aparentemente marxista y científico en - -

cuanto materi~list~;. p~r otro lado el imperialismo se preserit6 . 

a~! a los ojos d~ los.marxistas conio.la nueva figura del capita. . . - . 

lismo o bien, si se prefiere, · coino el mAs reci.ente .resultado -·· ·, .•. • :·· 

del desarrollo capitalista. De esta manera el capitalismo como. 

tot~lidad econ&i:i.co-J>Olltica babia. devenido imperialismo y . ia - .. . . . 
teorla correspondiente daba cuenta de los cambios ocurridos .eñ 

la "base econ~miéa• del.capitalismo, 

mente, cient!ficamente, la teorla de 

asentando aat.~_·materialist!.. 
. . _, . -·~. . . 

ei¡¡te des~rro.llo capital!•-. 
. ., . 

ta en cuanto .totalida4. ··Y .este mov~miento die.cursivo resulta._: 

ba ser a la v~z. el. descUbrimiento. del nuevo terreno de la luch~ : ·~ . · 

revolucionaria del "pl'Ol~tariado. 
. ••,· 

·' . 

.• 

.. 
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Al paso del tiempo y con el consecuente ·alejamiento, cada 

vez mayor, de las fases temprani'.'s y no tan tempranas del desa-

rrollo capitalista, sumado al acicate de las complejas coyuntu

ras y perspectivas que se planteron para la lucha proletaria d~ 

rante las primeras cuatro décadas del presente siglo, result6 -

cada vez m~s natural para la mayor!a de los marxistas el identi 

ficar la teor1a del imperialismo como la teór1a del desarrollo 

capitalista o bien, en el mejor de los casos, como el 6ltimo 

avance de una teor!a marxista del desarrollo capitalista que ca 

sl nadie se preocu_pa por explicitar o señalar con un m1nimo ·de 

presici6n( 7). La reducci6n y la simplificaci6n que as! op~ra-

ban se justificaron, de manera consciente o inconsciente, por -

la necesidad de "no perder el tiempo en minucias" y enfrentarse 

a las necesidades planteadas por la lucha de clases_ en curso i!!: 

mediato. 

3. El necesari"o replanteamiento del problema en los t~rminos 

· ·de un·a· te·oria· ·crt·t·ic·a ·del desarrollo .capi"tal:i"sta 

Dada la dive;rgencia entre las .teodas del imperialismo; si '· 

dentro del c~nti~gente marxista que tendencialmente"se extendla 

absoluta "o relativamente, aqudl que tuvo su or~gen inmediato en. 
la fundaci6n _de la III.Internacional, por imperialismo.:..y, con"". 

secuentemente, por desarrollo actual d,el capitalismo--se enten

dla aquello reclamado como realidad fundante ·~e · la lucha _·de el~ 

ses por la teorla de Lenin, ~l int~rior de otros conti~gentes "".' · .... . . . . . ',~:., 

marxistas-por lo menos durante el tiempo que_ llev6 hasta la -- . ; 

virtu8l.desaparici6n de· los mismos- el desarrollo capf!.talist~ ~ ~·.-:··· 
. ·-· : .. 

llamado imperiali'smo se comprendla ·de muy diferente manera. P!.:':: -; 
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ro a pesar de ello, y sin pretender elaborar un balance pormen~ 

rizado y total sobre las diferen~'es teor1as del imperialismo, -

podemos señalar dos puntos principales de convergencia entre 

ellas. Por una parte, la tendencia m~s o menos pronunciada, y 

ya señalada, a presentar su concepci6n del imperialismo identi 

ficandola con la teorta del desarrollo capitalista o, por lo ID! 

nos, como el cuerpo mayoritario de ésta. Por la otra parte, la 

elaboraci6n de todas estas teor1as a partir de los fundamentos 

de la interpretación del marxismo que a la vuelta del siglo XIX 

caracte.rizaba a la II Internacional, es decir, aquella interpr~ 

taciOn del marxismo que lo coloca como una ciencia m~s ~aunque 

nueva, es verdad- al lado de las otras ciencias positivas estru~ 

turadas durante la época burguesa; s~ trata, pues, de aquella -

concepción que ve en el sistema de.las ciencias la ~~gura aca

bada en lo fundamental del saber.como ent'e transhistOrico en·-.

proceso de perfeccionamiento, y que supone que e.l ma.rxis~o vie

ne a sumarse como una piedra mb al edificio de este saber, .ex;. .. '_ 

tendil!!ndolo positivamente. Esta tUtima caractertstica o conver. ·• . . - . . - -... , 
.. gencia estructurante de las .diversas teor1as del imperialismo (B) ::·; · 

. . 
es, con mucho, y por encima de toda otra consideraci6n, la pri! · 

cipal, y mis adn, se con~tituy~ como el ndcleo alrededor del ~ 

cual dichas teortas presentan con.gran intensidad la ruptura m! . . . 
yor con el discurso del propio Marx, sin importar. aqut en que'.:-

relaci6n con ~l .se ~utoconciban los diferentes prop~gnadore• y 

s!!gulcior~• de· ~ 11 mlsm ;.. 
'''·:, 

' ...... 

. ...... ·. . .. ~.. . 

.. 
------·~..J~-
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La interpretaci6n que supone al marxismo una ciencia m!s; 

aunque sea la nueva "ciencia de la historia y de la sociedad", 

tiende necesariamente a la homoqeneizaci6n met6dica, y por ende 

estructural, entre el marxismo y cualquier otra ciencia de la -

~poca burguesa, por ejemplo con la f!sica o con la socio~og!a, 

ciencias todas que, por materialistas que puedan ser, parten de 

lo dado, del factum brutum para representarlo, y en ese mis

mo movimiento lo aceptan como natural y por tanto neutral y -

necesario en ·s! mismo,. procediendo entonces a elaborar modelos 

te6ricos en corres~ondencia con la facticidad de la dado inme-

diatamente. Muy por el contrario, el discurso que nos es Qfre-

cido en El Capital parte del conocimiento previamente alcanzado 

por Marx de que la fa~tiCidad dada al sujeto por la f~gura cap!· 

talista de la reproducci6n soc·ial es una apariencia que, necesa

riamente~ oculta el verdadero discurrir· esencial de dichl;l .repr_2 

ducciOn; es decir, a diferencia de lo que ocurre en la ·natur.al!, 

za, la fac;ticidad que nos ofrece la reproducci6n social capita-~ ·. 
•, . . 

lista es una •caoticidad" o:c-ganiz~da, y o:c-ganizada preci'aamenté··.' t<_ 
alrededor del ocultamiento de su movimiento real. De. ah!· que.;,;.·.--· 

Márx elabore· .~l Capi·tal conio crltica .de la economb polltica, · -

en tánto que s6lo el pr~~dimien~o o met6iica de la critica e• 
-. -

capaz de enfrentai:: el .elusivo objeto constituido por la repro--· :- . 

ducci6n social capitalista1 mas todavta, s6lo puede enfrentarlo 

aproximandosélil! ind.i~ectamentej no c<?ZDO c~!tica d~l -obj.eto mt•- .~ · · 
mo, ·sino como ,c;dtica de .. la nianera en ·que el mi&mo se ofr~ce "i 
que esta sistematizada por la economía po11tica. Este acerca

miento a la vez critico e indirecto al objeto constituya:· en s1 ;~~. 

mismo una nueva f~gura hist6r1ca de :ia científi'cidad, a saber, 

J ·. ~· ·,.:·. 

..• -
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el paradigma de cientificidad de la época de la posible transi~ 

ci6n hacia el comunismo<9>. Y esta cientificidad cr!tica impo-

ne una forma discursiva suigeneris, plasmada en la estructura 

toda de El Capital, corno estructura y desarrollo necesarios -

del discurso cient1fico especifico que lo constituye. Todo es

to es precisamente lo que escapa a la concepci6n de la II Inter 

nacional y lo que permite la homologaci6n del marxismo con el -

saber burgu~s, concebido, ·por lo dem~s, como el saber en general: 

como sistema transhist6rico de las ciencias. 

A partir de la p~rdida de la criticidad propia del discur

so marxista y del fetichismo sutil que invita ~l seguimiento de . . .. 
la facticidad en el esfuerzo por representarla., se estructuran 

las rupturas de las teorías del imperialismo con el discurso de. 
o Marx, ast como también las deficiencias y equ!vocos.de las mis• 

mas en su intento de esclarecimiento del terreno de .la.luchar!. 

volucionaria del proletariado. Por nuest.ra parte, si para abo!_ 
. . 

dar el problema de dicho esclarecimiento nos colocamos por el -

m?mento en el supues.to de partida 'de las teoría del imperialis- · · 

rno, esto es, la hip6tesis de la existencia de una nueva figur~ 
. . 

de la reproducci6n social capitalista; resulta evidente que ea 

necesario,~ .de cualquier manera, replantear el problema del des.! 

· rrollo capitalistar de qu6 es y c&lo es este desarrollo. ·En e• . . . . .. 
te replan~eamiento necesario del l?roblema del desarrollo caJ?it.! 

lista;.resulta indispensable evadir la .inocencia 'te6rica-camGn· -•· 

a todas las téor~as del imperialismo aGn'en su pretensi6n· de 

teor!as del desarrollo. capitalista- Consistente en SU?Oner qu~ 

tal teor!a es estructurable haciendo·· ·so omiso de las fases prf·, 
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meras del desarrollo capitalista, ya que ello es un elemento in 

dispensable para el planteamiento del problema de dicho desarr~ 

llo en toda su amplitud te6rica. Pero por sobre esta inocencia 

y con rango de cuesti6n a lo largo de la cual se juega la cien

tificidad del discurso y, por lo mismo, la continuidad con el -

marxismo de Marx en cuanto expresi6n teorética adecuada a la r~ 

voluci6n comunista proletaria, la inocencia a superar,-y cuya -

superaci6n, por lo dem~s; resuelve el problema anterior-es 

aquella que afect6 a todos los_te6ricos del imperialismo de la 

época cl!sica de esta teor!a y que de mOltiples maneras sigue -

esencialniente presente, a saber, la incoada corno ilusi6n de -

que es ~asible hacer teor!a marxista o discurso de la revoluciOn 

a la manera como se elabora el discurso conformador de las cien : 

cias positivas, de las.ciencias de la época burguesa. En otras 

palabras, se trata de abordar el problema del desarrollo dél C.! 
. . 

pitalismo de una manera tendenciosá, ~nteresada, n~gat~va_ o, P.! 

ra ser m!s exactos, de elaborar un discurso cr_!tico del desarr2 

llo capitalista. Lo cual supone problemas muy especlficos y d!. .. ·. 

finidos; en primer lugar reconsiderar la otra hipOtesis de las 

teor!as del imperialismo, consistente en que el discurso de !!.._ 

Capital no alcanza a dar cuenta de la •novedósa• realidad ac~ 

tual, es deci~, el primer problema es el que su~ge alred~dor de 
. . ,, . 

la cuestien· de hasta qu4 punto tal teor1a del desar~ollo capit! 
. . . 

lista no nos ~s ofrecida ya, aun cuando sea como un torso ~·cO!!~ 

pletar, por el propio Marx;. Pero si ·de reconsiderar a Mane se 
' 

trata hay que precisar ciertas cuestiones que han sido dejadas· 

de lado por las teodas del· imperialismo en su _preterisi6n de 
', 

teortas del· desarrollo capitalista. 

- "-" '· ·. . ..... 
-~---···-·-
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CAPITULO II 

PRELIMINARES PARA UN ESBOZO DE LA TEORIA DEL DESARROLLO 

CAPITALISTA EN MARX. 

l. La criticidad del discurso marxista y El Capital 

Contrariamente a la difundida interpretaci6n de El Capital 

como una obra científica en cuanto positiva, entendiendose esa 

supuesta positividad de El Capital como ~u capacidad para ofre

cer modelos teóricos acerca de diferentes aspectos de la ."real! 

·dad" capitalista mls o menos acordes con los mismos, partimos -

aqu! de la consideraci6n de dicha obra como una cuya cientifici 

dad radica primeramente en su criticidad del comportamiento ec~ 

n6mico de los hombres insertos en las relaciones sociales de re 

producci6n mercantil-capitalista;. empero, para ser exactos, no 

se trata de cualquier criticidad, sino que el discur~o _ofrecldo 

por El Capital estl elaborado con una cri~icidad mlxima o abso

luta en la medida en que su intensi6n es la de constituirse en . . . . . 

~l momento te6rico de la revoluci6n proletaria comunista (1) •. _.~ .. 
S6lo sobre la base de tal criticidad absoluta se levantan loa 

modelos .te6ricos adecuados ª· la esencia de la reproducci6n social 

capitalista, y adecuados a ella en el sentido de ·qué descubrén 

la tendencia inmanente de las fuerzas productivas sociales desa 
·.. . • - ,.-1 -

rrolladas bajo la figura de dicha reproducci6n a rebazarla en ~ 

un . sentido histt>rico reestructu~andoáe de manera cUrUrl.i'-~~'(2). · 

Tal descubrimiento hace referencia, sobre todo, ~ la fuerz~ prg, 

ductiva principal, a saber, los mismos productores directos, 

los proletarios modernos y su necesaria tendencia comunista. 
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Es precisamente en el proceso de descubrimiento de dicha tende~ 

cia subversiva inmanente a las fuerzas productivas, que se con

centra la labor critica del discurso marxista de El Capital, y 

que consiste en el esclarecimiento pormenorizado y a. la vez to

talizador de los diferentes niveles en los que se van estructu-

rando la posibilidad y la necesidad de esa subversi6n. En este 

proceso discursivo de esclarecimiento se produce un doble resu! 

. tado, a saber, el descubrimiento del verdadero "terreno y de las 

condiciones de la lucha comunista del proletariado, de un lado, 

y del otro la acreditaci6n del propio discurso marxista como mo 

mento te6~ico necesario para el desarrollo y el ~xito de dicha 

luch~. 

Es en.gracia al_ grado absoluto de criticidad del discurso 

marxista de El Capit·al que la conservaci6n de la eficacia teord· 

tica del mi-smo ex~ge su utiliz~éi6n especifica adeucada, SO' pe,.;,·, .. 

na de que empiece por cuestionarsele y n~garsele parcialmente y 

termine n~gandosele en su totalidad. La n~gaci6n parcial del -

discurso de El capital es el punto de_ partida necesario de toda• 

las teorlas del imperialismo.· Tal n~gaci6n es perfectamente -~ 

clara por cuanto tratan de establecer el saber sobra la •fase -

actual", •dltima•, •superior•-o como quiera llamarsele-i del·-. . 
. capitalismo, ya que en cuanto se da por sentada·la •nueva• fase 

de la reproducci6n social capitalista, se es~a ~firmando qua su 
. . . .,,,. . . . . ~ 

novedad, en tanto esencialida4 diferencial, eaa:· fuera. del ale~··: 

ce dé lo directamente teorizado por el discúrso que Marx no• - '. :~ . 

ofrece en su obra principal. Esta negaci6n del discurso marxi.! . 
\ . 

ta proviene directamente de dos equ6vocos1 por una parte, de la 
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tendencia a la confrontaci6n del discurso de Marx con la "reai1 

dad", que se supone evidente y clara en sí misma, y por otra, .. 

de la incpmprensi6n del alcance temporal del propio discurso<3>. 
Sin embargo, el origen de ambos equívocos y, consecuentemente, 

l.a fuente de la negaci6n del discurso, es la concepci6n del - -

mismo como ciencia positiva, i.e. el .abandono de su cientifici

dad critica especifica. 

La cientificidad critica del discurso marxista exige una -
I 

camino especifico para· su desarrollo, su plasmaci6n requiere de 

un cuidadoso procedimiento en.su desenvolvimiento, de aht que -

Marx halla afrontado el. problema de cu~l iba a ser el plan o -

estructura de su obra en varias ocasiones( 4). El· reconocimien 

to de Marx de la imposibilidad de un acercamiento discursivo .d!.· 
recto a la figura capitalista de la reproducci6n soci~l, imp~n~ 

al propio.desarrollo de su discu~so un modo peculiar de ser.· -

Puesto que la reproducci6n s~cial capitalista y el tipo especi

fico de la riqueza.social que la posibilita, se presentan como 

un caos o~ganizado, y organizado ~recisamente en el sentido de 

ocultar la esencia de esa riqu~za y del tipo de reproducc16n s~ 

cial que ~onl~eva, el pr~blema de la defi~iciOn del objeto de - · 

estudio, as! como aquel del artificio cient!fico necesario para .. . . . . . . 

su aprehensión, se resuelven o leen en. la propia estructura de 

la obra,·en el enlazamiento s~guiendo un orden necesario de - -

seccione•, capttuloa y par~grafosr s~ trata de un enlazamiento 

en el que.las parte• precedente• del discurso sostienen a·1 •• -

sübse~entes. y las subsecuentes a los prec~dentes, de tal man~-
. . 

raque un resultado-a~eorema·de·El Capit~l no es nad~ sin la~· 

~struct~ra toda que le da su raz6n de ser~ 

\ 
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La presencia aparencia! de la riqueza social ccpitalista· su.cualidoo d3 

presencia ca6tica organizada, existe expresada de la manera más -

acabada en calidad de discurso de la economía polttica, es la -

economía política, con su triada de categorías estructurantes -

de precio, salario y ganancia, la que se encarga de ofrecer en 

la forma m~s perfecta y desarrollada posible la apariencia mix

tificadora de d~cha riqueza y de la reproducción social que la 

acompaña; fuera de la imagen inconscientemente interesada de ~ 
• •.¡. 

bas que constituye a la economía política s6lo restan visiones 

de las mismas parciales, embrionarias y empobrecidas, cuando no 

conscientemente interesadas, como son las de la economía polít! 

ca vulgar. De aqut que el discurso científico que.va a consti

tuirse como crítica de la economía política afronte como primer 

problema el de trascender la visi6n de ese caos organizado, su 

representaci6n teor!tica directa, devenida economía pol1~ica·1 - · 

se trata no de establecer relaciones entre cosas y aspé~tos de 

una realidad ca6tica, sino de negar las relaciones que esa •ca~ 

ticidad• ordenada nos ofrece. Pero la negación total o comple

ta, que realiza te6ricamente la criticidad absoluta del discur

so marxista, s6lo-es posible cuando el movimiento discursivo es 

J. capaz de explicar esa caoticidad o~ganizada ofreciendonoa pun~

tualmente su razón de ser en_ general y su manera especifica y -
;,\. 

circunstanciada ~e ser. Ea decir, de lo dicho se s~gue que el 
. . . 

discurso ~be poseer un manento inicial 1mp~gnador, puramente -
, . 

primario, constituido por el simple cuestionam~ento de loa ele-

i.1 mentos y las r~laciones de la factid.dad, tal momento_ es el pa-
' 

so primero hacia la t~ascendencia del orden aparent~ estructur! 

do por dicha facticidad1 se desprende tanlbi'n que el discurso -
¡. 
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debe tener un momento terminal en el que la coaticidad'organiz! 

da haya sido trascendida, y trascendida de la Onica manera en -

que puede serlo, como destrucci6n discursiva de la econom1a po~ 

l!tica: de los elementos categoriales y de las relaciones fun

cionales que nos ofrece. S6lo esto Oltimo se constituye como -

la explicación de la caoticidad organizada. Empero, entre el 

momento discursivo primario y aquél de la culminaci6n discursi

va, debe existir una conexi6n, un ~~dium te6rico que llevé del 

uno a la otra. Puesto que la apariencia-caoticidad organiza-

da-es tanto el punto de partida -como simple cuestionam'iento

como el punto de ll~gada~en tanto destrucción-; resulta claro 

que el momento teorético que enlaza ambo.s que perJ!lite, ir del -

uno al otro, es el examen de la esencia de la riqueza social c_!~ 

· pitalista y de la figura de la reproducci6n social que le corres 

pande. El momento mediador del discurso se constituye pues, -. 
-

como la exposiciOn del funcionamiento esencia~ de la _f~gura -

de la reproducci6n social al tiempo que se, levanta como t\nica -. 

plataforma sobre la que es posible .. pasar a la explicaciOn del -

ord~n necesario ofrecido por .la caoticidad, que primero h~ia - ' 

sido.sOlo.cuestionado. Pero con"el descubrimiento de 'la esen--
·' 

cia de la reproducci6n social capitalista y la destrucci6n dia-. 

cursiva de ·su apariencia~ _quedan a la vez expuestas las condi-

ciones de posibiÍtdad·y de necesidad~· la subversi6n y la - -

trascendencia del ·o~den constituido por dich~ reproducciCSn .,so-- .· •.. 
cial, levantandose asi el discúrso como moment~ te6rico de la ~-

voluciOn comunista, cano deyelador.etectivo del terreno de de-·•" 

senvolvimiento· de la lucha de tendencia comunista del proleta 

riado. Asi,,el discurso marxista de El Capital ofrece una com-
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plej!sima estructura circular en la que el punto de partida y ei 

punto de llegada est~n dados por dos aproximaciones diferentes 

a la apriencia de la riqueza social capitalista y a su funciona 

miento,. mientras que el punto medio est~ constituido por la ex

plicaci6n del funcionamiento esencial de dicha riqueza, lo que 

al mismo tiempo es la exposici6n de su ser básico. y el movi-

miento discursivo total da cuenta puntualmente de la realidad -

de la figura capitalista de la reproducci6n social en tanto es

cindida en los niveles de la esencia y la apariencia. 

Solamente en referencia a la compleja estructura discursi- · 

va recién esbozada en términos abstractos -i: e·. , s.in hacer ref~ 

rencia a ias partes especificas del texto de El Capital que la 

constituyen"7 puede entenderse la n.egatividad tendencial dei ..: 

discurso que nos ofrece Marx en su obra magna. En efecto, no -· 

s~ trata en el desarrollo del discurso de un simple adelanto de 

conocimientos,de una pura extensi6n positiva y neutral del sa-- ·· 

ber, muy por el contrario, se trata de un adelanto de conocimien 

tos preparados por una critica y orientados a la critica, i~e •• ' 

se trata de una creaci6n de saber n~gativo, se trata de un sa- · ·;,.. 

bt!r cdtico, interesado; n!!gativo, respecto de la realidad. Es 

precisamen~e esta negatividad discursiva la que origina gue to-

da afirmadi6n, todo teorema referente a cuaiqu_ier hecho, 'iii¡: o. 

tendencia, contenido en El Capital no pueda ser separado de su . . . . 

tronco,·de 'su ratz' ni de sus.ramas, sin esterilizarlos la crit!. 

cidad d~l elemento discursivo queda perdida sin la refere~cia a 

la intensi6n de dicho elemento• y la intensionalidad teor4!tica · · 

.del mismo s6lo se realiza plenamente en ia totalidad del discU!,. _. 

' .... · 
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so. S6lo la lectura estructural de El ·capital puede aportar la 

comprensi6n de la forma y el contenido críticos del discurso 

ah1 presentado, mientras que la concepci6n del marxismo como -

una simple ciencia m§s conduce, necesaria e ineludiblemente, a 

la lectura elemental. del mismo, mediante la cual su discurso 

aparece como pretensi6n de una simple extensi6n positiva de co-

nocimientoa cada nuevo teorema, a cada nueva afirmaci6n. Pero 

con ello se abre lo pue.rta a la desarticulaci6n del discurso -

puesto que segQn la concepci6n emp!rista propia de la ciencia -

positiva, cada uno de los nuevos elementos que. en ~l van apare

ciendo tan puede ser en· ·st mismo una extensi6n. positiva del sa

ber, como puede no serlo, i.e., tan puede coordinarse o "adecua! 

se a la realidad" como fallar en hacerlo. Y entonces el posit! 

vismo somete a su r~gla empírica todos y cada uno de los teore

mas de El ·cap·ital previamente desarticulados -como si tuvie·sen. 

sentido en st mismos-y procede a aceptar~ós o rechazarlos. El 

caso. más famoso es lo acontecido a la ley. gen.eral de ~a acumul! · 

ci6n capitalista, repetidamente de.scalificada ·~or no soportar 

la prueba de la práctica•. Tal hizo precisamente Bernstein al 

empezar a' reclamar la cancelaci6n de la perspectiva rev.olucion! 

ria del proletariado. Y _ea que la P'X:dida de la inten!'lionali-

dad negativa, de la criticidad del discurso de El Captt·a1_, con 

la desarticulac16n necesaria del texto que conlleva, resulta f! 

tal ~ara el discu~so en.grado de necesidad ya que la compara-

ci6n entre un teorema cualquier~ del texto y •ta realidad• re-

sulta en la no concordancia de ambos puesto.'. que· se. trata ·aa ~ · 

teoremas.que ni~gan, que exactamente contradicen, lo que •1a ~

realidad• factual nos !3ice, que declaran puramente aparentes y·· 

.~:,-·;. 
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falsos los hechos y las relaciones entre ellos gue nos brinda ~ 

la caoticidad organizada. La confrontaci6n del texto de El Ca

pital con la realidad s61o es posible, entonces, cuando esta .,... ·. 

misma realidad_ llega a puntos de ruptura en los que la ·aparien

cia se desestructura y la esencialidad de la reproducción so--

cial aflora brutalmente, como son los hambrunas, las crisis, las 

guerras y las revoluciones mismas. S6lo los puntos y momentos 

de fracaso del orden social capitalista, aquellos en los que 

aflora la subversión del valor de uso a su dominaci6n por el va 

lor, permiten la confrontaci6n entre texto y.realidad, y adem!s, 

sujeta a que sea una confrontaci6n en que la .totaHdad del tex

to sostenga a cada .teorema aei mismo. Por ende, la concepciOn 

positiva del marxismo, ya sea la sustentada por la II Interna-

cional o cualquier otra versi6n de ella, no puede.· llevar m!s 

que a la descalificación de El Capital, y no s6lo para dar·7.
- •. 

cuenta de la "fase superior•·ael capitalismo, del "capitalismo 

actua~ •, sino tariibi«!n. para dar cuenta del. capitalismo de cual--· · 

quier 6poca, de cualqui.er fase o etapa del mismo, a la vez qua .. 
. · ... 

lleva no sólo a la n~gaéiOn de tal o cual teorema sino.a su ne

gaciOn tota.l. 

La ap~re~cialidad fetichista de la reproducción social ca

pitalista -produce una caoticidad en movimiento, pero en movi-- 1 

miento ~g~almente_ o~ganiz~do y mixtificador, por ello la pred~!. 

posici6n teOrica al reconocimi~nto de laa •novedades" dela dpo--' 

ca ~ctual y a la erecciOn de un discur$o construido ex profeso. 

para explicarlas organizandolas teor~ticamente en una •nueva f! 

. - . , 
~~~~~~~~~~:;:--;-;.-
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· se", va acompañada de la p~rdida de la temporalidad textual de 

El Capita¡(s) en el momento mismo en que se abandona el recono

cimiento de su criticidad. En efecto la extensi6n temporal de 

la capacidad del discurso marxista para develar el terreno de -

la lucha revolucionaria del proletariado, est~ en funci6n dire~ 

ta del. grado de cirticidad del propio discurso, y de acuerdo a 

la intens~onalidad critica m~xima o absoluta que estructura a -

~ste, los conceptos y el enlace argumental entre ellos est~ -

construidos y expuesto en El Capital para abarcar toda una. gran 

~poca hist6rica, a saber, la ~poca de la posible transici6n ha

cia el comunismo, y esta ~poca no es otra que aquella en que la 

reproducci6n social asume la ~igu~a capitalista; es decir, 

el discurso de Marx est~ elaborado para abarcar a la total! 

da de la ~poca hist6rica en que la riqueza social se cons

tituye en riqueza social específicamente capitalista, capi-· 
. 

tal en tanto riqueza que impulsa a la subversiOn de las propias 

fuerzas productivas quf! la hacen posible, y no para una ~poca - . 

cualquiera.de la existencia de es~a riqueza. Se trata pues, ~e. 

un discurso que en vista de su criticidad absoluta no puede ser 

. enga.ñado ofrustrado por la apriencia por la caoticidad organ! 

zada, de que nos presenta a la f~gura capitalista de la repro

ducci6n social como un progresismo neutral permanente, en otras 

palabras1 . su captaci6n de la temporalidad esencial de la re

producci6n social capitalista no se vea afectada por la t~ 

poralida4 aparencial de la misma,y, mls todavla, la explica

ci6n de esta temporalidad aparencial, de la devenida en vida de 

Marx y.de la que quedaba atin por devenir, estl puntualmente CO!!, 
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·tenida en el texto, como se' ilustrará en el capítulo IV. 

2. El contenido de la criticidad del discurso marxista de El 

Capital y la teoría crítica del desarrollo capitalista. 

El contenido crítico del discurso ofrecido en El Capital -

es, como ya indicamos, el descubrimiento y la fundamentación de 

la tendencia inmanente de las fuerzas productivas sociales des~ 

rrolladas por la figura capitalista de la reproducción a reba-

sarla en un sentido hist6rico autoconstituyendose como fuerzas 

productivas realmente sociales-comunitarias. Empero, este con-

tenido culmin.ante de El Capital, que realiza plenamente su in--

tensión crítica discursiva y que a la vez lo realiza como momen 

to teórico de la revoluci6n comunista, s6lo puede explicitarse 

plenamente como la conclusión necesaria o co~olario· . de dos 

que se constituyen como los teoremas· críticos decisivos de ~ 

Capita1< 6>, al primero de los cuales podemos llamarlo.él teor! 

ma b!sico de la cr1tica de la economía política, y al segundo -

el teorema decisivo de dicha critica. El teorema básico de la 

cr!tica de la econom!a pol1tica serla la afirmaci6n desmixtifi-. 
cadora que contra la experiencia nos dice que la figura mercan-

til~qeneral de la reproducci6n social no solamente no es la fi-

. qura natur~l de dicha reproducciOn, sino que, además, 'es total

mente extraña a las posibilidades b!sicas de la organizaciOn de 

la figura de la reproducci6n social. El. teorema -:.decisivo de 

la critica de la economía política, que se constituye como una 

profundizac16n teórica del anterior cuando es aplicado a la fi

gura mercantil-capitalist.a de la reproducci6n soc.ial_, seda la 



24. 

· afirmaci6n desmixtificadora que contradici·enco alin m~s a la ex

periencia nos dice que dicha figura mercantil espec1ficamente -

capitalista de la reproducci6n social, con el progreso y desa-

rrollo inherentes a ella, es m~s extraña todav1a a las posibil! 

dades b~sicas de la organizaci6n de la reproducción social en -

tanto que es progreso y desarrollo de la destrucci6n del sujeto 

social y de la naturaleza,, "los dos manantiales de toda rique-

za" (?) "Este es el nivel fundamental de la cr1tica de la econo 

m1a pol1tica. El que sustenta la teor1a marxista de la explota-

ci6n obrera en el capitalismo y el que permite reconocer en su 

plena radicalidad la necesidad de la revoluci6n comunista"<s>.
c!ts~.lrJc..., 

Los dos teoremas decisivos de El Capital desarticulan la caoti-

cidad organizada al demostranos la extrañeza, la ahistoricidad 
l1~l~ 

creciente o en desarrollo, de la figura mercantil-capitalista de 

la reproducci6n social en l~ medida en que nos descubren a di-

cha figura como n~gadora de la posibilidad de otra f~gura de la 

reproducci6n social como autorealizaci6n del mismo tendiente a 

la satisfacCi6n de sus propias necesidades. Tal autoxealizaciCn oO

llU'litarla no es posible en la nedida en que el "sujeto social estfs repxociu

ciendOse de acuerdo de acuerdo a una forma 'pr~yectada' sin la me-

nor intervenci6n suya positiva; una forma pref~gurada exclusiva

mente por el reflejo de las neoesidades de. la aCmulaciCn del capital ~ 

bre el mundo de las me'rcanci~a• <9> j · El peculiar fen6meno cons

tituido por una f~gura de la reproducci6n social no proyectad• 

por el propio sujeto social es el fen6meno de la cosificaci6n - · 

o enajenaci6n de la politicidad b!sica del sujeto social, ente! 
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·dida esta 6ltima como la capacidad del sujeto social de autopr.2_ 

yectarse y, por ende, de autorealizarse conscientemente, i.e., 

de lá manera querida por él a partir de los medios disponibles. 

Se trata de la cosificación o enajenaci6n de la politicidad b~- · 

sica del sujeto social porque ella es cedida al mundo de cosas 

constituido por el intercambio mercantil como forma especifica 

que adopta la distribuci6n de los productos del trabajo social 

en las figuras mercantiles de la reproducci6n social. Este ni

vel b~sico de la cosificaci6n, o cosificación b~sica, es el que 

esta siendo descubierto, explicitado, respecto de la.sociedad -

mercantil~9eneral por el teorema basico de la critica de la ec~ 

nomta pol1tica. Por su parte el teorema decisivo de la cr1tica 

de la economta pol1tica --que no es otra cosa que el contenido 

de la ley.general de la acumulaci6n capitalista-- nos est! ind! 

cando que en la reproducci6n mercantil-capitalista es el inter-• - . 
cambio merca~til estructurado como mercancta-capital total el -

que en su din!mica valorizadora est! proyectando la modalidad -

del progreso que lo constituye. Ahora la mercancta-capital to

tal, en tanto proyectante de la figura de la reproducci6n so--

cial y, por ende, de las relaciones diferenciales entre los pr~ 

pi?s hombres, ha.devenido un. sujeto social formal o esp6reo, -

por oposici6n'al sujeto social sujeto social real o verdadero - . 

cuy~ suj~tidad ha sido enajenada<10>. Se tiene ahora una cos1-

ficac16n decisiva cuyo progreso, de acuerdo al teorema decisivo 

de 1~ cdtica de la econom1a pol1tica, estada marchando en CO! 

tra del propio sujeto social, en el movimiento mismo que incre

menta al capital como potencia que lo domina • 
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El contenido discursivo cr!tico de El Capital al afirmar -

pues, la posibilidad y la necesidad de la revolución comunista 

proletaria como expresi6n concentrada de la subversi6n de las 

fuerzas productivas desarrolladas por la figura capitalista de 

la reproducción social, lo hace en el curso del develamiento de 

las relaciones social·es cosificadas. Empero, este develamiento 

es a la vez el develamiento de un proceso, el proceso de profu!!. 

dizaciOn y extensión de esas relaciones sociales cosificadas(ll). 

De esta manera el teorema decisivo de la critica de la econom1a 

pol1tica nos ofrece la noción critica fundamental acerca de qud 

es y c6mo es el desarrollo cap.italista: desarr.ollo capitalJ!,'Jta, 

progreso de la reproducci6n del cap.ital, es desarrollo y progr! 

so de las relaciones sociales cosificadas como profundizaci6n -

de un proceso reproductivo que s~ constituye a espaldas del su~ 

jeto social y en contra de ~l, reprimiendo y negando siempre la · . . . . 

posibilidad de una 0~9anizaci6n del proceso reproductivo de - ~

acuerdo a los intereses del p~opio sujeto social~ Desarrollo -

capitalista es, pues, desarrollo de la cosificaciOn como venci-. . . . 
miento de las resistencias que se opÓnen a su pr~greso. Pero -

est·a idea·, évi.dei'iten:ente, ·• : no puede ser mAs que la conclusi6n 

critica de la teorla de1 desar~ollo capitalista contenida en. 

· El' Capital, es decir, en dicha obra existe un. teoda del desa• 

rrollo capitalista o por lo menos esta aht esbozada en lo fun

damental, y la idea señalada ~o ea mas que su conclusi6n o teo

rema decisivo. Sin emb~go falta explicitar, y desenvolver d<>!, 

de hiciera falta, la teorfa marxista del desarrollo capitalista 

contenida en El Capital. .La pretensi6n del presente trabajo ea 

'hacer un primer abordaje a dicha tarea, un. primer y modesto in-
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tento de esbozar la teorta marxista del desarrollo capitalista. 

Por ello vamos a proceder. guiandonos por la idea cr!tica de Marx 

que hemos señalado: desarrollo capitalista es desarrolla 'de la 

cosificación .del sujeto'social como vencimiento de las resisten 

cias que se oponen a su progreso. No obstante vamos a cambiar 

la clave linguistica en que esta idea ha sido expresada hasta . 
aqu! de la manera que se explica a continuaci6n. 

En principio, de una manera restri~gida, podemos conside

rar como valor de uso todo aquel .sujeto dotado ~ alguna funci~ 

nalidad, sea la que sea, en· la reproducci6n del sujeto social, 

i.e., que sirve para a~go dentro de lo~ momentos de producci6n, 

de distribuci6n o de consumo del proceso reproductivo de la so~ 
. 1 

ciedad. De acuerdo a e~ta primera definición el propio sujeto 

social no ser~a valor de uso ya que el valor de uso sólo es. una·. 

forma soc.ial· adquirida por los objetos naturales o bien la for

ma social estructuralmente constitutiva de los objetos produci-· 

dos por el propio sujeto social, i.e., el valor de uso en CUél!!, 

to forma social es valor de uso para el sujeto social, es la ex-· 

teri~ridad al mismo, la objetividad¡ dotado de fun.cionalidad en 

su reproducci6n. Sin.embargo, este concepto restringido de va

lor de uso· debe ser ampliado hasta incluir al propio suje~o so

cial, como hizo Marx. Por una parte nos encontramos con que -

las fuerzas productivas subjetivas han sido a lo largo de la -

historia de las figuras de la reproducci6n soc'ial que se suste! 

'tan en la escisi6n clasista del sujeto social, valor de uso en· 

t~to fungen como mediadoras en la reproducción de las clase• 

dominantes, en otras palabras·, las clases dominadas han sido V! 
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lor de uso para las clases dominantes, objeto o materia con fun 

cionalidad en la reproducción de los mismas. Pero, por otra --

parte, visto desde el futuro, desde su reproducción Dpenas pos:!:_ 

ble, el propio sujeto social total -independientemente de la f:!:_ 

gura de su socialidad-es materialidad de su propia reproducción, 

es ~edio de su misma vida futura. De aquf que en general el s~ 

jeto social, existente en el conjunto de las relaciones que C0.!2_ 

forman la figura de su socialidad, asi~ntese ó no ésta en la es 

cisión clasista del sujeto social, deviene valor de uso para sf 

mismo; su realidad sujetiva total y compleja-hombres, relacio-

nes entre hombres, saber, lenguaje, etc.-dcviene materialidad 

de su propia reproducción .. y al lado de la materialidad JTerairen-

te objetiva devienen ambos en el valor de uso total para el su-

jeto social total. Por ello, en general, el valor de uso exis-

te como valor de uso objetivo y como valor de uso subjetivo. -

En el caso particular de la reproducción social capitalista el 

proletariado en cuanto fuerza productiva deviene el valor de --
\ 

uso principal y en relación negativa con el cual se constituyen 

y reconstituyen todos los dem~s valores de uso objetivos y sub

jetivos, sin embargo este punto será desarrollado adelante(l2); 

lo importante aquí es que frente al valor de uso total, el cap!_ 

tal no es m&s que el valor dotado del movimiento hacia su 
' i 

auto-incrementanción, y por ello el contenido crítico de El Ca-

pital, o descubrimiento de la necesidad y la posibilidad de la 

revoluc~ón proletaria comunista así como la teoría de la cosi 

ficación decj.siv:a, o cosif.icación mercantil-capitalista, cuya 

conclusión concentrada es el teorema decisivo de la crítica de 

la econom:f.a pol1tica, pueden replantearse en l,a clave de valor 
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de uso y valor de la manera que sj.gue. 

La tendencia subversiva de. las fuerzas productivas socia--

les desarrolladas en y por la figura de la reproducción social 

capitalista se demuestra o se revela como el contorno de un.cla 

roscuro en ·el que el cuerpo dominante o primero es la tendencia 

absoluta al dominio del valor de uso por el valor, como tenden-

cia fundamental estructurante de la figura capitalista de la r~ 

producci6n social. Y en verdad la tendencia.subversiva de las 

fuerzas productivas sociales tendría su punto de partida en la 

propia tendencia al dominio absoluto del valor de uso por el va 

lor, la cual se e>:presa en la progresiva negación de todo valor 

de uso en general y la destrucción del valor de uso específico 

y principal sobre el que gira la reproducci6n social capitalis-

ta: la propia clase obrera. Es debido a ello que el núcleo teó 

rico que dota de sentido crítico y con·fieT.e con ello su. especí-

fica cientificidad al discurso marxista contenido en El Capital, 

es el examen de la contradicción entre el valor de uso y el va-

lor,como contradicción dinámica que tendencialmente se desplie

ga a todos los niveles de la realidad en un proceso de extensión 

y profundización. Esta contradicción en movimiento hacia ant:r.

tesis absoluta y totali~ante deviene el verdadero objeto de es-

tudio de El Capital, y a lo largo del discurso ah:r. contenido se. 

nos presenta ya como la tendencia del valor a la negación del -

valor de uso, ya como la resistencia subversiva del valor de -

uso frente al valor. Con tal movimiento discursivo se efectúa 

la crítica teórica de la figura capitalista de la reproducción 

·social, al tiempo que dicho discurso se presenta a sí mismo 
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como momento te6rico de la tendencia inmanente del valor de uso 

a subvertir y deshacerse de la dorninaci6n del valor. Y es esa 

precisamente la funci6n hist6rica crítica de ese discurso, la 

que se concentra, pues, en el planteamiento d.e la reproducci6n 

social capitalista corno aquella cuya esencia es el proceso de -

lucha entre el valor de uso y el valor. 

Por otra parte, la funci6n
1
hist6rica del discurso de El ~a

pital no queda agotada en el descubrimiento de esa esencia, si

no que tiene qu~ prolo~garse, necesariamente a la dernostraci6n., 

como un corolario necesario, de que la lucha del valor para do

minar al valor de uso s~ estructura de manera totalizadora abar. 

cando la multiplicidad de los aspectos de la realidad· en un to

do terriblemente complejo, un aspecto de cuya complejidad resi

de, ni m~s ni menos en la tendencia de la reproducc~6n socia~ -· 

capitalista a mostrar lo que es como lo que -no es; en particu-

lar, a mostrarse ella misma no como la reproducci6n en prime~ -

l~gar del capital y s6lo s~bordinadarnente del sujetó social real, 

sino a la inversa, como la reproducciOn del sujeto social real 

en P.rimer l~gar y s6lo - subordinadamente la reproducci6n del ca

pital. Esta i~versi6n de t~rminos que en su despli~gue total 

se convierte en otro momento de la realidad de la reproduccien 

social capitalist~, a saber, el momento de la apariencia y, m!a 

aGn, como apariencia n~ ne~tral~-coÍno s1 lo es la a~ariencia en 

f~guras precapitalistas de la.reproduccien social--sino como -

apari~ncia que deviene fundamental en cuanto que momento de la 

realidad, al desempeñar la funciOn de soldar la esencia de la -
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figura capitalista de la reproducci6n social mediante el oculta 

miento sistem~tico de esa esencia; de la contradicci6n entre va 

lor de uso y valor. Debido a ello, una vez descubierto en di-

cha contradicci6n el nacleo esencial de la realidad de la f igu

ra capitalista de la reproducci6n social, el discurso, de El Ca-

pital s61o puede constituirse acometiendo, como hemos visto 

atr~s(lJ), una doble tarea: por un lado el seguimiento de la -

contradicci6n entre valo~ de uso y valor hasta los m~s estructu 

rados niveles de la relaci6n hombre-hombre mediada por la natu

raleza, y por otro la destruc~i6n sistem~tica a nivel discursi-

vo de la inversi6n ideol6gica de la relaci6n guardada por los. -
. (14) . .,(:) 

t~rminos esenciales • Planteado con otras palabras: el dis- -· 

curso de El Capital afronta la tarea de dar cuenta de la reali

dad de la figura de la reproducci6n social capitalista en cuan

to realidad que se esc:i.ndé:!• .. en dos momentos ~gualmente fundan-

tes de la misma: el esencial y el aparencial. Este dobie abor

daje discursivo de la figura de la reproducci6n social capitali!, 

ta es la estructura adecci ada y propia de la criticidad del dis-
1 

curso de Marx en su obra capital, y precisamente la .contra-~ 

dicci6n entre valor de uso y valor es, evidentemente, el n6cleo· · 

estructurante de ese discurso a la vez que punto de partida de 

su criticidad. Cabe aqut señalar a6n que la criticidad del di,! 

-' curso de El Capital se expresa en·la demostraci6n repetida a lo 

largo.del mismo de cOmo en la reproducci6n social capitalista -

el valor no es la mediaci6n en la reproducci6n del valor de uso, 

sino el valor de uso la mediaci6n en la reproducci6n del valor, 

y c6mq tal relaci6n de t~rminos conlleva en. grado de necesidad 

la tendencia absoluta a la aniquilaci6n del valor de uso. 
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Hemos pues, realizado un cambio de c6digo o clave lingu!s-

tica para expresar las mismas ideas, y ello obedece a que, como 

es sabido, un c6digo dado potencia determinados contenidos sig-

nificantes a la vez que reprime otros y, en nuestro caso el c6~ 

digo que da cuenta de la esencia de la reproducci6n social cap~ 

talista en t~rminos de cosificaci6n y fetichismo potencia los 

significados cualitativos pero reprime los cuantitativos, mien

tras que la esencia de esa misma reproducci6n abor~ada con el -. 

cOdigo de la contradicci6n entre valor de uso y valor potencia, 

a la inversa, los significados cuantitativos y reprime los cua

litativos. Elegimos utilizar el segundo de estos c6digos -so- : 

bre todo en el capitulo V~ en vista de que a los t~rminos de -

la teor!a marxista del desarrollo capitalista les vienen bien 

las cat~gor!as que destacan lo cuan·titativo. 

De acuerdo al cambio.de c6d~go con el ~e recién ~cabamos 

de esbozar el contenido y el objeto del discurso de El Capital, 

as! como la expresi6n y la ··:~r!a de la cosificaci6n mercantil 

capitalist~,· podemos concluir ahora diciendo que el campo te6r_!:·· 

co e.structurante de· las posibilidades de elaboraci6n de un dis

curso revoluci.onario-comunista del desarrollo capitalista, la -

t1nica matriz posible de tal discruso, no es·ctra que 'la de la con 

tradicci6n entre el valor de uso y el valor, como expresi.6n de -

la cosificaci6n de las relaciones socialesi adicionalmente el -

discurso cr!tico del desarrollo capitalista coincide y se iden

tiUca plenamente con el d.iscurso sobre ·el desenvolvimiento de 

la contradicci6n señalada. De esta manera pues, la idea criti

ca fundamental de Marx sobre. qud es y c6mo es el desarrollo ca-
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pitalista, puede expresarse diciendo que ese desarrollo no es 

más que el progreso de la aominaci6n destructiva del valor so-

bre el valor de uso. 

3. El proceso de trabajo inmediato como punto de partida. con

ceptual de la teoría crítica del desarrollo caphalista 

La idea de que el desarrollo capitalista es el progreso de 

la dominación del valor de uso por el valor, o desarrollo de -

las relaciones sociales cosificadas es, corno ya indicamos, una 

conclusi6n, pero en tanto tal es a la vez una hipo-tesis que d~ 

be subtender la totalidad del discurso -de acuerdo a la cienti

ficidad crítica del mismo, esto es, interesada y negativa~so

bre dicho 'desarrollo. Ahora bien, la contradicci6n entre valor 

de uso y valor se desarrolla en amplitud y profundidad abarcan·

do todos los estratos de la realidad, de ahí que en el examen -

del desarrollo de la contradicci6n tengamos que, primero, cir

cunscribirnos a cierto nivel de estos estratos y, segundo, loe~ 

lizar un estrato del cual partir en dicho examen. Lo primero -

lo efectuarnos circunscri.biendonos a la esfera del conflicto en

tre las fuerzas productivas y las relaciones de producci6n, 

i.e., a la esfera de las relaciones hombre-hombre mediadas por 

la naturaleza; para. lo segundo partirnos de la consideración del 

momento productivo,en cuanto momento decisivo del proceso de re 

producción. global. 

Como sabernos el discurso crítico marxista en su calidad de 

proyecto teórico del comunismo científico, es un discurso incom 
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pleto, e incompleto no únicamente en referencia a El Capital -

-que como es conocido no fue plenamente términado por su autor

sino que dicho discur.so en tanto proyecto de critica total debe 

ría haberse desenvuelto como crítica del comportamiento de los 

hombres insertos en las relaciones de reproducción capitalistas 

en todas las facetas constitutivas de ese comrortamiento, i.e., 

debi6 desarrollarse como crítica de lo econ6mico, de los pol:í'.ti

co y de lo cultural, y la globalidad totalizante de la crítica 

a realizar estaba determinada también, como es claro, por el -

grado de criticidad absoluto del discurso marxista. Desgracia

damente de todo este enorme proyecto de crítica total lo m§s lo 

grado resultó rersóJoJacrítica del comportamiento económico del -

sujeto social capitalista, y at3n el contenido de esta crítica -

expuesto en El Capital no llegó a ser plenamente desenvuelto; -

empero precisamente ~ste era el momento más importante de la -

crítica total por ser el único capaz de fundamentar el desenvol 

vimiento de·los otros dos momentos de la crítica, el de lo polf 

tico y el de lo cultural. La crítica de la economía política -

se levanta pues, como el eje de la estructuración materialista 

de la crítica total capaz de convertirse en el proyecto teórico 

del comunismo científico. Esta fundrunentación materialista la 

aporta la critica de la economía política en tanto que ella ex

pone concretamente el lugar del conflicto entre fuerzas produc

tivas y relaciones de producción propio de la figura capitalista 

de la reproducción y con ello .descubre el terreno y las condi

ciones de la lucha de tendencia comunista del proletariado. Y 

puesto que la reconsideración ceESeterreno y esas condiciones es 

la finalidad de una reconstrucción de la teorl'.a crítica del de-
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sarrollo capitalista ap~rtada. por Marx, en el intento de aprox! 

marnos a su explicitaci6n o, si fuere necesario, a su compleme.!! 

taci6n, debemos centrar nuestra atenci6n, pues, en el lugar del 

enfrentamiento entre fuerzas productivas sociales y relaciones 

sociales de producci6n(lS), a saber, el proceso reproductivo -

total, el cual a su vez se despliega como "modo de producción", 

"modo de distribución" y "modo de consumo" o, como momento pro-

ductivo, momento distributivo y momento consumtivo, respectiva-

mente, del proceso de reproducción social. 

La realización teórica del proyecto crítico de Marx y En--

gels 1 del proyecto del· comunismo científico como crítica discur 

siva total, se constj.tuiría como una teoría total del desarro--

llo capitalista en tanto desarrollo infraestructural y supraes-

tructural, ya que de esa manera se explicitaría y completaría -

la crítica de lo político y de lo cultural en condiciones de re 

producción social capitalista, y con este movimiento discursivo 

tendríamos además el develamiento de lo qué es la lucha de cla-

ses misma en el capitalismo y no solamente de su terreno. Naso 

tros, como ya se indicó al principio del presente parágrafo nos 

limitamos al campo de lo que podría llamarse la teoría infraes-

tructural del desarrollo capitalista y, ya dentro de este estra 

to, nos limitamos por razones técnicas al sólo nivel del proce

so reproductivo constituido por el momento productivo del mis-

mo, (con breves incursiones en otros terr~nos). Y en esta se
./ 

t gunda discriminación -así como en la primera-- seguimos a Marx, 
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quién de.senvolvi6 la critica de la economía polftica nucleando-

la alrededor del proceso productivo, del examen del "modo de 

producci6n", segGn exigia la fundamentación materialista ya no 

del proyecto crítico global, sino de la propia crítica de la 

economía política(lGl. Pero "modo de producción" o proceso pro-

ductivo es proceso inmediato de trabajo y relaciones sociales -

que lo acompañan y, como veremos adelante, las relaciones soci~ 

les cosificadas específicamente capitalistas .implican un proce-

so de trabajo específicamente capitalista, por lo que, siguien-

do a Marx, el examen del modo de producción y del proceso de --

trabajo inmediato deberían ser el punto de partida de cualquier 

teoría que pretenda dar cuenta de una "novedad esencial" defini 

dora de una nueva fase, "superior", "Gltima", "actual", "moder-

na", etc. del desarrollo capitalista, lo que, como se sabe, ha 

brillado por su ausencia en las teorías del imper'ialismo (l?) . 
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CAPITULO III 

LA 'rEORIA DEL DESl\RROLLO HACIA EL "Moro DE PRODUCCION 

ESPE CIFI CJ'.MEN'rE CJl.PIT ALISTA" EN MARX 

l. Proceso de trabajo, riqueza social y desarrollo 

Lo social, en oposición a lo natural, surge por la apari-

ción ~n lo mismo natural de un sentido o intensionalidad que -

niega la esencia de la pura naturalidad en cuanto discurrir me-
\ 

ramente azaroso y automáticamente determinado; se trata, en ver 

dad, de que una porción de lo natural principia a desnatura-

lizarsc y a• reestructurar lo natural en su totalidad al introdu 

cir en ello el sentido de su propia reproducción como autóreal.:!:_ 

zación o reproducción autodeterr.ünada. La sociedad se constitu 

ye, pues, como porción de la naturaleza que se desnaturaliza 

por y al autorealizarse. Esta autorealización es el proceso de 

reproducción social como proceso de intercambio de materias en-

tre el hombre y la naturaleza, como "metabolismo sed.al-natural", 

81elqooellunbreactua sobre la naturaleza y a_. su vez recibe la - -

reacción de ésta. Abstractamente e+ proceso de reproducción s~ 

cial. puede ser dividido en los momentos sucesivos de la produc-

ci6n, la distribución y el consumo, de tal manera que durante -

el primerola colectividad social se erige como sujeto total del 
J 

proceso global de trabajo y actil;a sobre la naturaleza devenida 

objeto de dicho proceso de trabajo; el resultado de este proce-

so de producci.6n material es una naturaleza como objeto mti.s o -

menos transformado, y apto para mantener en vida al sujeto so--
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cial mediante su utilizaci6n parcialmente destructiva en el mo

mento del consumo, durante elmaila natur.aleza en cuanto objeto 

transformado activa o reacciona manteniendo en vida, reprodu-

ciendo, al sujeto social ahora erigido como sujeto de disfrute(!), 

Privilegiando el punto de vista que se centra en el sujeto 

social y no en el del producto o del objeto, i.e., subrayando -

el car1lcter autorealizante del proceso de reproducción social, 

nos encontramos con que el momento productivo de este proceso -

deviene, inversamente, el momento del consumo del -y no por-

el sujeto social, mientras que el momento consuntivo del proce-

so de reproducción dev'iene e), momento productivo de dicho suje-

to. En efecto: producir el objeto global apto para la reprodu~ 

ción es consumir la figura de la socialidad o conjunto de r~ 

laciones diferenciales entre los individuos del sujeto social, 

heredada como resultado del momento consuntivo anterior, produ-

cid a por y durante este consumo; por el otro lado, consumir el 

objeto global resultante del proceso de producción es producir 

la figura de la socialidad para el momento productivo posterior • 
. . 

Se trata aqui, de que es en verdad en el conjunto de productos, 

en la plétora de objetos transformados, donde radica la posibi-

lidad de satisfacer tales o cuales necesidades sociales, donde 

a la vez aparece impresa la negación de tales otras de dichas -

necesidades, su represión; y de aqui que en el uso, en el consu 

roo de los productos se produzca ahora una o ahora otra figura -

social, una u otra figura de las relaciones ceo:ovivencia en las 

que los individuos eNistel'\, Complementariamente, es en el momen 

to productivo subsecuente en el queesa figura de la socialidad 
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va a ser usada, desgastada, consumida. Así pues, producci6n 
,; 

del objeto ~til global es consumo del sujeto social, consumo del 

objeto útil global es producci6n del sujeto social y todo el -

proceso de reproducci6n social es proceso de autorealizaci6n de 

dicho sujeto mediado por la producci6n del objeto total de dis-

frute en el proceso de trabajo. 

La clave que permite al proceso de reproducci6n social es 

tructurarse como autorealizante de su sujeto, es el carficter fi 

nalístico o teleológico del proceso de trabao en cuanto enfren-

tamiento específicamente humano con la naturaleza para su utili 
\ -

zació~ es decir, en general, transhist5ricamente,los producto--

res de trabajo sirven para producir-reproducir al sujeto social 

social de tal o cual forma, en una u otra figura: el plan de la 

reproducción está impreso cifrádamente en la plétora de los pr~ 

duetos, y el consumo de esta plétora es el decifr.arniento a la -

vez que realización de dicho plan, al tiempo que en cada produ~ 

to está señalada una parte de la reproducción social y de los -

marcos en que puede transcurrir. El hecho. general de que en el 

proceso de trabajo, ya sea individual o 'colectivo, el hombre --

tenga que obtener los productos recurriendo a la mano y al cerebro no es· 

m§s que la expresién del hecho total de qu= el proreso de reproducción so-

cial es esencialmente político o canunitario y autorealizante. 

En la perspectiva de la reproducci6n del sujeto social el valor 

de uso total( 2) como mediador de esa reproducción deviene la -

riqueza social, objetiva y subjetiva, producida y no produci-

da. Y el horizonte estructurante de la utilidad y, por ende, -
··'¡. 

i del principio de la riqueza social, es la capacidad autoproye9_ 

tante, la politicidad fundamental, del sujeto social,por lo que 
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es alrededor del proceso de trabajo como proceso finalístico, -

que el objeto y el sujeto adquieren, directa o indircctawente, 

sus máximas posibilidades de funcionalidad en la reproducción 

social, de ahí que el proceso de trabajo se levante como campo 

estructurante fundamentaL de la riqueza social. Puesto que la 

politicidad fundamental,dofini toria de lo social, es i.ntencio

nalidad autorealizante exp~esada en el proceso de trabajo, la.· 

materialidad -valor de uso- que posibilita dicha autorealiza-

ción se crea o bien se organiza en lo fundamenzal alrededor de 

dicho proceso. Así por ejemplo, el río adquiere valor de uso 

y se convierte en riqueza social en la medida en que mediante -

el trabajo de pescar deviene materialidad para la reproducción 

social, aun cuando el río como tal no sea producto del trabajo 

de pescar ni de ninguna otra actividad laboral. Análogamente, 

el discurso corno lenguaje tiene utilidad y forma parte de la r~ 

queza social porque sirve para el consumo de, digamos canciones 

entre muchas otras cosas, pero su utilidad fundamental y que lo 

califica como un elemento importantísimo de la riqueza social . " 
' 

es el papel que la comunicación linguística desernpefia en los -

procesos de trabajo colectivos. 

Atrás hablamos de valor de uso objetivo y subjetivo< 3>, en 

el nuevo contexto debemos hablar de riqueza objetiva y subjeti-

va, y en referencia al proceso laboral podemos hablar de rique

za producida y no producida y aplicar esta distinci6n a la ri-

queza objetiva y subjetiva. La riqueza objetiva en cuanto mate 

rialidad exterior al sujeto puede ser obra de la pura naturale-

za o bien resultado del trabajo humano, como ocurre con el bos-
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que virgen y con aquél obtenido por forestación (o reforesta--

ción), respectivamente. De esta manera cuentan en el arsenal -

de la riqueza social multiplicidad de ámbitos naturales que no 

tienen un ápice de materialidad en cuanto resultados del traba-

jo social, y en un sentido generalísimo la totalidad de la natu 

raleza en calidad ele simplecampo de la acción humana total 

(más allá de la producción) deviene riqueza social. Sin embar-

go la efectividad o intensidad con que la extensj.ón y la profu~ 

didad de la naturaleza van convirtiendose en el campo de la 

acci6n del hombre a lo largo del curso de la historia, está pr~ 

cisamente en relaci6n con el grado de desarrollo alcanzado por 

el proceso de trabajo, con la extensión y profundidad del mamen 

tb productivo de la reproducción social. De esta manera, por -

ejemplo, a medida que las diferentes figuras históricas del pr~ 

ceso de trabajo han aportado materialidad para una población --

creciente, la atm6sfera en cuanto campo de acción humana se ha 

desarrol.lado en extensión mediante la colonización de regiones 

antaño inhabitadas; la misma atm6sfera se ha desarrollado en --

profundidad como campo de la acción humana con la aparici6n de 

los cañones hace siglos y con la aparición de los aparatos vola 

dores apenas en el presente siglo. Y todo esto sin hablar de -

la riqueza objetiva en tanto resultado del trabajo, la cual se 

extiende de manera creciente con el aumento de la potencia del 

proceso de trabajo, de la productividad social del mismo, Po-

' dríamos decir pues, en un sentido general, que la totalidad de -

la riqueza objetiva ha devenido tal como resultado directo o in 

directo del trabajo, conformando así el hecho de que el campo -

estructurante de las posibilidades de utilidad y, por ello, del 
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principio de la riqueza social, es el proceso laboral. 

Las riquezas sociales subjetivas pueden, por su parte, tam 

bién ser un resultado mediato del trabajo o bien obra del puro 

desarrollo hist6rico, en cuyo caso son también un resultado.me-

diato del proceso de trabajo, pero de una mediatez tan expandi-

da que s6lo se producen como sedimentaci6n, como resultado a lo 

largo de muchos afies, siglos, o a6n de la totalidad del proceso 

hist6rico. En el primer caso encontramos, por ejemplo, a las -

clases sociales y a los estratos de clase oprimidos en las so-

ciedades clasistamente escindidas; en todas ellas se trata de -

grupos humanos que aparecen y fungen como riqueza social, como 

es el caso de los esclavos, por ejemplo, y que son un resultado 

inmediato del proceso de consumo( 4) y s6lo un resultado mediato 

del proceso de producci6n: no es el proceso de trabajo el que -

crea esclavos pero si es el proceso de reproducción social como 

totalidad el que produce por una ·parte esclavos y por otra es--

clavistas, siendo, por ende, los primeros, en cuanto riqu~za s~ · 

cial, producidos, y producidos por el proceso de reproducci6n -

precisamente para fungir como factor subjetivo del proceso de -

trabajo. El sujeto social comunitariamente estructurado de los 

primeras formas sociales de la reproducción es también resulta

do inmediato del momento consuntivo y, por ello, resultado me-· 

diato del proceso de trabajo. Similarmente los pequeños produ.5:_ 

tares independientes individuales en tanto potencialidad de su 

autoreproducci6n son riqueza social subjetiva producida. Por -

otra parte, como riqueza social subjetiva resultado del puro d~ 

sarrollo hist6rico, y por lo tanto sedimentación de la repeti--
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ci6n ininterrumpida del proceso de reproducción so6ial, encon-

trarnos privilegiadamente al saber en general, y especialmente C9_ 

mo saber t6cnico; y a su lado encontramos al lenguaje. El dis

curso en general, saber y lenguaje, son riqueza social subjeti

va obtenidas como puro resultado del progreso hist6rico. Pero 

aún la propia figura de las relaciones diferenciales de convi

vencia, basadas en el modo.de producción, que comprende la tra

dición y .las costumbres o, de hecho, la moral y la cultura, es 

riqueza social de este genero. Ahora bien, saber y lenguaje, -

moral y cultura, todos ellos tienen su centro estructurante en 

el proceso de trabajo en tanto horizonte posibilitante de la -

aprehensión de la naturaleza y de las relaciones convivenciales 

en 'general, asi como de las modalidades de refiguraci6n de la -

una y las otras. 

El proceso de trabajo se levanta pues, como posibilitante 

del valor de uso total, la riqueza social. La riqueza social -

objetiva en su totalidad es resultado directo o indirecto del -

proceso de trabajo, al tiempo que la totalidad de la riqueza s~ 

cial subjetiva es resultado mediato o rnl'.iltiplernente mediato del 

proceso laboral. 

Dzsarrollo social, progreso social en general, es perfec

cionamiento cuantitativo y cualitativo del sujeto social media

do por el proceso de trabajo corno posibilitante de la riqueza -

social en tanto materialidad de la reproducción social. Desa-

rrollo social es expansión de la riqueza, su crecimiento cuali

tativo y cuantitativo, al servicio de la expansión cualitativa 

y cuantitativa del sujeto social, del desarrollo annifadl!tico - -
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y totalizador de la humanidad. 

2. Subsunción formal y concepto abstracto del desarrollo de -

la riqueza social capitalista. 

Si la materialidad de la reproducción social constituye la 

riqueza social en general, cuando dicha reproducción adquiere -

su figura capitalista la riqueza social deviene capital, i.e., 

el valor de uso total mediador del proceso de reproducción so-

cial deviene progresivamente valor en proceso de autoincrementa 

ción. La figura capitalista de la reproducción social supone -

la escisión existencial de la riqueza social y se trata, adem~s, 

de una escisión estructurada: la totalidad de las condiciones -

objetivas y subjetivas de la reproducción se estructuran en dos 

campos antagónicos y en relación peculiar entre ellos, relación 

de contradicción o lucha, se trata del valor de uso puesto a lu 

char contra el valor de uso por efecto de la subordinación de 

una parte del valor de uso al valor. El estrato decisivo del -

valor de uso total, aquel del valor de uso objetivo producido o 

plétora de objetos en lop que va impresa la figura de la repro

ducción social, se obtiene sólo a condición de que el momento -

productivo de la reproducción social arroje dichos objetos corno 

valor incrementado en relación con aquel valor que previamente 

poseian los factores objetivos y subjetivos del proceso produc

tivo. Anál?gamente, dicha plétora de objetos sólo desempeña su 

papel o sentido básico orientado a la reproducción de la figura 

de la socialidad en el momento consuntivo de la reproducción so 

cial, a condición de que el consumo de los mismos se d~ como -

consumo de capital, i.e., como acumulación de capital. De tal 
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manera, pues, que frente a la naturaleza como campo de acci6n·~-

del sujeto social y frente al propio sujeto social, el ámbito -

btlsico de la riqueza social, aquel de la riqueza objetiva prod~ 

cida, se levanta ahora subsumido en el capital y, por ende, co-
l . 

mo valor en proceso de autoincrementaci6n repetitivo e ininte--

rrumpidi;:> y, más aún este valor de uso básico objetivo de la re-

producción social impone sus leyes de existencia como valor ca-

pital sobre las leyes y condiciones de su propia existencia ca~ 

mo valor de uso a la vez que sobre la existencia del valor ~e -

uso total. Queda pues, así escindida la riqueza social en dos 

ámbitos: el del valor de uso y el del valor de uso devenido va-

lor de cambio como expresión del valor, el segundo imponiendo -

las condiciones de su propia existencia a las de la existencia 

de la riqueza social en general y, por tanto, imponiendo las --

condiciones de su propia reproducci6n a las condiciones de la 

reproducci6n social. Así pues, bajo la figura capitalista de -

la reproducción social, la riqueza social es en primer lugar r~ 

queza social capitalista, valor en proceso de autoincrementa--

ci6n, estructurando la existencia de la totalidad de la riqueza 

social y rigiendo, por ende, la reproducci6n social. La rique

za social es ahora riqueza social general constituida en valor 

y riqueza social general contrapuesta al valor pero oprimida -

por el valor. Frente a la riqueza social en general se levanta 

ahora el valor, el valor se constituye como la riqueza social -

específicamente capitalista, pero el valor es en su esencia una 

determinación puramente cuantitativa de tal manera que un valor 

s6lo se distingue de otro por su magnitud; s~ trata ahora pues 

de una riqueza social abstracta. Y frente a la riqueza social 
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~specificamente capitalista, la riqueza social general aún no -

subsumida en ella es continuamente declnrada vana, ilusoria, -

inexistente; la riqueza abstracta deciara vana a la riqueza co~ 

creta a menos que se le subordine directamente y sin mediacio--

nes. 

El valor es un plan o de realidad o vigencia ele los produc-

tos mercantiles que consiste en su sustancializaci6n abstracta, 

puramente social. Tratase de que por encima de la forma natu-

ral o valor de uso de los productos del trabajo, estos mismos -

productos adquieren realidad puramente abstracta corno puros --

cuantos de trabajo socialmente necesario encerrado en ellos, y 

esa realidad se desenvuelve como un comportamiento legaliforme 

abstracto; es en verdad ese comportamiento legaliforme, o auto-

mático, abstracto,el plano de realidad abstracta adquirido por 

los productos del trabajo social; el valor existe en las leyes 

de su movimiento. La diferencia de esa legalidad abstracta, o 

valor, cuando ésta corresponde a los productos mercantil-capita-

listas, respecto de la legalidad abstracta cuando 6sta se confi 

. gura como valor mercantil-general, es que todo el conjunto de -

leyes que son el valor-capital en movimiento se especifican en 

el sentido de la autoincrementaci6n del valor, se determinan en 

el sentido de expresar una tendencia automática al incremento -

cuantitativo .-único posible- del valor. La vigencia de todas 

estas leyes y, la existencia del valor-capital, requiere de una 

serie de condiciones que podemos llamar formales, las cuales se 

desarrollan hasta alcanzar un contenido especifico, deviniendo 

entonces condiciones reales de la v~gencia de dichas leyes. Los 
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d9s grupos de condiciones son expuestos por Marx como dos apro

x:i.maciones al concepto de riqueza social capitalista, una la P9. 

demos llamar el concepto abstracto del capital y a la otra su -

concepto concreto. Por su parte esas condiciones se resuelven 

en condiciones de la producción y condiciones del consumo de la 

riqueza social capitalista; en lo que sigue nos limitaremos a -

abordar las condiciones de existencia de la riqueza social cap~ 

talista primariamente como condiciones de su .producción. 

La condiciones abstractas o formales de la existencia de 

la riqueza social capitalista son(S): a) que el proceso de re--

producción social se escinda en una serie abierta de procesos -

de reproducción privados independientes, b) que los procesos de 

reproducción privados independientes se dividan en dos tipos de 

procesos de reproducción, a saber, los del tipo oprero y los 

del tipo capitalista y, e) qu~ entre ambas series de procesos -

de reproducción privados independientes medie una relación so--

cial de explotación especifica, a saber, la "relación social c~ 

pitalismo". La primera de estas condiciones nos indica que, la 

pl~tora de valores de uso producidos son mercancías, al tiempo 
1 

que nosseñala la igualdad formal de los individuos; en potencia 

todo~ productores independientes. La siguiente condici6n si~ 

nifica que· la totalidad de los medios de producción y de sub--· 

sistencia son propiedad privada de los capitalistas y, en tal -

medida contrapuestos a los propietarios privados del tipo obre

ro, los que resultan as1 carentes de medios :de producción y de 

medios de consumo por lo que están imposibilitados para tener -

un proceso productivo propio al tiempo que su proceso consunti-
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vo s6lo puede realizarse si compran (G} a los capitalistas los---

medios de consumo. Finalmente la relación social capitalism~
consistentc en que ambos tipos de procesos reproductivos priva-

. dos independientes se conectan entre si por la compra-venta de 

la fuerza de trabajo a cambio de medios de subsistencia,para rons~ 

mirla en la fase productiva del proceso de reproducción capita
/ 

list~ con una prolongación de la jornada laboral más allá del 

punto en que el producto del proceso de trabajo s6lo reproduce 

un equivalente al valor de la fuerza de trabajo, 

La primera de las condiciones de existencia de la riqueza 

social capitalista nos e:xplica como es posible la existencia --

del valor mercantil en general, la vigencia abstracta elemental 

del valor de uso o realidad concreta; la tercera nos señala la 

fuente de la autoincrementaci6n del valor mercantil-capitalis-

ta, mientras que la segunda nos explica por qu~ puede el valor-

capital hacerse cargo de la fuente de su autoincrementaci6n. En 

efecto, solamente la desintegración del proceso de reproducción 

social global en una serie abierta de procesos privados indepe~ 

dientes de reproducci6n permite que los valores de uso produci-

dos adquieran realidad abstracta -unidimensional- puramente ... 

cuantitativa, en la medida en que tal desintegración conlleva -

que ·el trabajo privado solamente puede devenir trabajo social 

--i.e., satisfacer alguna necesidad diferencial en la reproduc-

ci6n_social- mediante una homogeneización abstracta de los pr~ 

duetos, lo cual coordina azarosamente el conjunto de las necesi 

dades sociales con la pl~tora de los productos. Por otra parte, 

puesto que la constitución del valor de los productos en el mer 
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cado significa la constitución del trabajo privadamente ejecüt~ 

do en trabajo socialmente necesario, o constitución de la sus--

tancia de valor en valor, resulta evidente que el valor es el -

trabajo humano concreto y, por ende, privado, devenido social -

mediante su homogeneización abstracta como trabajo humano gene-

ral, por lo que, entonces, solo la capacidad de trabajar es - -

fuente del valor. De aquí que ya refiriendonos a condiciones -

capitalistas, la autoincrementación del valor sólo puede darse 

mediante la subsunción en él de la fuente del valor, i.e., de -

la conversión de la fuerza de trabajo en elemento del capital, 

lo que dada la independencia personal de los individuos supone 

la c?mpra-venta de la fuerza de trabajo. Finalmente la subsun-

ción en el capital de la fuente del valor sólo es posible por 

la previa subsunción en el mismo de los medios de producción y 

los medios de subsi~tencia, lo cual acontece históricamente, 

primero, durante el proceso de ''la acumulación originaria" por 

la pura y brutal monopolización de dichos medios, y de ahí en -
( 

adelante todo otro medio de producción,yce subsistencia ve la -

luz como capital, subsumido en él. 

La subsunción de los medios de producción en el capital es 

diferente segün sea la índole del medio subsumido. Los medios 

de producción en su doble calidad de medios de trabajo y obje--. 

tos del mismo pueden ser a su vez divididos en naturales o no -

producidos y producidos. La tierra virgen, por ejemplo; cuando 

posee ciertas cualidades de fertilidad, accesibilidad, etc., d~ 

viene a la vez medio de trabajo y objeto de trabajo no produci-
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do; asf, en el trabajo de labrar la tierra es medio de trabajo 

en cuanto condición objetiva del proceso laboral "pues brinda 

al trabajador el locus standi"{?) al tiempo que ella misma es -

trabajada. Esta clase de medios de producción no producidos se 

incorpora al capital o se subsume en él por su pura monopoliza-

ci6n. Las condiciones objetivas del proceso laboral "no se in

corporan directamente al p~oceso"(S) pero son requeridas en ge-

neral para que el mismo ·acontezca, de tal manera que al lado de 

la tierra en función de locus stanc1i tenemos también al aire y 

a la luz solar como condiciones objetivas del proceso laboral; 

el primero en tanto combustible indispensable para el factor -

subjetivo del proceso de trabajo, la segunda en tanto necesaria 

para buena parte de las actividades ]aboralesdi.urnas respecto qelmre 

su monopolización e.n tanto combustible requerido por el factor 

subjetivo del proceso laboral, es resultado inmediato de la mo

nopolización de los restantes medios de producción por el capi

tal, de tal manera que si bien el aire no puede ser monopoliza-

do de la misma manera en que lo es la tierra puesto que no 

es escaso como ésta, de cualquier manera es monopolizado en su 

función de condición objetiva del proceso de producción en el -

momento mismo en que el proceso es substunido en el capital,ya 

que a partir de entonces no existe proceso productivo no coman-

dado por el capital en el que el aire pudiése desempeñar su pa-

pel de condición objetiva del proceso laboral. La luz solar, -

por su ·parte, resulta una condición objetiva del proceso la

boral diürno tan· etére·.a; como el aire, y como en el caso de éste 

también es imposible su monopolización al estilo de la efectua-
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da con la tierra, y ahora no por su abundancia sino en primer -

lugar por su naturaleza misma; empero en tanto condici6n objet.:!:_ 

va del proceso de trabajo se la monopoliza de idéntica manera a 

como acontece con el aire, por la monopolización del proceso l_c: 

boral mismo. De cualquier manera pues, nos encontramos con que 

tanto la tierra como el aire y la simple luz solar, son monopo

lizados como medios de producción por. el capital, es decir, en 

esa calidad, resultan subsumidos en él; y respecto de la tierra 

las cosas van más alla puesto que la misma es susceptible de mo 

nopolización total y no s6lo en tanto condición objetiva del 

proceso laboral; se la monopoliza permanentemente, para traba-

j ar y par.a no trabajar en ella. As:í'. pues, tierra, aire y luz 

solar son subsumidos en el capital por su monopolización, la 

primera por su monopolización para monopolizar capitalistamente 

el proceso laboral, los segundes mediante la monopolización del 

proceso laboral mismo, Los tres ejemplos recien señalados se ·· 

refieren a medios de trabajo no producidos, pero lo dicho es vá 

lido para todo otro medio de producción no producido. Así por 

ejemplo, pasando a la e¡:>fera de los objetos de trabajo, el atún 

o el arenque en alta mar son objetos de trabajo no producidos, 

y son subsumidos en el capital por la pesca capitalista de los 

mismos¡ algo totalmente análogo sucede con los minerales y con 

la selva o el bosque virgenes. Se trata en todos estos casos -

de objetos de trabajo no producidos, puramente naturales, que -

se subsumen en el capital mediante la simple explotación capit~ 

lista de los mismos, que no es otra que el puro monopolio capi

talista del proceso laboral que los toma por objetos, el que a 

su vez no tiene más razón de ~rque el mero hecho de que los me--
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dios de trabajo necesarios para explotar esos objetos laborales 

est&n a su vez subsumidos en el capital. Tenemos pues, que los 

medios de producción no producidos, puramente naturales se sub-

sumen en el capital por su pura monopolizaci6n, en un caso di--

recta como ocurre con la tierra, y en otro caso indirecta, me--

diada por el monopolio capitalista del proceso laboral mismo. 

Puesto que los medios de producción no producidos no tie-

nen valor< 9 l 1 son subsumidos en el capital por su inclusi6n mo

nopolista en ~l c~mo parte integrante del valor de uso que es -

sustrato material del valor-~apital. Se trata de medios de pr~ 

ducci6n sustrato del valor pero sin valor, encerrados o inclui-

dos en el capital; dominados por éste en tanto incapaces de -

ejercer su utilidad sin el concurso del capital, descalificados 

para funcionar como tales medios de producción al margen del --

proceso de producci6n del capital o de valorizaci6n del valor, 

aan cuando ellos mismos no son valor. Sólo son sustrato mate--

rial indirecto del valor. 

Por su parte los medios de producción que son a su vez pr~ 

ducidos se despliegan como materias primas cuando son objetos -

del trabajo, y como instrumentos, o maquinarias y materias auxi 

liares, cuando son medios del trabaja; pero en ambos casos se 

trata de valores, los cuales son capital en cuanto a su carác-~ 

ter abstracto y do~inante, y sustrato material directo del va-

lor en cuanto a su naturaleza concreta. Históricamente los me-

dios de producción producidos devinieron capital constante me--
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diante el proceso de acumulación originaria, y con tal car&cter 

resultaron subsumidos en el capital. Y ello resultó el monopo

lio capitalista decisivo, puesto que por su mediaci6n se expan

di6 el monopolio de los objetos de trabajo y con el monopolio -

completo de los medios de producci6n vino por añadidura, como -

consecuencia necesaria, el monopolio capitalista del proceso 1~ 

boral y, por ende, de los medios de subsistencia. Una vez con-

. figurado este monopolio o subsunci6n básica de la riqueza so

cial en el capital, tanto medios de producción producidos como 

medios de subsistencia se originan siempre como capital, están 

subsumidos en €1 como mercancía-capital o bien, en el caso de -

los medios de producción, como capital constante. La riqueza -

social objetiva producida no es ahora otra cosa que el cuerpo -

del capital su sustrato material directo. Podemos decir no--. 

pues, que la segunda condición de existencia de la riqueza so-

cial capitlista es, prec~samente, la subsunci6n en el capital -

de la totalidad de la riqueza social objetiva producida, en ca

lidad de sustrato material directo del mismo, as! como la sub-

sunci6n de la totalidad de aquella riqueza social objetiva no -

producida susceptible de actuar como medio de producción, en c~ 

lidad de sustrato material indirecto del capital. Pero la ri-

queza social objetiva producida incluye a los medios de produc

ción producidos, y con la subsunci6n adicional de aquellos me-

dios de producción no producidos, los medios de subsistencia se 

or~ginan automfiticamente subsumidos en el capital, por lo que, 

finalmente la segunda condición de existencia de la riqueza so

cial capitalista no es otra que la subsunci6n en el capital de 
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la totalidad de los medios de producci6n o fuerzas productivas 

sociales objetivas. 

El valor de uso objetivo y subjetivo constituido como tal 

en referencia directa al proceso de producci6n, no es más que 

las fuerzas productivas sociales, y la subsunci6n en el capital 

de los medios de producci6n posibilita que la totalidad del va-

lor de uso referido al proceso productivo, o fuerzas producti--

vas sociales corrala misma suerte, siendo subsumido también en 

el capital. El valor de uso subjetivo, cuyo centro estructuran 

te(lO) es la fuerza de trabajo existente en la totalidad de la 

clase obrera, es subsumido en el capital s6lo porque previamen-

te el valor de uso objetivo ha sido extrañado respecto de ~l --

por su enajenaci6n-subsunci6n en el capital. Las condiciones -

formales de la existencia de la riqueza social capitalista exi-

gen como nticleo de dicha existencia la subsunci6n en el capital 

del valor de uso en tanto fuerza de trabajo, puesto que, según 

hemos visto, dicha fuerza laboral se constituye como la matriz 

o la fuente del valor. Pero la satisfacción a esta exigencia 

se sigue necesariamente a partir del hecho.mismo de que el pro

ceso d_e reproducci6n de los propietarios privados del tipo obre 

ro se constituye necesariamente como un proceso de reproducción 

mutilado, falto de la fase productiva propiamente dicha puest~ 

que entre los elementos de la propiedad privada obrera están --

ausentes los medios de prqducci6n, por lo que los propietarios 

privados del tipo obrero están incapacitados para efectuar el -

momento consuntivo de su proceso de reproducci6n social si no -

es a condici6n de obtener los medios de susbistencia del merca-· 
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do, mediante la venta de su subjetividad corno ~nica propiedad -

que puede interesar a los propietarios privados del tipo capit~ 

lista en calidad de factor subjetivo del proceso laboral. Pero 

con tal venta,la fuerza de trabajo queda subsumida en el capi-

tal en cuanto (mica entidad a la cual le sirve hacerse cargo 

del principal valor de uso subjetivo, a titulo, primeramente de 

capital variable y, de fuerza de trabajo en acción, después. 

Con el valor de uso subjetivo principal quedan subsumidos 

en el capital otros valores de uso subjetivos, como el lenguaje 

y el saber. En efecto. Si el proceso de trabajo se estructura 

colectivamente, la comunicación hablada o impresa entre los -

miembros del laborante colectivo deviene cm condición subj()tiva 

del proceso de trabajo, y en esta calidad es una fuerza produc

tiva potenciadora del trabajo individual. El lenguaje en tanto 

conjunto de simbolos y sonidos significantes es una condensa-

ci6n del decurso histórico, que el capital encuentra lista para 

usarse en el proceso de trabajo. Por su parte la fuerza de tra 

bajo media·o general incluye entre las cualidades que la estruc 

turan como tal fuerza laboral, una cierta capacidad para servir 

se del lenguaje ya sea hablado o impreso, y el capital paga por 

esta capacidad pµesto que ella es parte constituyente de la -~'· 

fuerza de trabajo, en otras palabras, existe un quantum del va

lor de la fuerza de trabajo que corresponde a esta capacidad la 

cual ha sido producida con el obrero mismo. Empero, una vez 

que el capital ha subsumido junto con las dem&s capacidades del 

obrero su potencialidad comunicativa en calidad de capital va-

riable, el lenguaje en función productiva pasa a sei: su monopó-
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lio pue.sto que el ha adquirido previamente como cosa suya el -

factor subjetivo del proceso de producción. De esta manera el 

lenguaje como fuerza productiva social queda subsumido en el ca 

pital sin que, como tal fuerza productiva,le haya costado un 

centavo. Respecto del saber ocurre algo análogo. Como saber -

del factor subjetivo del proceso de trabajo, el saber es expe--

riencia acumulada o educación científica y, en ambos casos, d~ 

cho saber es, como en el caso de la capacidad de uso del lengu~ 

je, parte estructurante de la fuerza de trabajo y, aun cuando -

el capital paga por la fuerza de trabajo, los sucesos que con--

forman la experiencia del factor subjetivo son un resultado grE_ 

tuito del propio proceso laboral, como experiencia social,mien-

tras que los elementos teóricos que integran la educación cien-

tífica del factor subjetivo son una condensación igualmente gr! 

tui ta del desarrollo histórico, y si el capitalista se ve obli-

gado a pagar es porque está impedido de hacer uso de ese saber 

si no es depositado en el factor subjetivo del proceso laboral; 

el capitalista paga por la subjetivaci6n del saber no por el s~ 

ber mismo. Pero lo rn~s importante aqui es gue el saber en cali 

dad de fuerza productiva deviene monopolio del capitalp.Estog.Ec.'ttCb 

su·monopolio del proceso de producci6n no hay saber que se pue-

da usar productivamente sin su concurso, sin su comando, es de-

cir, sin estar subsumido en ~l. Por otra parte si no se trata 

del saber como saber subjetivado sino como saber objetivado, --

por ejemplo como experiencia devenida instrumento artesanal o -

como ciencia devenida máquina,el capital pag6 por la actividad 

laboral que lo· objetivo, asi como por aquella que lo emplea co-

mo fuerza productiva objetiva pero, nuevamente; tampoco pagó ni 
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paga nada por el saber mismo, sin embargo nuevamente el saber·.: 

en función productiva deviene monopolio suyo, aunque ahora sub

sumido en el capital como objeto material de configuración esp~ 

c1fica. Son la subsunción en el capital de la fuerza de traba

jo presente, y de la fuerza de trabajo presente y pasada las -

que permiten, respectivamente la subsunción en el capital del -

saber subjetivado y del saber objetivado en calidad de fuerzas 

productivas. 

Tenemos, entonces, que respecto de las fuerzas productivas 

sociales subjetivas su subsunci6n en el capital sigue en líneas 

generales el modelo que priva respecto de la subsunci6n en el -

capital de las fuerzas productivas sociales objetivas: aquellas 

que son producidas(ll) se incorporan a ~l como valor, mientras 

que aquellas que son puro resultado del desarrollo histórico -

simplemente resultan incluidas o encerradas en él, subordinadas 

a su legalidad, sin ser sustrato material directo de su existen 

cia. Y la condición directa de la subsunci6n en el capital de 

las fuerzas productivas subjetivas es la subsunción en el capi

tal del factor objetivo del proceso laboral, mientras que la -

subsunci6n capitalista del factor objetivo de dicho proceso es 

ahora sólo la condición indirecta, en la medida en que lleva 

a la condición directa. Podemos pues, decir que la tercera y ~ 

definitiva condición de existencia de la riqueza social capita

lista es la subsunción en 71 capital de la fuerza de trabajo -

o principal fuerza productiva social subjetiva -con lo que au

tom!iticamente resultan subsumidas en el capital la totalidad de 

las fuerzas productivas sociales subjetivas-, utilizandola pa-



58 • . ,, . -· =------· 

ra la producción de un plus de valor, es decir, en calidad de -

fuente no s6lo de valor, sino de plusvalor. 

Dada la condici6n de existencia de la riqueza mercantil en 

general, dsta se convierte en riqueza social capitalista por el 

s6lo monopolio capitalista de.la totalidad.de las fuerzas pro-

ductivas sociales, es decir, de la totalidad del valor de uso o 

riqueza social en funciones productivas. Y si bien la subsun--

ci6n en el capital de los medios de producción resulta el mono-

polio capitalista estratégico, de las tres condiciones formales 

de existencia de la riqueza social capitalista la más importan-

te es la tercera, es decir, la subsunción capitalista de la --

fuerza de trabajo, la apropiación por el capital de la fuente 

qe la riqueza abstracta. La escisión del proceso de reproduc--

ción social en una serie abierta de procesos reproductivos pri-

vados independientes es ~a condici6n hist6rica-general de la -

existencia de la riqueza social capitalista, la división de 

esos procesos privados reproductivos en los del tipo obrero y -

los del tipo capitalista, aunada a la relación social capita--

lismo~ como peculiar entrelazamiento mercantil entre ambos ti-

pos de procesos reproductivos, se constituyen'como la condici6n 
. 

hist6rica-espec1fica de la existencia de la riqueza social cap! 

talista. Por su parte, la relación social capitalismo es aque-

lla condición que en el ~resente nivel de abstracción, el mayor 

de todos, nos devela el ser esencial de la riqueza social capi

talista en tanto que nos explica cómo es posible su existencia 

en calidad de valor en proceso permanente de autoincrementación, 

por la mediación de un proceso de explotaci6n social específi-
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co. Es este proceso de explotación social especifico el que en 

tanto núcleo vital del valor que se autovaliriza, estructura la 

totalidad del campo del valor de uso en dos regiones antag6ni-

cas: la del valor de uso subsumido al capital en calida de fuer 

zas productivas sociales primero, de valor de uso producido de~ 

pués, y la del valor de uso no subsumido en el capital, como n~ 

turaleza y subjetividad no refuncionalizadas productivistamente 

por el valor, como mundo y humanidad no convertidas en sustrato 

material directo o indirecto del valor. 'l'al es la figura abs-

tracta de la riqueza social bajo la figura capitalista de la re 

producci6n social, se trata de una riqueza social escindida y -

con una porción de ella estructurada en riqueza social refuncio 

nalizada al servicio de la producción del valor y dominantemcn

te contrapuesta al resto de· la riqueza social. 

Pero una es la riqueza social existente bajo la figura de 

la reproducción social capitalista, y otra es la riqueza social 

específicamente capitalista, por ello habiendo llegado a este -

punto debemos responder a la pregunta de qué es la riqueza so-

cial capitalista. Una primera contestación seria:. es riqueza -

social concreta constituida como riqueza social abstracta,es d~ 

cir como capital o valor en proceso de autoincrementación.Sin -

embargo esa contestación debe complementarse con esta otra: ri-

queza social capitalista es riqueza social convertida en rique-

za privada mediante su subsunci6n en el capital,es decir,expro

piaci6n· de la riqueza social y conversión de la misma en valor

capital y en sustrato material indirecto del mismo;riqueza con

vertida en sustrato material directo de la riqueza abstracta, 
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o en v~lor, y en sustrato material indirecto de la riqueza abs

tracta o valor de uso no valor encerrado en el valor. Pero vis-

to desde el momento productivo de la reproducción social ello -

significa que la totalidad de las fuerzas productivas sociales 

no son pasibles de realización, no pueden actuar como tales, s~ 

no es como fuerzas subsumidas en el capital y, por ende, reali: 

zadas previamente como valor efectivo o bien, simplemente en.,.-

claustradas en él como su sustrato material·indirecto. De aqui 

que si riqueza social capitalista es riqueza social convertida 

en valor o bien simplemente encerrada en él, en la función es--

tratégica y clave de propiciador de le materialidad producida -

directamente asimilable por el sujeto social, resulta entonces 

que es riqueza abstracta dominado a la totalidad de la rique-

za concreta,aúna,aquella no subsumida en el valor; es valor do-

minando formalmente la totalidad de las esferas del valor de 

uso en tanto que posibilitante de las rnismas(lZ), por lo que el 

dominio de la riqueza concreta deviene dominio formal de la re-

producción social en su conjunto. En efecto. La escici6n del 

proceso de reproducción global en una serie abierta de procesos 

de reproducci6n privados independientes significa que la condi~ 

ci6n hist6rica-general de la existencia de la riqueza social ca 

pitalista no es otra que la pérdida por parte del sujeto socia~ 

de su capacidad autoproyectante puesto que la misma a quedado en 

el suspenso representado por el ~mbito del mercado como Onico 

vinculo social_ general y, por ende, posibilitante de la repro-

ducci6n social en su conjunto, Por su parte, la división de la 
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serie de procesos reproductivos privados independientes en aqu~ 

llos del tipo obrero y aquellos del tipo capitalista, así como 

la relación social capitalismo que los interconecta, significa 

a su vez que la condición histórica- específica de la existencia 

de la riqueza social capitalista no es más que la refiguraci6n 

de la forma del sujeto social previamente escindicb, en una nue-

va forma o figura. de su proceso reproductivo apegada a las nece 

sidades de la reproducción de dicha riquéza social capitalista, 

es decir, significa que la subsunci6n en el capital de la riqu~ 

za social conlleva al mismo tiempo el dominio del capital sobre 

la forma misma del proceso reproductivo global. Riqueza social 

capitalista es entonces riqueza abstracta dominando la reprodu~ 

ción social al dotarla de una forma específica definida no por 

las necesidades del sujeto social sino por las de la existencia 

de esa misma riqueza. De esta manera, las condiciones formales 

de la existencia de la riqueza social capitalista no son otra -

cosa qÚe la forma misma que ha adoptado la reproducción social 

en el desarrolo autom§tico de esa riqueza social capitalista, -

de acu~rdo a las necesidades de ésta (l 3). En los t~rminos más 

generales podemos decir entonces que riqueza social capitalista 

es riqueza abstracta aut6norna dadora de la forma de la sociali

dad y sustentada en la pobreza social resultante de la apropia--

ci6n pri\Tada de las fuerzas productivas sociales. 

El proceso de producción capitalista supone la enajenación 

de ia totalidad de las fuerzas productivas sociales respecto -

del sujeto social real, y se trata de una enajenación radical 

puesto que el propio factor subjetivo del proceso de trabajo,-
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la clase obrera obrando, pertenece al capital, de ahí que en el 

presente nivel de abstracci6n la contraposición entre trabajo y 

capital es la que se constituye alrededor de esa enajenaci6n 

tornadora de las fuerzas productivas en una potencia extrafia au 

tom~tica cuya riqueza se finca en la pobreza del propio sujeto 

social real. Pero el automatismo de la potencia extraña es el 

movimiento tendiente a su autoincrementación, como un desarro-

llo que debe ser determinado, En t~rrninos abstractos o forma-

les autoincrementaci6n del valor significa poner en movimiento 

la fuerza de trabajo para que exudando trabajo exude valor, pe

ro de tal manera que se obtenga un plus de valor por encima del. 

valor que el capital ha adelantado a cambio de ella, y que con~ 

tituye la magnitud absoluta de la autoincrementación del valor. 

De aquí en el presente nivel de abstracción, desarrollo capita

lista o desarrollo de la riqueza social capitalista, sólo puede 

ser incremento del plusvalor en profundidad o en extensión, es

to es, por incremento de la tasa de plusvalor como extensión de 

la explotación de _cada fuerza de trabajo, o bien por la exten

sión del n6mero de fuerzas de trabajo de explotación. Pero en 

el presente nivel de abstracción, en el que sólo están dadas -

las condiciones formales de l~ existencia de la riqueza social 

capitalista, incremento del plusvalor en profundida:1 o incremen

to de la tasa de plusvalor no puede ser m~s que incremento del 

plusvalor por el expediente de prolongar la jornada laboral pa

ra que ·se abarque el tramo de la misma en que la fuerza de traba

jo exuda plusvalor, o bien, recurriendo a la intensificación de 

dicha jornada, de tal m~nera que en cada intervalo temporal de 

un tiempo global de trabajo inalterado, la fuerza de trabajo --
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realice más trabajo y exude, por ende, más plusvalor. Por el -

otro lado, el incremento del nl1mero de fuerzas de trabajo expl~ 

tadas ocurre por la compra y utilización de más fuerzas de tra-

bajo. 

El concepto abstracto de capital o riqueza social capita--

lista como valor que se autovaloriza en un movimiento automáti-

co dadas las condiciones formfiles de la existencia de esa riqu~ 

za social, ·conlleva pues la determinaci6n de un desarrollo aun 

sobre la base de esas condiciones puramente formale.c;. Desarro--

llo capitalista es valorizaci6n del valoren unrrayarnivel, o si se 

prefiere,. incremento del plusvalor producido y no sólo produc---

ci6n de plusvalor; y supuestas las condiciones puramente forma-

les de existencia de la riqueza soci.al capitalista, el de sarro-

llo capitalista es exclusi.vamente desarrollo de la subsunción -

de la fuerza de trabajo en el capital,desplegado o determinado 

como subsunción de cada fuerza de trabajo en un grado incremen-

tado y a la vez como subsunción en el mismo grado de más1 fuer--

zas dé trabajo en el ca~ital. Y aqui subsunci6n en mayor grado 

de la fuerza de trabajo individual significa: a) producción de 

plusvalor incrementada por efecto de la prolongaci6n de la jor

nada laboral y, por ende, penetraci6n en el tiempo de reproduc-

ci6n de la fuerza de trabajo el cual no es trásC]l.Eel tiempo de co~ 

sumo en el proceso de reproducción del tipo obrero< 14 >, y b) i~ 

cremento del plusvalor producido resultante de la apropiación -

de una parte del tiempo de vida del obrero para ser concentrada 

como tiempo de trabajo gratuito para el capital, por efecto de 
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la intensificación de la jornada laboval. De esta manera el -

abstracto desarrollo cuantitativo del capital es, en el presen

te nivel de abstracción, el empobrecimiento concreto, en tres -

dimensiones, de la clase obrera: su tiempo d~ reproducción~ su 

tiempo de vida le son confiscados en un mayor grado y subsumi-·- · · . 

dos gratuitamente en el· capital bajo la figura del plusvalor, y 

por añadidura una extensión mayor de riqueza social subjetiva 

es convertida en fuerza productiva subsumida. en el capital para 

aparecer al término del proceso productivo subsumida en ~l bajo 

la figura de valor y plusva~or. El desarrollo capitalista se -

presenta ya a este nivel puramente formal, como funcionaliza--

ci6n productivista de plusvalor de la riqueza social, en este -

caso subjetiva: corno funcionalización productivista de una par-

te del proceso de reproducci6n del tipo obrero por la extinción 

de cierta cantidad del tiempo que dura cada cicló de reproduc-

ción obrero, resultante de la reducción del tiempo de consumo; 

y por la extinci6n de cierta cantidad del tiempo · sobre el -

que se prolonga la serie de procesos repetitivos de reproduc

ci6n que constituye la vida del obrero. Pero lo que para el -

tiempo de reproducción y para el número de reproducciones obre-. 

ras es extinción, si~ple desaparecimiento, resulta engrosamie~ 

to y densidad incrementada del momento productivo del proce::-0de 

reproducción capitalista, por efecto de la jornada laboral ex-

tendida e intensificada. De ah1 que se trate del empobrecirnie~ 

to del sujeto social real expresado como un cierto desvanecí-

miento o una cierta extinción confiscatorias de su tiempo de r~:. 

producción y de vida, en una palabra, de su proceso reprodu~ti

vo repetitivo-, q.¡e inora.:parerentrastocados en tiempo de producción -
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de plusvalor, que han sido refuncionalizados para la producci6n 

del mismo. 

La realización de las condiciones formales de existencia 

de la riqueza social capitalista significa que el conjunto de -

fuerzas productivas sociales históricamente desarrollado ha qu~ 

dado subsumido en el capital, en el momento en que éste asume -

su figura productiva, es decir que el:productor y sus instrume!:. 

tos históricamente devenidos, una vez puestos a funcionar, no -

son m&s que el sustrato material del valor en proceso de autova 

lorización, i. e., la realización de dichas condiciones con lle-

va la subsunción formal .del proceso de trabajo en el capital, la 

apropiación monopolista por parte del capital de un proceso pr~ 

ductivo de ~ipo cualquiera hist6ricamente generado, con la (mi

ca condición de que el_ grado de productividad social del traba-

jo que a él corresponde sea suficiente para reproducir.el valor 

de la fuerza de trabajo y arrojar todav1a un reman~nte de va--

lor. En tales condiciones de indiferencia respecto al modo de 
. . 

producción mismo que ha resultado subsumido en el capital, re--

sulta evidente que el impulso a la prolongaci6n y a la intensi-

ficaci6n del proceso productivo, as1 como el impulso a su expa~ 

sión, no provienen del propio modo de producción; por lo dem~s, 

est~ ya suficientemente demostrado que tales impulsos son inma

nentes a la riqueza social capitalista en su car&cter especifi

co como riqueza dotada del movimiento automt!tico hacia surutofucre 

crementación. Se concluye entonces que las condiciones forma-

les de existencia de la riqueza social capitalista y las rela--

cienes sociales que las mismas estructuran, guardan una rela--
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ci6n de exterioridad con las fuerzas productivas sociales que -

son subsumidas en el capital y, por ende, que las condiciones 

formales de existencia de la riqueza social capitalista no con

figuran nunguna relación específica entre relaciones capitalis

tas de producción y fuerzas productivas sociales. De ahí que -

el desarrollo capitalista sobre la base de las condiciones 

formales de existencia de la r:i:queza social capitalista rea pre

cisamente un desarrollo formal, la extensión y consolidaci6n de 

la pura forma de la figura de la reproducción social; extensión 

como incremento puramente extensivo de la relación social capi

talismo englob~ndo mfts y mAs ~uerzas de trabajo, consolidación 

como aseguramiento de la producción del plus de valor que debe 

arrojar cada fuerza de trabajo, por efecto de la prolongación y 

de la intensificación de la jornada. Por ende, el impulso pa

ra este desarrollo puramente formal provine del P,roceso de pro

ducci6n única y exclusivamente por que éste ha sido p\1esto al -

servicio de la producción de plusvalor, pero no, en absoluto, -

de la configuración material del proceso mismo de producci6n, -

la cual, por lo demfts, según hemos visto, estft indeterminada. 

El impulso o motor del desarrollo capitalista es pues, en el -

presente nivel del examen, la tendencia del valor hacia su auto 

incrementaci6n expresada como tendencia del proceso abstracto -

de valorización sin relacilSn ninguna con el proceso concreto de· 

trabajo. Si el proceso de producción es a la vez proceso ---

concreto de trabajo.y proceso abstracto de valorización,ello es 

as! única y exclusivamente porque se realiza como serie abierta 

de procesos' privados de reproducción y por un cierto grado de -

productividad social que, independientemente de la forma mate--
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rial del proceso, es capaz de permitir la reposici6n del valor 

de la fuerza de trabajo y la aparici6n de un plus de valor. Se 

concluye, entonces, que la presión o tendencia a la prolonga--

ci6n, a la intensificación y a la expansi6n que el proceso -

abstracto de valorización impone sobre el proceso concreto de -

trabajo no tieneen absoluto apoyo ninguno en el propio proceso 

laboral concreto, es la pura tendencia abstracta a la valoriza

ción la que lleva el movimiento. Por ello significa que el de

sarrollo capitalista o la producción de plusvalor en un grado -

incrementado, por las vertientes ~nicas en que ello es factible 

al nivel presente, sólo es posible come una presión y un impul

so que la fuerza de trabajo recibe desde el exterior del proce

so concreto o inmediato de trabajo, aunque se realice precisame~ 

te en él. Y ese inpulso exteriornoes otro que el proceso de trabajo 

en cuanto proceso de valorizaci6n, pero, entonces, su impulso -

necesita ser mediado para se~ susceptible de realización en el 

proceso de trabajo, y la mediación necesaria se presenta inme-

diatamente como la voluntad del capitalista y sus agentes para 

explotar más cumplidarr.ente acad.."- fuerza de trabajo individual -

as1 como para explotar a más fuerzas de trabajo, pero la.volU!!_· 

tad del capitalista no es nada sin las condiciones que la hacen 

ralizable, es decir sin el entorno social adecuado para ella y, 

segOn acabamos de ver, el proceso concreto de trabajo no es pa~ 

te de un entorno qué en pr:íncipio sea el adecuado, más aGn, el 

origen puramente histórico del modo de producci6n que se des-

pliega como proceso de trabajo conlleva, en tanto expresi6n hi~ 

t6rico-cultural, una inercia contraria al impulso del desarro--

-_ 
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llo capitalista. Por ello la verdadera mediaci6n que translada 

el impuso del proceso abstracto de valorización al· proceso con

creto de trabajo son el poder del estado y la disolución de --

las viejas condiciones de vida, que al actuar como los dos bra-

zos de una tenaza colocan al proletariado a merced . de la vol un 

tad del capital jsta (lS), haciendo desarrollarse al capitalismo 

"como en invernadero". 

A pesar de todo,el desarrollo capitaiista puramente formal 

tiene límites más o menos definidos por la multitud de factores 

que impiden la prolonsación y la intensificación indefinidas de 

la jornad~ de trabajo; asi corno el limite flsico de la sola ex

tensión de la fuerza productiva principal, i.e., el tamaño de -

la población obrera. El levantamiento de tales limites es a la 

vez el resultado y la finalidad del desarrollo de la riqueza so 

cial capitalista eh cuanto esta pasa de las condiciones forma-·

les a las condiciones reales de su existencia. Nos movemos - -

aqul con el capital, cuya finalidad única, y, por ende, absolu

tamente determinante, la. de su autoincrernentaci6n 1 dejó de ex-

presarse ·de esta manera abstracta para desplegarse concretamen

te en una serie de finalidades parciales que son el levantarnien 

to de los limites que el sustrato material concreto del capital 

ofrece a su autovalorización, la cual es en si misma ilimitada. 

El desarrollo formal de la riqueza capitalista es el incremento 

de la producci6n de p~usvalor por la subsunción confiscatoria -

en el capital de una parte de del proceso de reproducción repe

titiva del sujeto social real, e incremento de esa misma produ~ 
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ci6n de pl usvalor por la expan s i6n de la fuerza de traba jo sti!?: 

sumida en el capital.. Pero los límites de tal desarrollo for-

mal impulsan constantemente a su propio levant~miento; el desa

rrollo formal del capital debe convertirse en desarrollo real -

del mismo: la subsunci6n formal del proceso de trabajo en el c~ 

pital ha introducido en la jornada laboral una parte en que la 

misma es excedentaria sobre aquella necesaria para la simple r~ 

producción del valor de la fuerza de trabajo; es sobre la base 

de esta subsunci6n puramente formal del proceso laboral en el -

capital que está determli1ado el desarrollo formal del capital -

cuyos límites han quedado establecidos, por consiguiente el de

sarrollo capitalista no puede continuar sin el rebasamiento de 

esos limites, rebasamiento que troca al desarrollo formal en de 

sarro)'.?lo real como ITDVimieii:ohacia el limite absoluto del desarro 

llo determll1ado del capital, a saber, en movimiento en la direc 

ción de la obtención del trabajo gratuito de la población obre

ra como totalidad,y como totalidad, además, en crecimiento abso 

luto. 

3. Subsunci6n real y concepto concreto del desarrollo de la -

riql.leza social capital .ista. 

El incremento ilimitado de la población obrera y su traba

jo perfectamente. gratuito son el despliegue concreto de la fi

nalidad universal de la autoincrernentaci6n del valor, por lo -

que el desarrollo real del capitalismo no es otro que la tenden 

cia a la creación de una fuente de la riqueza abstracta tenden

cialmente ilimitada y tendend.almente gratuita. Pero este movi 
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miento exige abandonar el desarrollo de la pura forma de la pr2 

ducci6n del plusvalor. La expansi6n de la fuente del valor y -

su gratuidad tendencial, i.e., el desarrollo cuantitativo dela 

principal fuerza productiva subjetiva y su apropiación tenden--

cianlmente gratuita por el capital exigen, rc?pectivamente; el 

crecimiento de la productividad social del trabajo y la destru~ 

ci6n tendencial del valor della fuerza de trabajo, aun cuando, 

segun veremos adelante, ambas condiciones no son en absoluto, -

independientes y, más aún 1 la destrucci6n tendencial del valor 

de la fuerza de trabajo está amplia, que no totalmente, candi--

cionada por el ~esarrollo de la productividad social del traba-

jo. Pero el desarrollo de la productividad social del trabajo -

como una tendencia presente y efectiva, y no meramente como el 

logro de resultados azarosos y eventuales, únicamente puede rea 

lizarse por y como la modificaci6n del proceso inmediato de tra 

bajo. Es pues, necesario revolucionar el proceso de trabajo y 

a ello se aplj.ca acanoso el capital; el movimiento en que se des 

pliega dicha revolución es ahora· la. expresión más genuina y 

leal del desarrollo capitalista. 

La aproximación abstracta a la riqueza social capitalista 

que nos es ofrecida por Marx en la secci6n tercera del libro --

primero de El Capital, se convierte en una aproximación mayor-

mente determinada en la secci6n cuarta que le sigue. Esta con-

·ceptualizaci6n concreta de la riqueza social capitalista se 

presenta como desarrollo de las condiciones formales mismas de 

la existencia de la riqueza social capitalista hasta devenir --

condiciones reales de ella, mediante el añadido de una cuarta a 
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las tres condiciones formales señaladas atrás. Esta cuarta con 

dici6n es la producci6n tendencialmente ilimitada de plusvalor. 

Se trata de que no s6lo debe producirse plusvalor, sino de que 

la producción del plusvalor debe de adoptar la modalidad de pr~ 

ducci6n continuamente incrementada del mismo, .como c>:presión --

desplegada ele la tendencia inmanente del valor a su autoincrc--

mentación. Es decir el desarrollo capitalista o incremento peE 

manente del plusvalor producido es la condici6n real de existen 

cia de la riqueza social capitalista, y ello no es sino la re-

presentaci6n positiva de la expansión y la gratuidad tendencia-

les de la fuente de la riqueza abstracta las que, según se ac~ 

ba de señC!lar dependen estrechamente del desarrollo de la pro--

ductividad social del trabajo y por ende, del revolucionamiento 

del viejo modo de producción sólo formalmente subsumido en el -

capital. De aquí que la cuarta condici6n de existencia de la -

riqueza social capitalista se expresa como desenvolvimiento de 

la subsunción formal del proceso de trabajo en el capital para 

devenir en subsunción real de dicho proceso en el capital, y c~ 

mo el poste.rior desarrol.lo determinado de esa misma subsunción 

real del proceso de trabajo. Pero el desenvolvimiento de la 

subsunción formal del proceso de trabajo en el capital hasta de 

venir subsunción real, es el proceso de creación de un modo de 

producci6n específicamente capitalista(lE) a partir del viejo -

modo de producci6n sobre el que inicialmente el capital tendió 

su dom:inio al introducir un proceso abstracto de valorización. 

Y ese modo de producci6n específicamente capitalista debe serlo 
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en el sentido primero de que en ~l en tanto proceso concreto de 

trabajo, se realice directamente sin mediaci6n exterior alguna, 

la tendencia o el impulso del desarrollo capitalista provenien

te del proceso abstracto de valorizaci6n, a la producci6n incr! 

mentada de plusvalor. Marx demuestra en la secci6n cuarta ya -

mencionada que ese modo de producci6n específicamente capitali~ 

ta se estructura como proceso laboral cuyo factor objetivo es -

la gran fodustria y cuyo factor subjetivo es el obrero indus-

trial. 

El capital en su tendencia hacia la autoincrementaci6n ili 

mitada no puede existir m~s que como tendencia al levantamiento 

de sus límites ,y el primer límite es el proceso mismo de traba

jo s6lo formalmente subsumido en el capital, ya que en sí mismo 

se levanta como obstáculo: a) para la extcnsi6n y la intensifi

cación de la jornada laboral, b) para la desvalorizaci6n de la 

fuerza de trabajo y c), fu1almente, para la extensi6n del mate

rial humano explotable por el capital. El viejo modo de produc 

ci6n obstaculiza la extensión y la intensificaci6n de la jorna

da en la medida en que alrededor de dicho modo de producción se 

estructura todo un conjunto de obstáculos histórico-morales pa:-. 

ra la prolongación de la jornada, al tiempo que al interior 'mis 

mo del modo de producci6n se estructura todo otro conjunto de -

trabas objetivo-subjetivas a la sola intensificaci6n del traba

jo. La fuerza de trabajo puede desvalorizarse tanto directa co 

mo indirectamente, de manera directa por la destrucción de una 

serie de los componentes que la hacen una fuerza de trabajo -

compleja o calificada, y :por la minimización del consumo que -
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no guarda una relación directa con su propia reproducción como 

tal fuerza laboral. La desvalorización indirecta es aquella --

que sin alterar la fuerza misma de trabajo ni su norma de consu 

mo, se produce por la reducción del valor de los medios de sub-

sistenc ia que intervienen en su reproducción (J.?). El modo de -

produce i6n sólo forrnalmen te subsumido e.n el capital obstaculiza . 

la minimización del consumo ya que dicho modo ele producción es 

la base c1'euncomponente histórico-moral considerable en el valor 

de la fuerza de trabajo, mientras que el factor subjeti\ro q\le -· 

le es adecuado se estructura en un grado importante ele ~ultila-

teralidad y complejidad; resultan do as1 impos·ible la desvalor i-

zaci6n directa de la fuerza de trabajo ya Cj\le si el consumo es 

factible de cierta comprensión, resulta de todo punto imposi--

ble el prescindir de la fuerza de trabajo multilateralmente far 

macla. Por otra parte, la estrecha base productiva ofrecida por 

el viejo modo de producción y la raquitica productividad social 

del trabfljO que le corresponde 1 i.mpiden la desvalorización indi 

recta de la fuerza de trabajo ya que el valor de las mercancías 

s6lo sufre variaciones &stacionales o puramente accidentales. -

En cuanto a la expansión numérica del sujeto social· real, la --

misma se ve igualmente dificultada por la exiguidad de las fuer 

-¡ zas productivas objetivas y subjetivas no producidas que se es

tructuran en el modo de producci6n s6lo formalmente subsumido -

en el capital. 

El modo de producción específicamente capital is ta debe ha

cer tendencia! la gratuidad de la riqueza sujetiva producida, y 

permitir el empleo ampliado o mejorado de su potencia procucto-
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ra de valor, a la vez que la expansión de dicha fuerza product~ 

va para ser subsumida en el capital(lS). Por su parte, el em--

pleo ampliado de la capacidad productora de valor de la fuerza 

de trabajo, en tanto prolongación y la intensif:i.caci6n de la. --

jornada, no es más que la explotac i6n más cumplida de la fuerza 

de trabajo, "la cual en tales términos representa,scgún i.ndica 

mos la refuncionalizaci6n productivista de plusvalor de una paE_ 

te del proceso de reproduce i6n del sujeto social real, que aun~ 

da a la: e>:tensi6n de la re la e i6n social capitalismo subsumiendo 

más fuerza de trabajo en el capital, son las caracter1sticas o 

determinaciones del desarrollo puramente fonnal del capital; 

sin embargo, su realización sobre la base de un modo de produc-

ci6n específicamente capitalista debe partir directamente, sin 

mediaciones,de las determinaciones de tal modo de producci6n,de 

ahí que el desarrollo real del capital, en cuanto tendencia a -

la expansi6n ilimitada y a la gratuidad de la fuerza de trabajo 

mediadas por la creaci6n primero, y el desarrollo después, de 

un modo de producci6n específicamente capitalista, Dlcluya como 

expresión suya las determinaciones del desarrollo formal del ca 

pital sin agotarse en ellas. Y este no agotamiento del desarr~ 

llo real del capital en las determinaciones de su desarrollo --

formal procede también, además, de la aparición, por vez prime-. 

ra, de la tendencia a la gratuidad de la fuerza de trabajo, y -

de la expansión de la fuerza de trabajo no sólo formal y limit~ 

damente a la poblaci6n existente como tm ente de magnitud est~ 

tica, sino por la tendencia a la expansi6n ilimitada de dicha -



-¡ 

J 

u 

1 ~ 

75. 
·.;_ -~ :------~-·-: .... e-· >-

---p-o-b"l-crci6n en calidad de población obrera. Es decir, el desarr~ 

llo real del capitalismo rebaza e incluye a su desarrollo pura-

mente formal, en tanto secietermina como la realización ñ~ la ten 

dencia a la producción incrementada omnidireccional del plusva-

lor: ya no se trata s6lo de la apropiación confiscatoria del --

proceso de reproducción obrero, ni de la subsunción en c'.l cápi-

tal de la fuerza de trabaj_o existente, sino que a ellas se agr~ 

gan la tendencia a la gratuidad absoluta de la fuerza de traba-

jo y a la expansión ilimitada del material humano de explota-·•. 

ci6n. Sólo el aesenvolvirniento· de todas las posibilidades de -

la autoin.crementación del plusvalor se constituye como su desa-

rrollo real. Y este desarrollo real .deviene el movimfonto ha-

cia w1 modo de prC:,au.cci6n específ:icamente capitalista (lg) y su 

desenvolvimiento posterior como mediaciones para: a) la explot~ 

ci6n cumplida de la fuerza de trabajo de valor dado, b) la t~1-

dencia a la destrucci6n dt?l valor de la fuerza de trabajo como 

movimiento hacia su gratuidad absoluta y c), la expansión ilimi 

tada de la fuerza de trabajo explotable por· el capital. 

La explotación mejorada de la fuerza de trabajo de valor -

dado debe alcanzarse por la mediación de un proceso de trabajo 

que lleve hasta los últimos limites fisicos la prolongación y -

la intensificación de la jornada laboral, de tal manera que re-

sulte potenciada la producci6n del plus de valor por encima del 

valor dado de la fuerza de trabajo. Pero ello significa que el 

proceso. laboral debe ser de naturaleza tal que permita la elimi 

nación del conjunto de condiciones externas a si mismo que, le-

van ta das como obstáculo' h istór ico ... moral, i.nprnen su prolonga- · 
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ci6n desmesurada. Empero, este factor histórico-moral son cier 

tas relaciones de convivencia, formas específicas de la social i-

dad del sujeto social real, que son parte integrante del valor 

de uso total en tanto son valor de uso subjetivo resultado del 

simple devenir histórico, son, por ende, riqueza social subjet~ 

va no producida; y el dictamen del desarrollo real del capital 

es que debe ser destruida( 19 l. Aqu~ por primera vez en el exa

men en curso, el desarrollo de la producción de la riqueza so--

cial capitalista se revela como destrucción de riqueza social; 

i.e., como desarrollo de la pobreza del sujeto social real no -

por la ~ía de la expropiación enajenat0ria de su riqueza, sino 

por la simple destrucción de la mi.sma en cuanto riqueza opuesta 

a la valorización incrementada del valor, es decir, opuesta al 

desarroll~ capitalista y no refuncionalizable para él. Aparece 

también por vez primera, el antagonismo irreconciliable de los 

dos c·arnpos del valor de uso estructurados por la dominacj_ón del 

valor: aquel valor de uso cuya subsunción en el capj_tal es imp~ 

sible y además se opone o subieva a las condiciones del desarro 

llo de su dominación debe ser destruido. 

La intensificación del proceso laboral fomoal.nente subsumi

do Cf1 ·el capital supone la coerción sobre el factor objetivo de 

dicho proceso, pero el trabajador puede encontrar en la natura~ 

leza misma del proceso de tr~bajo en cuanto tal,argucias para -

desarrollar con menor prodigalidad su habilidad así como para -

aplicar ptircarnente su sabar; por ende el desarrollo cap ita lista 

exige la conformación de un moc1o de producción de naturaleza 
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tal que excluya la aplicaci6n de toda hab üidad y la objetiva--

ci6n de todo saber por parte del obrero, c;ue prescinda en abso-

luto de ellos. Pero la prescindencia de la habilidad y del sa-

ber del operario supone el embotamiento destructj.vo de los mis-

mos, manifestándose así nuevamente el desarrollo de la riqueza 

social capitalista como destrucción de la riqueza social, pero 

ahora de la riqueza social· subjetiva producida. F.n este Último 

caso, de la explotación exahustiva de la fuerza de trabajo como 

resultado de la eliminación de los obstáculos que al iüte_Eior -

del proceso de trabajo impiden la intensificación de la jornada 

laboral·, se Fªºª a la tendencia efectiva a la gratuidad de la -

fuerza de trabajo ya que la misma resulta directamente desvalo

rizada por la destrucción ~el saber y la habilidad del trabaja-

dor. 

La fuerza de trabajo es, en principio, una totalidad dom--

pleja y rnuJtifacética que engloba un conjrn1to diferenciado de ca 

pacidades físicas e intelectual~s históricamente devenido, de -

tal manera que sí por un lado, es producto del momento consunt_!. 

vo de la reproducción social en general, por otro, es producto 

de la .historia o, más exactamente, de un momento consuntivo his 

tóricamente determinado. Por ello si la capacidad de moverse -

en general es inmanente a los hombres de toda época hist6rica, 

sólo como un resultado histórico pueden ejecuta·r movimientos s~ 

guiendo para ello instrucciones escritas, análogamente, el des~ 

rrollo de la capacidad física de golpear con un guijarro a la 

capacidad física de tocar un violín o de utilizar un pincel es 

resultado de la condensaci6n histórica de la fuerza de trabajo, 

puesto que s6lo mediante su concurso se desarrolla la sensibili 
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dad art1stica. Cuando el capital compra la fuerza de trabajo ~ 

adquiere dicha totalidad diferenciada ~e capacidades fisico-in

telectuales en tanto determinada por la naturaleza especifica -

del proceso laboral. Por otra parte, la fuerza de trabajo no -

guarda una relaci6n directa en tanto entidad más o ·rrenos dife-

renciada y desarrollada, con el valor de los medios de susbsis

tencia que la mantienen en vida, de manera que, por ejemplo, la 

suma de potencialidades que hacen de un hombre un ajustador me

cánico tenga algo que ver con que dicho hombre haya desarrolla 

do la posibilidad de consumir arte, digamos, bajo la forma de -

música, o de cual.quiera· otra forma. Por ello cuando el capital 

subsume formalmente el proceso de trabajo, se encuentra con un 

factor subjetivo del mismo cuyo valor está determinado por el -

valor del conjunto de medios de subsistencia que mantienen en -

vida a esa pl6tora de habilidades y conocimientos productivos -

que es a la vez plétora de costumbres y necesidades consuntivas 

que no. guardan una relación directa entre si. El capital tiene 

que pagar a la vez por un cierto desarrollo de capacidades pro

ductivas y por un cierto desen'volvimiento de capacidades consu~ 

tivas,. limitandose as1 por partida doble la posibilidad de la -

gratuidad de la fuerza de trabajo. Por consiguiente el capital 

se ve abocado a desarrollar un proceso de producción tal que, -

por un lado, reduzca al minimo las capacidades productivas que 

estructuran la fuerza de trabajo y, por otro, séa capaz de im-

pactar de tal manera en el proceso de reproducción global, que 

repri111a el desarrollo de las capacidades consuntivas de la fuer 

za de.trabajo, tendiendo además a la destrucción de aquellas -

mfls indirectamente relacionadas con la manutención en vida de -
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la fuerza de trabajo como conjunto de aquellas capacidades labo 

rales que son indispensables al capital. Tales son las condi-

cio~es de la desvalorizaci6n directa de la fuerza de trabajo, -

la que representa, entonces, la destrucción del valor de la - -

fuerza de trabajo por la destrucción del propio obrero en cuan-

to factor subjetivo del proceso. de producción de cierta calidad 

rica y diferenciada, a la vez que por su destrucción en - -

cuanto sujeto de cierto consumo complejo. En resumen, tratase 

de la destrucción de la fuerza de trabajo como riqueza social -

históricamente devenida,y, en tal car~cter, costosa para el ca-

pital. La ley del desarrollo capitalista es pues, en el prese.!2. 

te momento del examen, la tendencia a reducir a la fuerza de --· 

trabajo a su pura presencia fisica, la tendencia a la destruc--

ción de sus capacidades h ist6ricamente complej izadas o, ·en - -

otras palabras, a un nivel colindante con la pura animaH.dad: -

la fuerza de trabajo en cuanto riqueza subjetiva multilateral -

debe unilateralizarse a la simplicidad cu?si animal, por la co~ 

binación de la simplificación del proceso productivo y del pro
!\ 

ceso consuntivo. Y la simplificación del momento consuntivo --

del sujeto social real deviene empobrecimiento multilateral del· 

mismo, mientras que, segGn veremos adelante, la simplificación 

del inomento productivo -que a priori es del capital- devie-

ne enriquecimiento multilaterál del capital por la subsunción -

refuncionalizadora de multitud de fuerzas productivas. 

La tendencia a la gratuidad de la fuerza de trabajo tiene 

otro camino diferente de la destrucción de su v·alor como resul-

tado de la destrucción de la propia fuerza de trabajo compleja. 
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Se trata de la destrucci6n del valor de la fuerza de trabajo -

por su simple reducci6n, sin exigir necesariamente al menos en 

principio, ninguna alteraci6n destructiva de la fuerza de traba 

jo misma; este efecto es el resultado de la reducci6n del valor 

de los medios de susbsistencia de la fuerza laboral. Toda me-

jora de la productividad social del trabajo en aquellas ramas -

de la producci6n que no son las que arrojan los medios de consu 

mo lujoso de los capitalistas tiende al abaratamiento de los m~ 

dios de subsistencia y, por mediaci6n de ello, de la fuerza de 

trabajo misma sea cual fuere su grado de complejidad. Las mej~ 

ras de la prod~ctividad social del trabajo pueden obtenerse por 

la simple extensi6n del ámbito de trabajo, por ejemplo hacia -

nuevas tierras más fértiles, o bien por la alteraci6n del pro--

pio proceso laboral. En el primer caso se tiene que la misma -

fuerza de trabajo compleja puede consumir la misma cantidad y -

calidad de medios de subsistenci'a que anteriormente y reprodu--

cirse así como tal fuerza de trabajo compleja, sin que ello ob~· 

te para gue su valor s'e vea reducido. Opera aquí una subsun--

ci6n en el capital más extensa o afortunada de la riqueza obje-

tiva, haciendo posible la destrucci6n de la realidad abstracta, 

o valor, de la fuerza de trabajo, sin gue medie una destrucción 

de su realidad concreta, o destrucci6n de ella misma en·cuanto 

fuerza de trabajo compleja. Empero tales casos de mejoramiento 

de la productividad social del trabajo son en sí mismos aleato

rios, o, bien requieren de la previa modificaci6n del proceso i!!_ 

mediato de trabajo parti ser más o menos tendenciales y no pura

mente casuales. Resulta pues, gue la alteraci6n sistem~tica 
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del proceso laboral, tendiente al incremento de la productivi-

dad social del trabajo, es la forma más expédita y adecuada pa

ra reducir indirectamente el valor de la fuerza de trabajo por 

el abaratamiento de los medios de subsistencia. Por su parte, 

la modificación del proceso de laboral orientada al desarrollo 

de la productividad social del trabajo, es un resultado que no 

tiene, en principio, por qué conseguirse destruyendo a la fuer 

za de trabajo misma, i.e., es concebible la posibilidad de pro

cesos de trabajo altamente productivos mediados por un factor -

subjetivo del proceso laboral también altamente complejo y dif~ 

renciado. Empero, la solución que debe encontrar el desarro-

llo capitalista para incrementar la productividad social del 

trabajo es portadora necesariamente de la destrucción de la 

fuerza de trabajo como entidad concreta, y tal solución no es, 

de ningún modo casual, porque tanto el incremento de la intensi 

dad y de la longitud de la jornada laboral, así como la desvalo 

rización directa de·la fuerza de trabajo,exigen o dependen del 

desarrollo.de la destrucción de la fuerza laboral com¡:ileja, y -

de la destrucción de todas las barreras histórico-morales a la 

explotación capitalista que se estructuran alrededor y al inte

rior del viejo proceso laboral que determinó a dicha fuerza de 

trabajo como su factor subjetivo correspondiente. Así pues, es 

la lógica absoluta del desarrollo capitalista la que al desple

garse en el complejo de dimensiones en que tal desarrollo tiene 

que realizarse, determina la solución capitalista dada al pro-

blema específico de la alteración del proceso laboral en aras -

del incremento sistem~tico de la productividad social del traba 

jo, de tal manera que la posibilidad esbozada atr5s sólo en --
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princ"ipio de la desvaloriu1ción indirecta de la fuerza de traba 

jo no acompañada de su desvalorización directa, destructiva, 

queda clausurada por la lógica absoluta del desarrollo de la 

producción de plusvalor. Ello es la razón de que hist6ricamcn-

te hayan quedado aunados y· confundidos el aumento de la produc-

tividad social del trabajo y la destrucción de la fuerza labo--

ral como fuerza de trabajo compleja, siendo el campo de esta --

identificación confusionista el modo de producción específica--

mente.capitalista y sus etapas previas, o en términos más abs--
' 

tractos, el desarrollo histórico de la tecnología capitalis-

ta (20). Por lo demás esta confusión es necesaria( 2ll para que 

una lógica abstracta y apologética del desarrollo de la produc-

tividad social del trabajo justifique a la destructiva lógica -

capitalista de dicho dcsar~~llo. 

Hasta aquí hemos formulado lógicamente las condiciones que 

debe cumplir el desarrollo real de] ~apital expresandolas como -

condiciones lógicas a cumplir por la estructura real del pro-

ceso inmediato de trabajo que verdaderamente le sea el adecuado:. 

se trata pues de desplegar la condición real de existencia de -

la.riqueza social capitalista como las condiciones del desarro 

llo real del capital, de acuerdo a la tendencia absoluta del va 

lor hacia su autoincrementación. Empero en la formulación pre-

cedente s6lo hemos movilizado dos de las tres sxigencias impue~ 

tas po+ el desarrollo real del capital al modo de producción e~ 

pecíficamente capitalista, a saber, 1) que el proceso labora.l -

debe ser de tal naturaleza que permita directamente la explota-

ci6n exahustiva de la fuerza de trabajo de valor dado, esto es, 



83. 

el proceso laboral debe permitir la prolongaci6n y la intensif_:!:. 

caci6n de la jornada laboral hcsta el máximo humanamente posi--

ble, 2) que la índole del proceso de trabajo sea tal que permi-

ta la desvalorizaci6n directa e indirecta de la fuerza de traba 

jo y que, en este sentido, añada una nueva dimensión a la expl~ 

taci6n de la fuerza laboral i.e., la producci6n de plusvalor a 

cosata de su propio valor. Estas dos exigencias o condiciones 

al proceso laboral son formuladas sint6ticamente como la de la 

explotación exahustiva de la fuerza de trabajo costosa al cap_:!: 

tal y la de tender hacia la gratuidad de la fuerza de trabajo. 

Falta movilizar en el.análisis la tercera el<lgencia impuesta -

al modo de producción específicamente capitalista para vencer -

los límites impuestos a la producción incrementada de plusvalor, 

al desarrollo del capital, por el.viejo modo de producción; 6sta 

es la de permitir la expansión de la productividad social del -

trabajo para brindar al capital la oportunidad de explotar a un 

mayor material humano. La exigencia recien señalada se rela--

ciona de manera compleja con las dos previas. Con la tendencia 

a la. gratuidad de la fuerza de trabajo por que el incremento -

del material humano subsumible en el proceso productivo del ca-

pital pasa por el. incremento de los medios de subsistencia a la 
l 

vez que, necesariamente, por la des\•alorizaci6n de la fuerza de 

trabajo¡ pasa por la desvalorización indirecta de la fuerza la-

boral porque por su concurso se libera una masa de capital va-

riable susceptible de ocupar a nuevas porciones de la clas~ - -

obrera; aquí opera el incremento de la población obrera ocupada 

con la misma masa de capital variable encarnado en una masa 

acrecida de medios de subsistencia; y pasa, también, por la des 
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valorizaci6n indirecta de la fuerza de trabajo, que no conlleva 

el incremento de la productividad social del trabajo, porque --

pot su mediación se libera nuevamente una masa de capital vari~ 

ble que queda á3:Í. disponib·le para la explotación de una masa ma-

yor de obreros, sin embargo ahora opera el incremento de la po-

blación obrera explotada con la misma masa de capital variable 

encarnada en una masa de medios de subsistencia que ha permane-

cido üwariable, i.e., se trata de una si·mple redistribución --

del mismo volumen de medios de subsistencia entre un n6mero ma-

yor de obreros. Respecto a la explotación exahustiva de un volu 

men de fuerzns de trabajo con un valor dado, dicha explotación 

permite que una masa mayor.de valor quede como remanente para -

extender el empleo de obreros; en este caso opera un incremento 

del capital variable y de la ~asa de medios de subsistencia en 

que el mismo encarna, para ser distribuidos a un número propor-

cionalmente mayor de obreros, En rigor todas estas relaciones 

s6lo pueden ser examinadas cm el detenimiento que su compleji--

dad merece en el marco brindado por el estudio del momento con-

suntivo de la reproducción social capitalista, i.e., por el es-

tudio del consumo de la riqueza social capitalista o teor:i.a de 

la acumulación del capital. No obstante, en relación a la dis-

cusión que ahora nos ocupa podemos decir que en la medida en --

que el incremento de la productividad social del trabajo se re! 

liza a la~vez como desvalorización directa e indirecta de la 

fuerza de trabajo, de acuerdo a la 16gica global del proceso de 

trabajo y la tecnología capitalistas permite subsumir en el ca-

pital una riqueza social subjetiva producida mfis extensa; y 

ello sin considerar el incremento en el grado de explotación de 
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la fuerza de trabajo ya ocupada, el cual no nos indica m5s que 

el hecho de que el desarrollo de la productividad social del -

trabajo permite una subsunci6n mejorada del material humano que 

previamente se hallaba subsumido en el capital. Por otra parte, 

la cuestión de si la expansión de la clase obrera subsumida en 

el capital se produce por la utilización de vieja clase obrera 

antes desocupada o por la utilización de contingentes obreros -

de nueva creación, i.e., la cuestión de sí Cmicamente se ha ex

tendido la subsunción del material humano ya existente o si 

realmente se ha creado y subsumido nuevo materj_al humano en el 

capital, nos remite nuevamente a la teoría de la acumulación. 

En resumen podemos decir que las exigencias planteadas al 

modo de producción específicamente capitalista, a saber, explo

tación exahustiva de la fuerza de trabajo costosa al capital, -

tender hacia la. gratuidad de la fuerza de trabajo y extender -

cuantitativamente esa misma fuerza, giran todas ellas alrededor 

del desarrollo de la productividad social del trabajo devenida 

desarrollo destructivo de la fuerza de trabajo compleja. De es 

ta manera, la cuarta condición, o condición real, de la existe~ 

cia de la riqueza social capitalista, la de la producci.6n incr~ 

mentada de plusvalor, al desplegarse como transformación del -

viejo proceso de trabajo deviene una dimensión m§.s del empobre-, 

cimiento del sujeto social real, a saber, la destrucción de su 

riqueza subjetiva en tanto producida y, por ende, costosa para 

el capital. Por ello a las condiciones reales de la existencia 

de la riqueza social capitalista corresponden, - como antes a -

las condiciones puramente fo:rmnles- las condiciones éblerpobrec_!. 
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miento del sujeto social real( 22 ): 1) a la subsunci6n de los me 

dios de producci6n en el capital correponde la pobreza del suj~ 

to social real en cuanto carencia absoluta de fuerzas producti~ 

vas objetivas producidas y no producidas, 2) a la relaci6n so-

cial de explotaci6n capitalismo, con la incorporación del obre

ro como factor subjetj.vo a un proceso de producción gue le es -

ajeno mediante su autoventa como fuerza de trabajo, corresponde 

la pobreza del sujeto social como enajenaci6n absoluta de las -

fuerzas productivas subjetivas producidas y no producidas; 3) a 

la producci6n tendencialmente ilimitada de plusvalor correspon

de el empobrecimiento del sujeto social real corno confiscaci6n 

absolutam·ente gratuita de su tiempo libre y de su vida y, parti:_ 

cularmente, su empobrccimj.ento como destrucción de su subjetiv.:!:_ 

dad en tanto subjetividad diferenciada y compleja costosa al c~ 

pital; este empobrecimiento es, ni más ni menos, la comprensión 

cuantitativa del proceso de reproducción obrero (como acorta-

miento en la duración de c¡ida uno de sus ciclos, reducción del 

número de los mismos, y como reducción del consumo) a la vez -

que su comprensión cualitativa (comosj,rrpHficación del consumo). 

Adicionalmente se trata de un desarrollo de la pobreza, de un em 

pobrecimiento efectivo, porque la expansión del sujeto social, 

en tanto condición del desarrollo del capital, representa la -

creaci6n de nueva humanidad igualmente empobrecida y explotada, 

creacipn de humanidad contrapuesta a la totalidad en incremento 

de las fuerzas productiva~ y de la riqueza objetiva producida Y 

no producida. La primera de las condiciones señaladas es la -

condici6n originaria de la riqueza social capitalista, la segu~ 
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da es la condición formal de su exis.tcncia y la tercera es su -

condición real. Esta 6ltima con~ici6n de existencia de la ri--

queza social capitalista expresa que dicha existencia no sólo -

supone ya la refiguración de la forma del sujeto social mercan-

til~general en una nueva forma de su proceso reproductivo ade--

cuada a las necesidades de la reproducción de dicha riqueza so-

cial, sino que conlleva además la alteración sistemática del su 

jeto social real como progreso de su empobrecimiento a la vez -

que como destrucción del mismo; y en tales términos la autono--

mia de la riqueza social capitalista irrumpe plenamente puesto -

que el desarrollo enajenado-destructivo en que se desenvuelve -

dicha autonomia no puede más que expresar la pérdic~a de la pol.:!:_ 

ticidad fundamental del sujeto social. A la pregunta de qué es 

riqueza social capitalista formulada atrás debemos responder 

ahora que es riqueza abstracta autónoma dadora de la forma de -

la socialidad y sustentada en la pobreza social resultante de -

la apropiación privada de las fuerzas productivas sociales, y -

cuya autonomía cobra realidad en un proceso continuado de empo-

brecimiento y destrucción del sujeto social real, en tanto ex--. 

presión de un desarrollo social enajenado determinado por el de 

sarrollo de la propia riqueza social capitalista, 

La existencia de la riqueza social capitalista en tanto va 

lorización tendencialmente ilimitada o desarrollo del valor, se 

desenv~elve corno creación y desarrollo de un factor subjetivo -

del proceso laboral destruido hasta su simplificación tenden-

cialmente absoluta, y la creación y desarrollo de tal factor 
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--.... s,.,ubj1~tivo es, simultaneame11te la producci6n del empobrecimiento 

tendencialmente absoluto del sujeto social como contrapartida -

del enriquecimiento tendencialmente absoluto del capital. •ral 

es la expresi6n del 'desarrollo real del capital, tal es el con~ 

cepto concreto de riqueza social capitalista~ pero debemos pa--

sar a determinar cual es el contenido concreto de ese desarro--

llo real, es decir, si el ~csarrollo capitalista conlleva la --
' 

realidad abstracta del factor subjetivo del proceso laboral re-

cien determinada atrás, ¿cuál es]a realidad concreta en la que se 

crea y desenvuelve esa realidad abstracta del factor dubjetivo 

del proceso de trabajo? Esta pregunta se desdobla en dos: a) -

¿cúal es la totalidad del modo de producción específicamente c~ 

pitalista del que hasta ahora s6lo sabemos las determinaciones 

de su factor subjetivo? y b) ¿cuál es el contenido concreto del 

desarrollo real del capitalismo?, i.e., ¿cuál es el desarrollo 

capitalista hist6rico-concreto que lleva del modo de producción 

sólo formalmente subsumido en el capital al modo de producciún 

especificamente capitalista o modo de producción realmente sub·-

sumido en el capital, y cuál es el desenvolvimiento de dicho mo 

do de producci6n específicamente capitalista? Marx responde a 

las dos preguntas en la secci6n I\1. del libro I de El Capital. 

A la primera nos responde explicando cómo el modo de producción 

especificamente capitalista es la gran industria en tanto aquel 

cuyo factor objetivo es la maquinaria mientras que su factor -

subjetivo es el obrero industrial. En respuesta a la segunda 

pregunta Marx nos ofrece la determinaci6n de la cooperación y -

la.manufactura como las etapas o fases del desarrollo hacia el 

inodo de producci6n especificamente capitalista y nos ofrece asi 
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mismo la determinaci6n general del desenvolvimiento de la gra~ 

industria, en tanto desarrollo del modo de producción especifi

camente capitalista. 

4. Primera gran fase del desarrollo capitalista real: el de-

sarrollo hacia el modo de producción especificamente cai)i-

talis·ta. 

Hemos visto como la subsunción en el capital de la riqueza 

·social en calidad de fuerzas productivas objetivas es la condi-

ci6n originaria de la existencia de la riqueza social capitali! 

ta, al tiempo que la subsunci6n en el capital de la riqueza so-

cial subjetiva producida deviene la relación social capitalismo 

o condición formal de la existencia de dicha riqueza. Vimos 

también que la condición real de la existencia de la riqueza so 

cial capitalista se a-presa .caro la subsunción en el capital de la fuer

za de trabajo o riqueza social subjetiva producida (23 ) , de manera -

tendencialmente gratuita, ilimitada.númericamente y en explota

ción e>:ahustiva, y cómo el eje alrededor del cual giran estas -

finalidades en que se despliega la finalidad absoluta de la va-

lorización del valor, es el desarrollo destructivo de la produ9_ 

tividad social del trabajo, el cual, por ende, deviene la ley -

general del" desarrollo de ·1a producción capitalista. Pero la -

productividad social del trabajo se iru::rerTP....nta por el desarrollo de las -

fuerzas prcx1uctivas sociales, las cuales, según saberros pueden ser objetivas 

o subjetivas. cuando se trata de un desarrollo de las fuerzas productivas -

sociales subjetivas, las mism'lS del:en aparecer, de acuerdo a la condición -

real de la existencia de la riqueza social capitalista, caro fuerzas pro:luc

tivas del capital cano riqueza suya y no coro riqueza del sujeto social real, 

µiesto que de lo contrario se estaría carplejizando la fuerza de trabajo. 
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Tratandose de un desarrollo de las fuerzas productivas sociales 

objetivas, las mismas deben aparecer, igualmente subsumidas en 

el capital, nuevamente como riqueza suya y no del sujeto social 

real, ya gue en caso contrario se estaría violando la condici6n 

originaria de la existencia de la riqueza social capitalista. 

Por ejemplo, si la ciend.a apareciera como saber del ohrero, -

entonces dicho saber en calidad de fuerza productiva sería un -

elemento subjetivado en la fuerza de trabajo con lo que el va--

lor de ésta lejos de disminuir aumentaría. Si, por otra parte, 

la fertilidad de la regi6n del Amazonas se levantara como riqu~ 

za del sujeto social real, se estaría rompiendo el monopolio -

capitalista de los medios de producción. Así pues, todo desa--

rrollo de la productividad social del trabajo debe provenir de la sn~ 

sunci6n de una nueva fuerza productiva social en el capital o -

de la subsunci6n mejorada de viejas fuerzas productivas. Ahora 

bien, por cuanto el desarrollo de la productividad social del -

trabajo consiste en convertir al trabajo en una fuerza product~ 

va más potente mediante el recurso a otras fuerzas.productivas 

y no por la mayor utilización del propio trabajo ·-ya sea por -

su extensión o por su intensificaci6n-, se concluye que hay s2. 

lamente dos tipos de subsunci6n en el capital de riqueza social 

a tí.tulo de-fuerzas productivas, a saber: a) por una parte, la -

subs.unci6n del valor de uso subjetivo producido o fuerza de tra 

bajo, en calidad de fuente de la riqueza abstracta y b), por la 

parte opuesta,- la subsunci6n en el capital del valor de uso obj~ 

tivo no producido {cascadas de agua, bosques vírgenes, energía 

e~lica, cal6rica, etc.), del valor de uso objetivo producido -
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(edificios, .. caminos, máquinas, instrumentos, etc) y del valor 

valor de uso subjetivo no producido (saber, lenguaje, etc.), a 

titulo de fuerzas productivas sociales del capital para usarse 

en el empobrecimiento de la fuerza de trabajo y en la clesvalori 

zación (directa e indirecta) de la misma. De agui gue la ley -

general del desarrollo de la producci6n capitalista se exprese 

en que toda subsunción en el capital de una fuerza productiva -

cualquiera, distinta de la propia fuerza de trabajo, no tiene -

más finalidad gue la destrucci6n y la desvalorizaci6n ce la - -: 

fuerza de trabajo. 

Histórica y 16gicamente el desarrollo de la producci6n ca

pitalista parte del viejo modo de producción s6lo formalmente -

subsumido en el capital, y tal viejo modo de producción, fuere 

cual fuere, siempre esUí. basado en una industria artesanal y en 

una agricultura patriarcal. El proceso de producción social 

del que parte el capital es pues, de tal naturaleza que gira en 

torno al factor subjetivo; la clave del proceso productivo, son 

el sqber como experiencia y la habilidad o pericia del produc-

tor directo en el manejo de sus harramientas más o menos desa-

rrolladas, de tal manera que producir es tensar un conjunto de 

capacidades productivas agrupados y desarrollado sintéticamente 

en una fuerza de trabajo compleja y diferenciada. Ya por este 

solo hecho vemos como necesariamente el modo de proc1.ucción for

malmente subsumido en el capital es totalmente anti ~t ico con -

las necesidades reales de la existencia de la riqueza social c~ 

pitalista, que no son otras que las· de su desarrollo o existen

cia como valor en proceso tendencialmente ilimitado de autoin--
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crementación. Por otra parte, el viejo modo de producción basa 

do en la experiencia y la pericia del productor, ieprcsenta una 

adecuación históricamente lograda entre un conjunto de capacid~ 

• des productivas y un conjunto de necesidades consuntivas que, -

una vez lograda, tiende a permanecer estable durante un prolon-

gado lapso histórico, de ah! que aOn cuando dicha armenia y - ~ 

equilibrio esten en proces6 de destrucción desde su interior --

mismo --como ocurrió con el feudalismo en los siglos XIII-XV--

o como resultado de una catástrofe exteriormente inducida --co 

mo sucedió en la India con la dominación británica--; las nece 

sidades consuntivas del prod1.~ tor tienden a permanecer al nivel 

en que concordaban con el molio de producción cuando éste era -

parte de su propio proceso de reproducci6n y no le habla sido -

aOn arrancado subsumiéndosele formalmente en el capital. De --

ahí que, en una segunda aproximación, volvamos a encontrar al -

viejo modo de producción como contrario al desarrollo capitali~ 

ta en tanto que dicho viejo modo productivo funge como sopClrte :... 

de un factor hist6rico-moral estructurante del obrero como suj~ 

to de ·un disfrute o consumo diferenciado totalmente extraño y -

opuesto a las necesidades de la valorización incrementada del -

valor. Finalmente, el viejo modo de producción, con su pro.duc

tividad necesariamente ligada a condiciones naturales ya sean a 

titulo de medios de subsistencia o de medios de trabajo< 24 >, s~ 

lo pei.;nite la existencia d~ una base poblacional de la valoriza 

ción restringida y, abstrayendonos de tal limitación a la valo

rización en desarrollo, el bajo nivel de la productividad del -

trabajo deja sólo un pequeño remanente de valor a título de-·-
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de plusvalor, limitando así la explotaci6n de m5s proletarios. 

Es pues, ineludible que el desarrollo capitalista, la produc-

ci6n incrementada de plusvalor, tienda a evitar que la produc-

ci6n capitalista permanezca en su pura formalidad, debe, por el 

contrario, cala~ hondo en el proceso productivo inmediato revo

lucio~ándolo¡ pero puesto que el proceso de trabajo gira alrede 

dor del factor subjetivo completo que le corresponde, el capi-

tal debe hacer presa de él para transformarlo destructivamente. 

En lo que viene y hasta el final del capitulo IV inclusive, 

seguimos muy de cerca la exposición ofrecido por Marx en la to-

talidad de la secci6n'IV del Libro I de El Capital, sin embargo 

alteramos sustancialmente el orden de la exposici6n con la fina 
I 

lidad de rescatar la teoria del desarrollo capitalista ahi con

tenida haci~ndola explicita. Diremos aqui, adem~s, que hare-

mos uso profusamente de pasajes de la sección señalada de El Ca

pital, pero la intensión no es descargar así el trabajo --como 

sabe entender fácilinente quien ha tenido que verse enfrentado 

al manejo adecuado de. gran cantidad de citas--, sino, por un -

lado, demostrar que lo dicho atrás y en lo subsiguiente no es -

invención nuestra, sino que ello encuentra firme apoyo en Marx 

y, por otro lado, y por ello mismo, hacer uso de un cierto re--

curso ad verecumdiam. 

4.1 Cooperación 

La figura histórica por excelencia del proceso de trabajo 

s6lo formalmente subsumido al capital nos la brindan el trabajo 

capitalista a danicilio y la manufactura que proviene inmedia 

tamente de la industria gremial del artesanado, pero a~n aquí -
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se presentan problemas puesto que las más de las veces los obre 

ros que trabajaban en su domicilio en los orígenes del capita--

lismo eran propietarios de algunos medios de trabajo, como cu--

chillos, telares, etc., mientras que el capitalista facilitaba 

la materia prima; por su parte, la propia manufactura en sus --

inicios mismos se distingue ya de la industria gremial por el -

mayor número de operarios, por lo que la ewulaci6n encuentra en 

ella un terreno de desarrollo mayor que en la industria gremial. 

4.1.1 Definici6n 

La cooperaci6n es ''la forma del trabajo de muchos que, en 

el mismo lug-ai y .en equipo trabajan planificadamente en el -

mismo proce~? de producci6n o en procesos de producción distin-
-~ . (25) 

tos pero conexos" , por lo que "no constituye una forma fi-

ja y característica de una época particular de desarrollo del -

modo capitalista de producci6n" (2G), de tal manera que la "coo

peración sigue siendo la forma básica.del modo de producci6n e~ 

pitalista, aunque su propia figura simple se presenta como for

ma parti~ular junto a otras más desarrolladas" (2?). Por esto -

último podemos hablar de la cooperación como fase particular -~ 

del desarrollo capitalista refiriendonos a la figura simple de 

la misma "en los comienzos afu artesanales de la manufactu-- '' 

ra" <29 >, es decir, la aparici6n de la cooperación es el primer 

cambio que experimenta el proceso de trabajo por su subsunci6n 

bajo el capital" <29 >. Con ella empieza pues, el desarrollo ha

cia el modo de producción específicamente capitalista en tanto 

desenvolvimiento real del capital. 
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4. 2. 2 La cooperación· como desarrollo de ·1as· fuerzas producti--

vas sociales. 

La cooperaci6n deviene a: la vez forma específica del proc~ 

so laboral y fuerza productiva social. Se acredita como forma 

específica del proceso laboral en cuanto representa un cambio -

en la disposición del factor subjetivo cuando por su mediación 

se realizan las misma labores que antaño se realizaban indidual 

mente. Y manifiesta su vigencia de fuerza productiva social es 

pécifica en que es una Ci'lP.a~idad productiva aumentada respecto 

de la suma temporal' o .. de ·1a yuxtaposici6n espacial de las jorn~ 

das de trabajo individuales aisladas. La capacidad productiva 

potenciada de la cooperaci6n simple proviene, según el caso: -

a) del acrecentamiento de la potencia mec&nica del trabajo (por 

ejemplo, al levantar a.lgo pesado), b) de la ampliación del cam

po espacial del mismo {por ejemplo, en el tendido de vías fé--

rreas o la construcción de una edificación desde diferentes án-

. gulas simultanearnente) , c) de la reducción del campo de produc

ción en proporci6n a su escala {por ejemplo, en la concentra--

ci6n de los procesos productivos cuando redunda en el ahorro de 

desplazamientos, etc.), d) de la ap°licación de una gran masa -

de trabajo en el momento crítico (por ejemplo, en la esquila de -

ovejas, en la recogida de algodón, etc.), e) de la estimula-

ci6n de las tensiones individuales que brota de la emulaci6n en 

tre los tr.abajadores. La potenciación de la fuerza productiva 

del trabajo mediada por la cooperación se manifiesta, ent.onces, 

de dos maneras: c~mo la po~ibilidad de obtener directamente re

sultados que son,de todo;; rrodos,. accesibles al trabajo individual, · 
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pero con· menor consumo de trabajo 1 o bien ·cerno la capacidad de 

lograr resultados en absoluto inaccesibles a dicho trabajo (co-\ 

mo levantar un. gran tronco de árbol, construir ·un gran digue, o 

levantar una cosecha de algodón). En cualquier caso, ya sea 

por la obtención más económica directa de los valores de uso o 

de los efectos útiles, o bien para la obtención más económica -

de los mismos mediada por una labor inaccesible a la fuerza de 

trabajo individual, la cooperación se manifiesta como fuerza 

productiva social por un aumento de la masa de valores de uso o 

efectos útiles resultantes. 

4.1. 3 La cooperación como fuerza productiva capitalista 

Lo recien explicado atrás es propio de la cooperación en -

general en su forma simple, por lo que la cooperación en su far 

ma simple capitalista debe ser doblemente caracterizada: 1) co-

mo potencia del capital y·2), en tanto tal como ajen-a y contra-

puesta al productor. 

La cooperación se manifiesta como potencia del capital PºE 

que "en cuanto personas indepedientes los obreros son seres 

aislados que entran en relación con el mismo capital pero no en 

tre si. Su cooperación no comienza sino en el proceso ¿;"! traba 

jo, pero en el proceso laboral ya han dejado de pertenecerse a 

s1 mismos. ~l ingresar a ese proceso, el capital se los ha in-

corp9rado. En cuanto cooperadores, en cuanto miembros de un -

organism:i.laborruite , ellos mismos no son más que un modo part~ 

cular de existencia del capital La fuerza productiva que desa-

rrolla el obrero como obrero social es, por consiguiente, fuer-. 
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za productiva del capital. La fuerza productiva social del tra

bajo se desarrolla gratuitamente no bien se pone a los obreros 

en determinadas confü.ciones, que es preci.samente lo que h~ce al 

capital. Como la fuerza productiva soc~al del trabajo no le 

cuesta nada al capital, como, por otra parte, el obrero no la -

desarrolla ~ que su trabajo mismo pertenezca al capitalista, 

esa fuerza productiva aparece como si el capital la poseyera --. 

por naturaleza, como su fuerza productiva inmanente"C 3 o~ Cada 

obrero en tanto fuerza de trabajo individual tiene un valor que 

el capitalista paga al contratarlo, pero la cooperaci6n como 

fuerza productiva subjetiva producto de una cierta evoluci6n 

histórica del proceso.de trabajo resulta completamente gratuita 

para el capital, y es que el capital no es ahora factor subjet! 

vo del proceso laboral obrando sólo individualmente, sino que -

es factor subjetivo de dicho proceso estructurado para obrar -

colectivamente. 

4.1.4 La cooperación como fuerza productiva contrapuesta al 

obrero y como empobrecimiento relativo, y absoluto del 

mismo. 

En tanto fuerza productiva subsumida en el capital "la coo 

peración entre los asalariados no es nada más que un efecto del 

capital qu~. los emplea simultt!neamente. La conexión entre sus 

funciones y su unidad como cuerpo productivo global 1 radican 

fuera de ellos, en el capital, que los reune y los mantiene co

hesionados. La conexión entre sus trabajos se les enfrenta 



idealmente como plan, practicamente como autoridad del capita--

lista, como poder de una voluntad ajena que somete a~ objeti

vo la actividad de ellos"(]l); de ahi que antes que de cual---

quier otra forma, el carácter contrapuesto al obrero de la coo

peración como fuerza productiva capitalista, se 111anifiesta en -

la sujeci6n de la actividad del obrero a un plan ·ajenamente de-

terminado. Se trata de qu~ la cooperaci6n es ahora una fuerza 

del capital y en tanto tal se enfrenta a los obreros. La coop~ 

ración no es nada, en pri.ncipio 1 más que el proceso de trabajo 

ejecutado colectiv;:imente y por ello potenciadamente; la cooper~ 

ción es el con~unto mismo de los obreros potenciandose mutuame~ 

te en tanto tales. Pero en la cooperación devenida capitalista 

se trata· de que los obreros se pot.encian como productores de un 

efecto útil cualquiera sólo en tanto ese efecto útil encierra -

plusvalor, lo que, de un lado resultaen el desarrollo de la pr~ 

ductividad que re~unda en.la reducción del valor de los medios 

de subs;istencia' pero por el otro radb:'requiere de la prolonga--

ción y la intensificación de la jornada laboral, lo cual sólo -

es posible como organización y dirección despóticas del proceso 

laboral. Desde este punto de vista la cooperación no es ahora 

nada más que la organización despótica del proceso de trabajo, 

pero en tanto despotismo del valor en proceso de autoincrement~ 

ción, i,e., no se trata de un despotismo personal y, por tanto 

relativamente benévolo, como el correspondiente a la esclavitud 

antigua, sino de un despotismo impersonal e inflexible en tanto· 

que no pers~gue un plustrabajo encarnado en una masa de valores 
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de uso orientados a un consumo persc111al: o a un intercambio mer--

cantil poco desarrollado, sino que se trata del despotismo gen~ 

rado por una "hambruna" estructural de plustrabajo bajo la for-

ma de plusvalor a realizarse bajo la figura deslumbrante del --

oro como encarnación concreta del valor en tanto entidaC\ abs---

tracta, As1 pues, la función directivapropia de toda coopera-

ci6n, de la cooperación en' general, se determina en la figura -

capitalista de la cooperación como una función despótica del v~ 
1) 

lor enfrentado a los propios obreros, al valor de uso. "La di-

rección ejercida por el capitalista no es sólo una fun9i6n esp~ 

cial derivada de la naturaleza del proceso social de trabajo e 

inherente a dicho proceso¡ es, a la vez, función de la explota-

ción de un proceso social de trabajo, y de ah! que est€ condi--

cionada por el inevitable antagonismo entre el explotador y la 

materia prima de su explotación" <3Zl. El desarrollo de la coo-' 

peración en su figura capitalista conlleva el desarrollo en es-

cala creciente de este despotismo, de ·esta contraposición, así 

como el desenvolvimiento de sus formas particulares en la crea-

ción de capataces y vigilantes. 

La cooperación en cuanto fuerza productiva subjetiv_a no -

producida, o resultado del puro desarrollo histórico, pasa a ser 

monopolizada por el capital como ocurre con toda riqueza social 

de este tipo por el simple hecho de ser el detentador de las --

fuerzas productivas objetivas. Sobre la rase de este monopolio 

capitalista de los medios de producción la cooperación no es -

pues, nunca m~s fasible de existir como riqueza social del suj~ 

to social rea1., en este sentido se ha producido un empobrecí--

" 
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miento relutivo de dicho sujeto¡ y se trata de su empobreci.--. 

miento relutivo porque lu riqueza social subsumida en el capi-

tal se ha expandido por el apoderamiento de una fuerza product! 

·va social nueva en relaci6n al viejo modo de producción del ar

tesanado y del campesino indepediente, y esto sin contar con -

que todo desarrollo de la producti\l:idéid social del trabajo resul 

tq en una masa acrecida de riqueza social producida ajena al su 

jeto social real y que, por ello, dicho desarrollo es siempre -

empobrecimiento relativo del sujeto social real. Por otra par

te, en tanto el despotismo inherente a la cooperaci6n capitali~ 

ta es de mayor efectividad que el despotismo propio de los pro

cesos de trabajo solo formalmente subsumidos en el capital, con 

la organización cooperat~va del proceso laboral se produce un -

empobrecimiento absoluto del sujeto social rea~ puesto que so-

bre la base cO'ercitiva por ella ofrecida se desen.vuelve la con

fiscaci6n de su tiempo de vida y de su tiempo de reproducci6n. 

Eor lo demas, históricamente la cooperaci6n no se desarrollo a 

partir de un medio exclusivamente capitalista, sino rodeada tam 

bi~n de pequeña producción mercantil simple, por lo que su pro-

. greso conlleva producción de la pobreza de~ sujeto social, crea 

ción de sujeto social real o clase obrera o, si se prefiere, -

avanza hacia la expansión del cumplimiento de la condición ori

. 9inaria de la existencia de la riqueza social capitalista como. 

subsunci6n en el capital de la totalidad de las fuerzas produc

tivas objetivas. 
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4.1.5 Los limites de la cooperaci6n 

La figura simple de la cooperación se basa en la coordina-

ción m~s elemental posible de los productores y, por ende, su -

eficacia como fuerza productiva social se limita a aquellos --

procesos laborales en los que dicha coordinaci6n elemental es -

posible, de ahi que la cooperación simple nunca domina la faz -

de la producción social y convive con formas anteriores del pr~ 

ceso laboral ,al tiempo que desde la aparici.ón y d_esarrollo de 

las formas simples de la cooperación se va tendiendo al desen--

volvimi.ento de formas más complejas de la misma. La con vi ven--

cia de la cooperaci6n y de su extensión con multitud de proce-

sos de trabajo sólo formalmente subsumidos al capital, aunada a 

su propia aplicación restringida y a su carácter de fuerza pro-

ductiva relativamente raquitica, determinan una desvalorización 

indirecta apensas incipiente de la fuerza de trabajo artesanal, 

a la vez que el grado de despotismo que sobre su base se puede 

ejercer resulta también sumamente· limitado. En este último sen 

tido, si la incorporación del obrero individual al movimiento y 

la cadencia del obrero colectivo facilita su opresión, la pro-

pia concentración de obreros traba el despotismo del capital. 

4.2 Manufactura 

4.2.1 Definición 

El periodo manufacturero (aproximadamente 1550-1770) se -

considera aqutH en el qu+ predomina la producción capitalista -

como cooperación basada en la divisi6n deJ_ trabajo. Se trata -

de una f~gura compleja de la cooperación, y la manufactura es -
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el taller fundado en la cooperación con divisi6n del trabajo: · -

4.2.2 La manufactura como desarrollo de las fuerzas producti-

vas sociales. 

Marx distingue la manufactura heterogénea y la manufactura 

orgfinica. La manufacturera heterogénea es una organizaci6n del 

trabajo primitiva basada fundamentalmente en la opresi6n direc

ta del obrero. Este tipo de manufactura se .desarrolla en proc~ 

sos productivos en los cuales es muy dificil utilizar medios de 

producción de manera común y, además, en. general, no existe nin 

guna necesidad técnica de conectar las diferentes partes de la 

producción total de un artículo. Da ah1 que el tipo clásico de 

esta manufactura es la manufactura de relojes como el simple en 

samblainiento en un taller del conjunto del reloj o de conjuntos 

de sus partes. Todas las desventajas de este tipo de manufactu 

ra respecto de la manufactura orgánica son provenientes del he

cho de que no se· funda en la cooperación, pero se ven ampliame_!! 

te compensadas por la explotación del obrero y por el ahorro de 

ciertos. ga.stos que se descargan sobre ~l. En esta manufactura 

se da la penetración confiscatoria del capital en el tiempo de, 

reproducción obrero mediante la extensi6n de la jornada laboral 

muy· por arriba de la norma, aunada al ahorro del desembolso de 

capital fijo en edificaciones e instrumentos, los cuales son 

proporcionados por el propio obrero y, aún suponiendo que el va 

lor de los mismos le fuera devuelto, el capitalista puede utili 

zar prli.cticamente todo su capital en comprar materias primas y 

fuerza de trabajo, con las ventajas competitivas que ello repr~ 

senta. Claramente se trata de una manufactura que no expresa -
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ning~n desarrollo de la productivioad social del trabajo sino --

s6lo de su explotaci6n, ya que esa manufactura logra la produc

ci6n de mfis articulos por efecto de una mayor utilizaci6n de -

trabajo, de aquí que una vez descrita Marx no vuelva a ocuparse 

de ella. 

La manufactura org5nica es con mucho la forma histórica y 

conceptualmente decisiva de la producci6n manufacturera. En 

ella, de la misma manera en que ocurre con la cooperación sim-

ple, la nueva fuerza productiva social llamada a concurso es el 

propio factor subjetivo del proceso de trabajo estructurado de 

manera especifica, a saber, como conj~nto de obreros cooperando 

en un trabajo diferencialmente dividido para la obtención de un 

1'.mico efecto útil tátal,o de UE. suma de efectos útiles de la misma 

clase. De aqui el adjetivo de orglinica dado por Marx: se trata 

de la fuerza productiva social aparecida por la cooperación di

ferencial de los miembros de un obrero colectivo, a la manera -

de la cooperaci6n de los diferentes 6rganos del cuerpo pora el 

logro de unresultado cualquiera. Es precisamente esta organic! 

·dad, o disposici6n a la manera orgfinica, del factor subjetivo -

del proceso laboral lo que convierte la manufactura en una fuer 

za- productiva social a pesar de que su base técnica objetiva 

sean instrumentos laborales del tipo de aquellos del período ar 

tesanal. .11.A través del an5lisis de la actividad artesanal, de 

la conversión de los instrumentos de trabajo en específicos, de 

la formación de obreros parciales y de su agrupamiento y combi

nación en un mecanismo colectivo, la divisi6n manufacturera del 

trabajo genera· la graduaci6n cualitativa y la proporcion~lidad 
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cuantitativa de procesos sociales de producción, o sea determf-- -

nada organización del trabajo social, y desarrolla asi, a la -

vez ,una nueva fuerza productiva social del trabajo"C 33 l 

La manufactura org&nica o cooperaci6n con divisi6n del tra 

bajo representa el progreso en el levantamiento de los límites 

del viejo modo de producci6n que la cooperación en su aplica--

ci6n restringida no logró rebazar, de tal manera que con la di 

visión manufacturera del trabajo el desarrollb hacia la subsun-

ci6n real del proceso de trabajo en el capital adquiere verdade 

ra amplitud, y la adquiere de la única manera en que podía ha--

cerlo: tomando como centro de la transformaci6n al .factor subj~ 

tivo del proceso laboral. "Mientras la cooperación simple, en 

términos generales, deja inalterado el modo de trabajo del in--

9ividuo, la manufactura Jo revoluciona desde los cimientos y h~ 

ce presa en las ~alces mismas de la fuerza de trabajo indivi-

dual" (34l. Y es en verdad este hacer presa en las raíces mis--

mas de la fuerza individual de trabajo desarrollando al virtuo-

so individual parcial por oposición al virt\.1oso individual to--

tal del pasado artesanal, lo que.convierte a la manufactura en 

una fuerza productiva social por la creación del virtuoso co--

lectivo total. "Las diversas operaciones que el productor de -

una mercanc1a ejecuta alternativamente, y que se entrelazan en . 

la totalidad de su proceso de trabajo, le plantean exigencias -

diferentes. En una de aquellas debe de emplear más fuerza, en 

la otra más destreza, en la tercera más atenci6n intelectual, -
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etc., y el mismo individuo no posee estas cualidades.en grado·~

igual. Tras la separaci6n, autonomizaci6n y aislamiento de las 

diversas operaciones, se distr:i.buye, clasifica y agrupa a los -

trabajadores según sus cualidades predominantes. Y si bien sus 

peculiaridades naturales constituyen la base en gue se injerta 

la división del trabajo, la manufactura, una vez implantada, a! 

sarrolla fuerzas de trabajo que por natu~aleza s6lo sirven para 

desempefiar una función especial y ~teral, El obrero colee---------
tivo posee ahora, en un grado :i.gualmente e_levado de virtuosis-

mo, todas las cualidades productivas y las ejercita a la vez y 

de manera m~s econ6mica puesto que emplea todos sus órganos, :i.n 

dividualizados en obreros o grupos de obreros particulares, ex-

clusivamente para su función especifica. La unilateralidad e in-

cluso la imperfección del obrero parcial se convierten en su --

perfección en cuanto miembro del obrero colectivó. El hábito -

de desempeñar una función unilateral lo transforma en órgano ªE. 

tuante naturalmente seguro de la l)lisma, mientras que la inter--

conexión del mecanismo total lo obliga a funcionar con la regu

laridad inherente a la pieza de una máquinaw( 3S) 

Al igual que ocurr1a con la cooperación la wanufactura de~ 

viene forma esped'.fica del proceso de trabajo a Ja vez que fue1:za 

productiva social, y se acredita como fuerza productiva social. 

en tanto por su concurso la jornada laboral total arroja una m~ 

sa mayor de productos. Esta masa incrementada de productos es 

resultado del trabajo cualitati vawente superior de cada obrero 

o grupo particular de ellos, así como de la regularidad con que 
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lo ejecutan ya que "el suministro de una cantic.ad dada de pro--

duetos en un espacio dado de tiempo se convierte en ley técni

ca del 12roceso de producción mismo 11 <3Gf mediada por el desarro

llo de "la regla y proporcionalidad cuantitativas del proceso -

social de~~jo" (37>, y por la especializaci6n de los instru-

mentas. Así pues, la regularidad que arroja un producto cuant.:!:_ 

tativa y cualitativamente superior al del simple taller artesa-

no, proviene de la superioridad .cualitativa y cuantitativa de 

la obra de la sucesión de obreros parciales en que se escinde -

la manufactura en tanto artesano total. 

4.2.3 La manufactura como fuerza productiva que t;:nriquece al 

capital y como empobrecimiento absoluto y relativo del -

obrero. 

A primera vista con la estructuraci6n manufacturera del --

proceso de trabajo opera, como en el caso de toda~ fuerza 

productiva social aparecida bajo ·regimen capitalista un ernrobr~ 

cimiento relativo del sujeto socia! real en cuanto que dicha -

.fuerza productiva es morropoliz.ada por el capital, y sólo subsu-

mida en el --como sustrato material directo ó indirecto del -

valor-- puede realizarse en sucualidad de fuerza productiva. -

Cuando Ocurre efectivamente as:i., se trata. de uh empobrecimiento 

relativo porque dicha fuerza productiva no existía previamente, 

no exist:i.a como riqueza social, de tal manera que su subsun-~-

ción en el c~pital no es una expropiación de una riqueza previa 

del sujeto social y, por ende no se trata de un empobrecimiento 

absoluto de dicho sujeto sino sólo de su empobrecimiento en re.:i .. 

lación con la expansión de la riquez·a social subsumida en el ca 
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la yez que como potencia prod.uctiva del capital. 

La destrucci6n de la fuerza de trabajo, en cuanto entidad 

compleja y diferenciada, por la organización manufacturera del 

trabajo es simultaneamente j_ntelectual y física¡ en la man.ufac-

tura el capital desecha parcialmente, y por tanto destruye par-

cialmente, el saber artesano que se manifiesta como experien~-

cia, así como la habilidad artesanal. Se trata de una mutila--

ción de las mismas y generalmente, de una mutilación mayor pue~ 

to que de la experiencia y de la pericia que el artesano ejer--

eta en la totalidad de su viejo oficio ahora sólo requiere de -

una porci6n muy disminuida cearl.xls en el ejercicio de su puesto 

como obrero parcial de la manufactura. Por ello la !l'.anufactura 

"mutila al trabajador, lo convierte en una aberE_~.i6n al fomen

tar su habilidad parcializada -cual si fuera una planta de in 

vernadero- sofocando en €!1 multituél de impulsos y aptitudes 

productivos, tal como en los estadcs.del Plata se sacrifica un r-

animal entero para arrebatarle el cuero o el cebo. No sólo se 

distribuyen los diversos trabajos parciales entre distintos in-

dividuos, sino que el individuo mismo es dividido, transformado 

en mecanismos automático impulsor de un trabajo parcial, reali-

zandose asi la absurda f&bula de Menenio Agripa, que presenta a 

un hombre como un~fragni=nto de su propio cuerpo" (39 ). La mutila 

ción del obrero se consuma como dependencia absoluta del obrero 

respecto del capital: como dependencia física puesto que el ~ ~

obrero es ahora incapaz de manejarse con la habilidad necesaria 

para lograr el sólo todo el procucto, cowo depen0encia intelec-

tual porque ya ni siquiera sabr1a como producirlo suponiendo 
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que poseyera dicha habilidad. "Si en un principio el obrero --

vende su fuerza de trabajo al cRpital porque ~l carece de los -

medios materiales para la producción de una mercancía, ahora es 

su propia fuerza de trabajo individual la que se niega a pres--

tar servicios si no es vendida al capital. Unicamente funciona 

en una con caten aci6n que no existe sino después de su venta, =~ 

el taller del capitalista.· Incapacitaao por su propia consti

~~ para hacer nada con ~~1'.§~, el obrero de la manu

factura únicamente desarrolla actividad productiva como acceso-

rio del taller del capitali.sta. Así cowo el pueblo elegido 11~ 

va escrita en la frente que es propiedad de Jehová, la divi---

si6n del trabajo marca con hierro candente al obrero manufactu-

rero, dejandole impresa la señal gue lo distingue cowo propie--
. (40) 

dad del capital • Podemos decir en referencia a es-

to gue el monopolio capitalista del uso de la fuerza pioductiva 

subjetiva ha dejado de ser s6lamente formal para devenir real. 

Y es que con la manufactura se hace realidad por primera vez la 

subsunción real del factor subjetivo del proceso de trabajo en 

el cap.ital, ·con ella principia realmente la creación destructi

~· de un nuevo factor subjetivo del proceso laboral, a difere!! 

cia de. la cooperación en la que sólo se trata de la conversión 

del mismo factor subjetivo del viejo proceso de trabajo en una 

nueva fuerza productiva mediante su reordenaci6n potenciado~-

ra C 4ll. Conviene subrayar aquí que lo de creación destructiva 

no es un ningún juego de palabras: "Cierta atrofia intelectual 

y f1sica es inseparable, incluso, de la división del trabajo en 
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la sociedad como .un todo. Pero como el pel:"íodo manufacturero -

lleva mucho mfis adelante esa escisi6n social entl:"e las ramas --

del trabajo, y por otra parte hace presa por vez primera -con 

la división ¿-parcializador~_7 que le es peculiar- en las raí 

ces vitales del individúo, suministra también por primera vez -

el material y el impulso necesarios para la patología 
·---~--------

indus-.-

t . l" ( 42) ria . Nos encontramos ahora, pues, con la creación de --

una fuerza productiva nueva media:la por la creación de un fac-

tor subjetiva del proceso laboral esencialmente nuevo, estamos 

frente a una fuerza productiva subjetiva creada por el capital, 

frente a una.fuerza productiva subjetiva real y no sólo formal-

mente capitalista. 

Por otra parte es necesario percatarse de que si bien la -

mutilación manufacturera del obrero es tanto física como inte--

lectual, esta última resulta particularmente grave puesto que -

expresa directamente el progreso hacia el tipo de proceso pro-

ductivo más avenido al capital en tanto éste último sea capaz -

de imponer en él su voluntad de la manera más completa posible 

y, sobre todo, directamente, a causa de la índole misma del pr~ 

ceso laboral concreto. "Los conocimientos, la inteligencia y -

la voluntad que desarrollan el campesino o el artesano indepen-

dientes, aunque más no sea en.pequeña escala --al igual que el 

salvaje que ejerce todo el arte de la guerra bajo la formada de a~· 

tucia personal--, ahora son necesarias únicamente para el ta--

ller en su conjunto. Si las potencias intelectuales de la pro-

ducción amplían su escala en un lado, ello ocurre porque en mu

chos otros lados se °'desvanec-~n·. Lo gue pierden los obreros PªE 
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ciales--se ~encentra, enfrentado a ellos, en el capital. Es un 

producto de la divisi6n manufacturera del trabajo el que las --

potencias intelectuales del proceso material de la producci6n -

se les contrapongan como propied_ad ajena y poder que los dowi.na. 

Este proceso de escisi6n comienza en la cooperación simple, en 

la que el capitalista, frente a los obreros individuales, repre--

senta la unidad y la voluntad [""no sólo despótica y autorita--

ria, sino esencialmente contrapuesta: enajenada al pseudo-suje-

to social capital_7del cuerpo social de trabajo. Se desarrolla 

en la manufactura, la cual mutila al tr2baj ador haciendo ae él 

un obrero parcial. Se consuma en la gran industrie., .gue separa 

al trabajo de la ciencia, como potencia productiva autónom~, y 

la ccmpe·le a servir al capital" ( 43 l. La tendencia hacia la au

tovalorización incrementada del valor como ley absoluta del de-

sarrollo de:1 la producción capitalista debe disfrazarse sierrpre 

de necesidad puramente técnico-objetiva del proceso productivo 

concreto mismo, y este disfraz es tanto más facilitado cuan-

to menos dominio comprensivo posee el productor del proceso en 

el que se halla inserto. Se trata de que el impulso al desarr~ 

llo capitalista se impone tanto más fácilmente cuanto más pro--

venga del propio proceso concreto misr!'o o.e trabaj 0, i. e. , cu~ 

to más haya sido penetrado este proceso por el proceso abstrae-

to de valorización. 

El proceso de trabajo en su carácter de actividad teleoló-

gica del productor en la 91-1e éste tiende a su autorealización ,-· 

es lo espec1ficamente humano de dicho proceso de trabajo en - -

cuanto mediador de la reprocucción social, por lo que la candi-
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ción formal de existencia de la riqueza social capitalista 1 con 

el dominio del capital sobre el sentido del proceso concreto de 

trabajo que conllev·a, representa la pérdida de control de las -

tendencias del proceso reproductivo, por parte del sujeto so--

cial. · Pero el desarrollo de la procucción éle la riqueza social 

capitali'sta se realiza como tendencia a la pérdida por parte -

del plt'oductor ya no del sentido general --que eso ya está ced.!. 

do al• cílpit¡ü en cuanto sujeto social formal-, sine incluso 

del sentido particular del proceso productivo en el que está 

inscrito: se trata no sólo de que ya no sabe para que produce, 

zapatos, por e;emplo, sino de que empieza a ya ni siquiera sa-

ber producir los zapatos mismos¡ ha empezado para el productor 

la pérdida del te los o fin particular mismo en tanto este fin 

partic-üar se constituye por la suma de los fines parciales que 

rigen la actividad de cada obrero inserto en la división manu-

f acturera del trabajo 1 de tal manera el capital pone a la vez el 

telos. general ~la autovalorización del valor en lugar de la -

reproducción social- y el. telos particular ~producir un va

lor de· uso o efecto útil especifico-, dej andose para el obrero 

\Ínicamente la puesta de fines parciales del fi':l particular ca-

rentes de sentido en si mismos. Pero si la pérdida-enajenación 

del telos general de la producción es la pérdida de la especi

ficidad humana de la reproducción social, y por ende, la natur~ 

lización de dicha reproducción, la tendencia a la pérdida del -

teldS particular del proceso productivo es la tendencia a la -

animalización del proceso de trabajo. 

Marx nos ha expuesto cescarna:lamente el resultado inmediato 
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. de la organizaci6n manufacturera del· pxoceso laboral; e111pobréc.f 

miento absoluto del sujeto social real como enriquecimiento pr~ 

ductivo del capital; destrucci6n del productor en tanto unidad 

compleja y diferenciada de sabere·s y habilidades devenida fuer-

za productiva del capital y dominio del rr.ismo sobre las poten--

cias intelectuales del proceso laboral, todo ello aunado al ern-· 

pobrecimiento relativo del sujeto social real. Pero este resul 

tado inmediato va de la mano con la desvalorización directa de 

la fuerza de trabajo porgue lo que en el plano concreto de· su 

existencia se presenta como su destrucci6n, en el plano de su -

existencia abstracta como auanturn del valor se expresa como des 

trucción reductiva de dicho quántum. La manufactura mutila al 

obrero individual unilateralizandolo para convertirlo en obrero 

parcial más barato en tanto expresi6n del tránsito de una fuer-

za de trabajo multifac§tica de elevado valor a una fuerza de 

trabajo unilateral de valor reducido. Tal abaratamiento del 

obrero se desenvuelve -como creación de toda una escala de fuer-

zas de trabajo que "requieren un grado de adiestramiento muy d.!_ 

ferente y poseen por ende valores muy dispares. La manufactura 

pues, desarrolla toda una jerarquía de fuerzas de trabajo 11 <
44 l . 

que tiene su base por primera vez en la fuerza de trabajo sim--

ple,_ de tal manera que desde el punto de vista del desarrollo -

de la riqueza social capitalista la gran creaci6n de la manufac 

tura, apuntadora del futuro,es el obrero simple o no calificado. 

Y aun cuando no toda la fuerza laboral ha sido reducida a fuer-

za de trabajo simple, toda fuerza la.boral indivicual empleada -

por la manufactura es, en. general, menos calificada que la del 

viejo artesano, de tal forma que la manufactura desvaloriza di-
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rectamente la fuerza de trabajo porque en ella: a) cualquier 

obrero calificado no llega a ser estrictamente un artesano y 

b), porque aparece por vez prirnera·toda una tropa de obreros ca 

rentes en absoluto de aprendizaje. 

Pero la manufactura en su calidad de aproximaci6n al mod.o 

de producci'ón especificamente capitalista destruye el valor de 

la fuerza de trabajo por la destrucción de la misma en tanto -

unidad compleja de producción a' la vez que por su destrucción -

en tanto unidad compleja de consumo; la destrucción del indiv.!_ 

duo en calidad de fuerza productiva compleja va al parejo de su 

destrucción en calidad de capacidad consuntiva también coro--

pleja puesto que de lo que se trata, lo que exige la lógica ab-

soluta del desarrollo capitalista, es la supresión de los obst~ 

culos que encuentra la producción incrementada de plusvalor ta~ 

to al interior del modo de producción como a su alrededor, y la 

propia alteraci6n del modo de producción deviene el ª!?ºYº arqu2:_ 

mediano para que el capital cree aquel mundo "a su im.agen y se

mejanza", por ello dice Marx: "esa. división [la manufacturera_? 

hace pie, además de en la esfera económica, en todos los demás 

dominios de la sociedad, hechando por doquier las bases para --

ese perfeccionamiento de la especialización, de las especialida-

des , para esa parcelación del hombre que ya hizo exclamar a - -

Adam Ferguson, el maestro de Adarn Smith: 'Constituimos naciones 
. (45) 

enteras de ilotas, y no hay hombres libres entre nosotros'" 

El automátismo calcul1stico de. lo "económico" empieza a pene--

trar todas las esferas de la realidad, la sociedad principia -

realmente a funcionar econ6micamenté( 4G) --vale decir natura--
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-----!Tsti-camente- al tiempo que sus filósifos empiezan a ver m~-

quinas en los seres vivos( 4?). 

Durante el periodo manufacturero la parte mns considerabl~ 

de la producción social Ja constituyen los medios de subsistencia 

por lo que el papel de la manufactura al elevar la productivi-

dad social del trabajo es, en primer lugar, reducir el valor de 

los medios de subsistencia· para que tenga lugar la desvaloriza

ción indirecta de la fuerza de trabajo y para que sea posible -

la extensión del material humano de la explotación. 

La mutilación del obrero es, por un lado, creación de fuer 

za productiva del capital y en este sentido desvalorización in

directa de la fuerza de trabajo, por otro lado, es destrucción 

directa del valor de la fuerza de trabajo. En un tercer senti

do dicha mutilaci6n es creación de la oependencia del obrero --

respecto del capital y disfraz, bajo la pelleja de ley técnica, 

de la organización despótico-enajenada de la producción, al~·~ 

tiempo que es también destruc9ión del contorno social del viejo 

modo de producción¡ y en estos ~ltimos sentidos la mutilación -

del obrero se convierte en la potencia que permite el alarga---

miento ·de la jornada laboral a la vez que s·u intensificación, -

as1 pues,el modo de producción permite ahora la penetración co~ 

fisctoria directa en el tiempo de vida y en el tiempo de 'repro

ducción del obrero manteniendo y profundizando as! las viejas -

formas del empobrecimiento absoluto del obrero al lado de la ~

nueva forma de dicho empobrecimiento. "Como forma especifica-

mente capitalista del proceso social de la producción (.. .. ) la 

manufactura no es más que un método ·especial de producir plus--
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valor relativo o de ~~ a expensas de los obreros la auto.:.· -

valorizaci6n del capital, o sea lo gue se denomina riqu'eza so--

cial, 'wealth of nati:ons·•, etcétera. No sólo desarrolla la - -

fuerza productiva social del trabajo para el capitalista, en -

vez de hacerlo para el obrero, sino gue la desarrolla mediante 

la ~~-~~~ del obrero, individual. . Produce nuevas condicio--

nes para la ~~~~ que el capital ejerce sobre el trabajo. 

De ahí gue si bien, por una parte, se presenta como progreso -

hist6rico y fase necesaria de desarrollo en el proceso de form~ 

ci6n económica de la sociedad, aparece por otra parte como me-

dio para una explotación civilizada y refinada" (4Bl La incre--

mentación de la riqueza abstracta "de las naciones" por el con--

curso de la manufactura no es más que el desarrollo del dominio 

del valor sobre el valor de uso, y tan la ~anuf.actura es un de

sarrollo de la abstracción calculística del proceso de produc--

ci6n, como expresión de la expansión de dicho dominio, que la -

econom1a política no ve en ella m&s gue un medio de "abaratar -

las mercanc1as y acelerar la acumulación del capita1 11 <
49 >. En 

oposición radical ·"a este énfasis en la cantidad y en el "valor· 

de cambio, los escritores de la antiguedad clásica se atenían -

exclusivamente a la calidad y al valor de uso" (SO) • 

El juicio de la propia economía política respecto al caráE. 

ter empobrecedor de la manufactura para el obrero mismo es el -

s~·guiente: " 1 El espíritu de la mayor parte de los hombres' , di

ce Adam Smith, ·•se desenvuelve necesariamente a partir de sus -

ocupaciones diarias. Un hombre que pasa su vida entera ejecu-

tando unas pocas operaciones simples •.• no tiene oportunidad de 
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de ejercitar su entendimiento .•. En. general, se vuelve tan estú 

pido e ignorante como es posible que llegue a serlo un ser huma 

no'. Luego de haber descrit<? el embrutecimiento del obrero Pª!. 

cial, continúa Smith: 'La uniformidad de su vida estacioncria -

corrompe de un modo natural el empuje de su inteUgencia .. : Des

truye incluso la energia de su cuerpo y lO incapacita para em-

plear su fuerza con vigor y perseverancia en cualquier terreno 

que no sea la actividad detallista para la que se ha adiestrado. 

De este modo, su destreza en su actividad especial parece haber 

sido adquirida a expensas de sus virtudes intelectuales, socia-

les y marciales. Ahora bien, en toda sociedad industrial y ci-

vilizada, ·es ésta la condición en la que tiene necesariamente •· 

que caer el pobre que trabaja {the labouring poór} o sea la - -

gran masa del pueblo'"{Sl} 
=' 

4.2.4 Presupuestos y limites de la manufactura 

En la medida en que la producción mercantil es la condi-:-

ción histórico~general de la producción capitalista, la produc-

ción manufacturera y la división del trabajo propia de la misma 

van precedidas de la división mercantil o social del ··trabajo -

en un grado elevado de desarrollo. Al mismo tiempo, la produc

ción manufacturera desenvuelve a~n m~s la producción de mercan

c1as acicateando as1 la división social del trabajo. Esto ocu-

rre de dos maneras: por la disociación de industrias, i.e., con 

virtiendo a productores de varios generas de valores de uso dis 

tintos en sólo un grupo de productores con distintas especiali-

dades, o sea, por la especialización de los productores de mer-
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cancías diversas en la producción de una sola de ellas; por la 

pulverización de una industria, i.e., por la separación de las 

fases de producción de una mercanc!a en producciones mercanti-

les autónomas por s! mismas, :i:.e., relativizando la unidad de -

valor de uso, Este 6ltimo caso representa el surgimiento de i~ 

dustrias totalmente nuevas. Adicionalmente, la manufactura re-

fuerza la div~sión social· del trabajo por el impulso que brinda 

a la especialización regional en la producción de mercancías, 

Empero, el supuesto mercantil específico de la prodücción manu-

facturera es la expansión del mercado mundial ayudada por el --

sistema colon)al. Por otra parte, conviene recordar aquf que -

"la base de toda división del trabajo desarrollada, mediada por 

el intercambio de mercanc'.i.as, es la separación entre la ciudad 

y el campo" y además "puede decirse que toda la historia econó-

mica de la sociedad se resume en el movimiento de esta antíte-

sis" (SZ) 

La "división manufacturera del trabajo convierte en necesi 

dad técnica el aumento del n1irnero de obreros empleados. La divi 

sión del trabajo prescribe al capitalista individual el mínimo · 

de obreros a utilizar 11
(
53 >, lo que expresa la ley de las propoE 

ciones del proceso de trabajo que preside toda· la organización 

de la manufactura.· De aqu1 que "el aumento progresivo del míni-

mo de capital en manos del capitalista individual, o la trans-

formación progresiva de los medios de subsistencia y medios de 

prOdUCCiÓn SOCialeS e'n Capital eS I pUeS I Una ley que SUrge de -

las características t~cnic~s de la propia manufactura 11 <~ 4 >. La 

·expansión de la riqueza social subsumida en el capital deviene 
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pues, tanto el presupuesto como el resultado del deRarrollo ma-

nufacturero de la riqueza social capitalista, lo que, igualmen-

te podría decir!Ben t~rrninos de empobrecimiento del sujeto so--

cial real. 

"La maquinaria específica del per1odo manufacturero sigue 

siendo el ob~col~ctivo mismo, formado por la combinaci6n de 

muchos obreros parciales"(SS), por ello la clave para entender 

el carácter de la divisi6n del trabajo propia de la manufactura 

es que dicha división procede de "la disgregación de una act.i.vi-

dad artesanal en sus diversas operaciones parc.i.ales" de aquí --

que cada operaci6n en·sí misma y en la relaci6n con las restan-

tes, compuesta o simple, siga siendo artesanal "y por tanto d~ 

pendiente del vigor, habilidad, rapidez y seguridad del obrero 

individual en el manejo de su instrumento. El artesanado conti 

núa siendo la base, base técnica estrecha que excluye, en reali 

dad el análisis científico del proceso de producción, ya que t~ 

do proceso parcial recorrido por el producto debe ser ejecuta-

ble como trabajo parcial de índole artesanal" ( 56 ) • Ello nos --

permite determinar a la manufactura como una forma imperfecta -

de la organización productiva del capitalismo --este sistema 

de explotación tendencialmente perfecto--, ya que es precisame!:_ 

te la organización manufacturera del trabajo alrededor del fac

tor subjetivo de tipo artesano y por ende aun complejo, la cau-

sa de: a) una devaluación restringida de la fuerza de trabajo -

en tanto el número de obreros no calificados es relativamente 

peqtieño debido a la influencia preponderante de los obreros ca

lificados, b) una devaluación restringida de la fuerza de traba 
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jo en tanto que la manufactura no logra incoporar al-proceso 

productivo, pese a su tendencia, a las mujeres y a los nifios, -

c) de una desvalorización restringida de la fuerza de trabajo 

en tanto en sus origenes sigue siendo necesario un período pro-

longado de aprendizaje que, después,se mantiene moralmente, d) 

una sujeción defectuosa del obrero al despotismo del capital -

en tanto que el proceso productivo sigue girando en torno al -

factor subjetivo del mismo a pesar de la degradación que ha s~ 

frido, e) la incapacidad de la manufactura para apoderarse de 

la producción social en toda su amplitud y por ende para revol~ 

cionarla en profundiad y, finalmente, a causa de lo anterior, -

f) la expansión poblacional aún limitada que permite su fuerza 

productiva social. 

' A pesar de todo lo recien apuntado, con la unilateraliza--

ci6n general de la especialización manufacturera y la diferen--

ciaci6n de las herramientas e instrumentos, se crea "una de las 

condiciones materiales para la existencia de la maquinaria, que 

consiste en una combinación de elementos simples" ( 57 ). Pero - ' 

tan importante como lo anterior es que la manufactura engendró 

como la otra condici6n material de su superación la manufactura 

de máquinas, por ello dice Marx: "Una de sus creaciones más lo-

. gradas fue el taller para la producción de los propios instrumen

tos de trabajo, y ante todo, también de los complejos aparatos 

mecánicos ya empleados entonces [:.~? Este ¡roJuctode la divi-~ 

si6n manufacturera del trabajo, a su vez, producía .•. máquinas. 

Y estas eliminan la actividad artesanal en cuanto principiio r~ 

gulador de la producción social. Se suprime así por una parte, 
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el fundamento t~cnico de la anexi6n vitalicia del obrero a una 

funci6n parcial. Y cae·n, por otra parte 1 las barreras que ese 

mismo principio opon!a aQn a la domiriaci6n del capital"(SS). La 

m~quina, al'.'m como elemento aislado, y la fuerza de trabajo sim

ple, aún como tropa restringida de obreros, son las dos giandes 

creaciones de la manufactura para el desarrollo capitalista - -

apuntadoras de su porvenir. 
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IV 

EL MODO DE PRODUCCION ESPECIFICAMENTE CAPITALISTA. LA TEO

RIA DE LA SEGUNDA GRAN FASE DEL DESARROLLO CAPITALISTA EN 
MARX. 

l. Gran Industria 

La. gran industria es el cuerpo productivo de la riqueza so-

cial capitalista compuesto por el sistema de fábricas. La f5--

brica es a su vez la organizaci6n del proceso productivo funda-

da en el sistema de la maquinaria o, si se prefiere, su estruc-

tura vital es el sistema mismo de máquinas, siendo la máquina -

su elemento simple. "La máquina, de la que arranca la revolu--

ci6n industrial, reemplaza al obrero que manipula una herramie~ 

ta única por un mecanismos que opera simultáneamente con una --

~ de herramientas iguales o parecidas a aquélla y que es mo-

vido por una fuerza motriz única, sea cual fuere la forma de ~s 

ta. Tenemos la máquina, pero s6lo como elemento simple de la pr~ 

ducción maquinizada"(l). Esta es la máquina herramienta, y pa-

sando a la máquina como elemento complejo de la producción ma--

quinizada tenemos que "toda maquinaria desarrollada se compone 

de tres partes esencialmente diferentes: el mecanismos motor, ~ 

el mecanismo de transmisión y, finalmente la rra(juina-herramienta 

o máquina de trabajo 11 <
2>. Tal es la máquina propiamente dicha, 

o bien, la maquinaria,y la integración de la misma se desarro--

lla hacia el sistema automático de maquinaria en tanto m~quinas 

homog~neas o heter~g€neas las cuales "ejecutan sin el concurso 

humano todos los movimientos necesarios paralaelaboraci6n de -

la materia prima y tan sólo requieren cierta asistencia ulte-

rior" (J). La figura más desarrollada de la gran industria es, 
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precisamente, la sustitución de las máquinas individuales en el 

seno de la fábrica por un gran sistema automático de maquina-

r1a (4); y en esta figura madura de la gran industria el proceso 

de producción adquiere un cuerpo o esqueleto objetivo de carác-

ter social. . "En la manufactura, la organj.zaci6n del proceso -

social del trabajo es puramente subjetiva, combinación de obre

ros parciales, en el sistema de máquinas la gran industria po--

see un organismo de producción totalmente objetivo al cual el 

obrero encuentra corno condición de producción material preexis-

!_ente a él y acabada, En la cooperación simple, e incluso en -

la que se ha vuelto especifica debido a la división del trabajo, 

el desplazamiento del trabajador aislado por el obrero sociali-

iado sigue siendo más o menos casual. La maquinaria ( ... ) sólo 

funciona en manos del trabajo directamente socializado o colee-

tivo. El carácter cooperativo del proceso de trabajo, pues, se 

convierte ahora en una necesidad técnica dictada por la natura

leza misma del medio de trabajo" (S) 

2. El carácter de la máquina como fuerza productiva social. 

Dado su enorme poder potenciador de la productividad so--.•. 

cial del trabajo en todas las ramas de la producción que caen -

bajo su dominio, la gran industria se levanta como una nueva --

fuerza productiva social en s1 misma, empero, a diferencia de -

la cooperación ~ de la manufactura que constitu1an fuerzas pro

ductivas sociales en s1 y por s1,la_gran industria deviene fuer 

za productiva social por el concurso y la conjunción o, mejor -

a~n, por la s1ntesis de multitud de otras fuerzas productivas -

sociales nuevas o viejas las cuales, en cualquier caso, sólo de 
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sarrollan su verdadera potencia en la síntesis que de ellas re-

presenta la. gran industria. Esta multitud de fuerzas producti-

vas sociales objetivas y subjetivas que le confieren a la gran 

industria su caracter de fuerza productiva social, encuentran -

en la maquina su elemento sintetizador, y de aquí que la maqui-

na misma se levante como el elemento fundamental de la gran in-

dustria, de aquí tambil:\n que con la maquinaria, a diferencia de 

la cooperación y de la manufactura, el nuevo desarrollo de la -

productividad social del trabajo que aparece en escena, tenga -

como punto de partida al factor objetivo del proceso laboral y 

no a su factor subjetivo. 

"En la producción fundada en la maquinaria queda suprimido 

este· principio subjetivo de la divisi6n del trabajo ¿-propio de 

la manufactura_?. Aquí se examina, en sí y por sí, objetivamen-

te, el proceso total, se lo analiza en sus fases constitutivas, 

y el problema consistente en ejecutar cada proceso parcial y e~ 

samblar los diferentes procesos parciales, se resuelve mediante 

la aplicación técnica de la mecanica, de la química, etc."(G) -

"La tecnología descubrió así mismo esas pocas grandes formas -

fundamentales del movimiento ,bajo las cuales transcurre necesa

riamente, pese a la gran variedad de los instrumentos empleados, 

toda la actividad productiva del cuerpo humano, exactamente al 

igual que la mec:inica no deja que la mayor complicación de la -

maquinaria le ~aga perder de vista la reiteración constante de 

las potencias mecanicas simples"(?) "En cuanto maquinaria, el 

medio de trabajo cobra un modo material de existencia que impli 

ca el reemplazo de la fuerza humana por las fuerzas naturales, 
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y de la rutina de orden empirioo por la aplicaci6n consciente -

de las ciencias naturales"(B). Y el sentido de .todo este desa-

rrollo es la minimizaci6n del papel desempeñado por el factor -

subjetivo del proceso laboral: "La habilidad detallista del 

obrero mecanice, privado de contenido, desaparece como cosa 

accesoria e insignificante ante la ciencia, ante las descomuna-

les fuerzas naturales y el· trabajo masivo social que estAn cor-

parificados en el sistema fundado en las máquinas y que forman, 

con éste, el poder del 'patr6n 111 <9I. Asi pues, en la maquina-

ria el trabajo social pretérito deviene en fuerza productiva s~ 

cial, y devieúe tal porque la máquina en cuanto resultado del -

trabajo pasado ccrporífic~ a la ciencia como ciencia ~til para 

el uso de las fuerzas naturales, las que por la utilización de 

la máquina devienen potencias productivas del trabajo; la mágul 

na pues, en cuanto" fuerza productiva no es más que el trabajo -

pretérito estructurado pa·ra potenciar al trabajo presente por -

el uso de las fuerzas naturales mediado por la ciencia, de --

aqul que la máquina es la slntesis de fuerzas productivas subje 
1 -

tivas ·objetivadas por el trabajo social y de fuerzas objetivas 

o naturales que sólo por la mediaci6n de la máquina misma devie 

nen fuerzas productivas sociales. 

El incremento en la productividad social del trabajo se mi 

de por la reducción del trabajo requerido para la producción de 

una masa dada de valores de uso, o bien por el incremento de la 

n:iasa de valores de uso producida con el mismo trabajo. El sis-

tema de maquinaria se acredita como fuerza productiva social --

porque permite que una masa menor o igual de trabajo arroje una 
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masa mayor de productos, y la presencia de tal fenómeno es la -

continuidad, la cual posibilita la velocidad en la produc--

ci6n de cada articulo: "La máquina comhinada de
0 

trabajo, que ah~ 

ra es un sistema organizado co~puesto por diversas clases de má 

quinas de trabajo individuales y de grupos de .las mismas, es 

tanto más perfecta cuanto más continuo sea su proceso total, es 

decir cuant~ menos se interrumpa el tránsito de la materia pri

ma ¿fnterrupción que era la expresión di.recta de la C.ivisión ma

nufacturera del trabaj'2]desde su primera fase hasta la \".ütima -

y, por tanto, cuanto m!s complet~ sea la sustitución de la mano 

humana por el mecanismo en el pasaje de la materia prima de una 

fase de la producción a otra. Si en la manufactura el aisla--

miento de los procesos particular~s es un principio establecí-

do por la división del trabajo misma, en la fábrica desarrolla

da, por el contrario, domina la ~ontinuidad de esos procesos 

particulares" (lO). Pero a su vez la continuidad del proceso 

productivo no es nada si las fases sucesivas de la elaboración 

del producto no son veloces en si mismas, y el secreto de esta 

velocidad de la parte que deviene velocidad del todo es la ob--

tención veloz de efectos útiles parciales en la máquina indivi-

dual. 

La m~quina herramienta u operativa(ll) individual puede --

compartir la mSguina motora y el mecanismo transmisor con otras 

máquinas operativas pero, ya sea que se trata de una máquina -

propiamente dicha o de una maquinaria con motor central único, 

la m~quina operativa es la primera responsable de la velocidad 

en la transforrr13.clli de la materia prima en cada etapa de la pro--



128. 

ducci6n. En la máquina operativa "reaparecen, en líneas generE_ 

les aunque en forma muy modificana, los· aparatos y herramientas 

con las que trabajan el artesano y el obrero manufacturero, pe

ro ya no como herramientas del hombre sino ae un mecanismo,' co

mo herramientas mecánicas"(l 2); también puede suceder que la m~ 

quina operativa sea una versión modificada, mucho más compleja, 

del viejo instrumento artesanal, por ejemplo el telar, en cual-

quier caso la máquina ·operativa ejecuta con sus instrumentos --

"las mismas operaciones que ~ntes ejecutaba el obrero con herra 

mientas análogas. Nada cambia en la esencia de la oosa el que 

la fuerza motriz proceda del hombre o, a su vez, de una maqui-

na" ( l3), de aquí que podamos decir que es ahora la máquina ope

rativa quien "=-~podera del objeto de trabajo y lo modifica -

cion arreglo a un fin" (l 4). Pero además de esta diferencia 

fundamental respecto al carácter del nuevo proceso laboral, la 

diferencia en ~uanto a la productividad social del trabajo se -

materializa ahora ~n la cantidad y la calidad del resultado por 

efecto del número o masa de instrumentos que puede manejar si--

multaneamente la máquina operativa,ya que "el número de herra--

mientas con que opera una máquina-herramienta, se ha liberado -

desde ~n principio de ·las barreras orgánicas que restringen la 

herramienta de un obrero" (lS). Ahora es la máquina operativa 

o máquina de trabajo(lG) la: que da cuenta de la materia en ma--

sas mayores transformandola en masas de producto ~parcial o -

totalmente terminado-- también mayores, y a mayor producci6n -

total en el mismo tiempo(l?), menor es el trabajo requerido pa-

ra lograr cada unidad de producrº· 
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La velocidad con la que se desarrolla cada fase de la ela

boraci6n del producto tambi~n est§. relacionada con la velocidad 

con la que es operada la máquina de trabajo, por ello el primer 

motor o máquina motora constituye el otro elemento decisivo de 

la mayor velocidad de elaboración en cada fase del proceso y, -

por tanto, del incremento en la productividad del trabajo. Por 

otra parte las dos condiciones sefialadas hasta aqui no son inde 

. pendientes. "Al ampliarse las dimensiones de la máquina de -

trabajo y el número de herramientas con las que opera simultá--

neamente, se vuelve necesario un mecanismo motor más voluminoso, 

y este mecanismo, para superar su resistencia, requiere a su 

vez una fuerza motriz más poderosa que la humana, aun dejando de 

lado que el hombre es un instrumento muyimperfecto 

se refiere a la producción de movimiento uniforme 

en lo que -

y conti--- · 

nuo" (lS). Aquellas máquinas en las que el hombre· actua como --

simple fuerza motriz ., como ocurre al girar la !lBnivela de un 

molino o al cerrar los brazos de un fuelle, son las que dan ori 

.gen al uso de otras fuentes de energ1a diferentes al hombre pe-

ro puramente animales o naturales en general. En otras pala-~ 

bras, las máquinas que vienen del artesanado y aún de más -
. (19) 

atr:is · no dan origen ni impulso a la búsqueda de máquinas mo 

tora·s como fuentes de movimiento masivo y seguro o continuo. 

Son en verdad la creación y desarrollo de las máquinas operati

vas las que plantean tal problema, de ah! que a pesar de la im

portancia que para el desarrollo de la productividad del traba-
. . 

)o(20) reviste la máquina motora, Marx considera que el punto -

de partida de ~onde arranca la revolución industrial en el si-

glo XVII es precisamente la máquina operativa(2l) ~que, más --
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aún, es el punto de arranque de la mecanizaci6n inicial de cual 

quier rama de prodt1cción; por todo esto en el momento :inaugu--

ral de la revolución industrial se deja al hombre el papel de -

primer rnotor< 22 l. "Fue ( ..• ) la creación de las rnfiquinas he--

rramientas lo que hizo necesaria la m&quina de vapor revolucio

nada" <23 > "Sólo con la segunda máquina de vapor de Watt, la de 

nominada de efecto doble, se encontró un primer motor que me--

diante el consumo de c·arb6n y agua genera él mismo su fuerza mo 

triz, un motor cuya potencia energ€tica est& por entero bajo el 

control humano; que es móvil y un medio de locomoción; urbano y 

no, como la rueda hid~aQlica, rural; que permite concentrar la 

producción en ciudades, en vez de dispersarla por el campo, co-
.,------

mo hacia aquella, universal en sus aplicaciones tecnológicas; -

relativamente poco condicionado, en cuanto a su ubicación geo-

gráfica, por circunstancias locales 11 <24 l. Entre el desarrollo 

de la máquina de trabajo y el de la m&quina motora existe pues, 

·una relaci6n de causalidad bien determinada. Por ello "s6lo --

después que las rnáquin·as-herramientas se transformaron de ins

trumento del organismos'humano en herramientas pertenecientes a 

un apa~ato mecánico, la máquina-herramienta, también la máquina 

motriz revistió forma autónoma, completamente emancipada de las 

barreras inherentes a la fuerza humana 11 -c
25 >, Y una vez que al 

obrero se lo arrebata el manejo de las herramientas y que tam-~ 

bi~n es substituido como primer motor, la.máquina o maquinaria 

como nOcleo de la revolución industrial queda complet.;i ya que -

"con ello, la máquina-herramienta aislada, tal como hasta aqu1 

la consideramos, se reduce a mero eleme11to de la producci6n 
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efectuada con máquinas. Ahora, una máquina motriz podia accio-

nar muchas máquinas de trabajo, Con el ntimero de las máquinas 

de trabajo empleadas simultáneamente, se agranda la máquina mo-

triz y el mecanismo de transmisión se amplia hasta convertirse 

en un aparato de considerable extensÍ6n 11
(
2Gl Se trata pues, -

de que: a) ahora es la máquina de trabajo la que da cuenta de -

la materia transformandola y b), dicha transformación se efec-

tua al ritmo dictado por la maquinaria. Con ·la máquina el tra-

bajador ha resultado despojado del uso de la herramienta y del 

control de la velocidad del proceso productivo, por lo que la -

continuidad y la rapidez de este proceso son atributo de su 

cuerpo objetivo mismo y frente al cual el obrero individual con 

sus saberes y pericias personales deviene mera fuente de error, 

reduciendosele pues, al papel de simple auxiliar de la máquina 

y tal redu.cci6n constituye el secreto de la productividad hipe! 

potenciada de su trabajo. 

Lo.mismo que ocurre en la industria ocurre en la agricult~ 

ra, donde "los métodos de explotación más rutinarios e irracio-

nales se ven reemplazados por la aplicación consciente de la -~ 

tecnolog1a y la ciencia 11 C27 l, de tal manera que la introduc--

ci6n· de la maquinaria impone la tendencia a un. gigantesco desa

rrollo de la productividad del trabajo social en todas sus esfe 

ras, empero "al igual que en la industria urbana, ·la fuerza pro

ductiva moderna se obtiene . dev~staiiáo ·- y extenuando la fuerza -

de trabajo misma 11 (
2B), 
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4. 3. La máquina como elemento de la producción de' mercancias 

"Las fuerzas productivas que surgen de la cooperación y de 

la división del trabajo, como hemos visto, no le cuestan nada -

al capital. Son fuerzas naturales del trabajo social. Nada --

cuestan tampoco, las fuerzas naturales como el vapor, el agua, 

etc., incorporadas a procesos productivos. Pero asi como el -

hombre necesita pulmones para respirar, necesita también una -

'hechura de mano humana' para consumir productivamente las fueE 

zas naturales. Para explotar la fuerza del agua se requiere una 

rueda hidráulica; para aprovechar la elasticidad del vapor, se 

requiere una máquina de vapor, Con la ciencia ocurre como con 

las fuerzas de la naturale.za. Una vez descubiertas, la ley que 

r_ige la desviación de la agt1j a magnética en el campo de acción 

de una. corriente eléctrica, o la ley de la magnetización del --

hie;rro en torno al cual circula una corriente eléctrica, ~ _,_:-:-

cuestan un centavo. Pero para explotar estas leyes en benefi--

c:i:o de la telegraf:La, etc., se requj_ere un aparato muy costoso 
1 

( 29) 
y complejo" • Hemos visto cómo la máquina es la incorpora--

ci6n de las fuerzas naturales al proceso productivo mediada por 

la ciencia y el trabajo pretérito, de tal manera que esta con-~ 

versión de las fuerzas naturales y la ciencia en fuerzas produ~ 

tivas sociales es, pues, costosa: requiere de masas de trabajo 

social objetivado como maquinaria. Se plantea entonces si la -

incorporación del saber y la naturaleza como fuerzas producti-

vas en el proceso labo~al maquinizado no insume más trabajo del 

que ahorra;'en términos mercantiles el problema anterior es la 

cuestión de cuáles son las condiciones bajo las que la maquina-
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ria abarata las mercanc~as. La respuesta inmediata es que la -

maquinaria debe reducir el quantum de trabajo soéial objetivado 

en cada mercancía, de tal manera que la ley absoluta que rige -

la introducción de la maquinaria es ahorro de trabajo y creci--

miento del producto: "si la ~antidad total del artículo produc! 

do a m~quina es igual a la cantidad total del artículo de pro-

ducci6n artesanal o manufacturera al que sustituye, habr~ de 

disminuir ·1a suma total del trabajo empleado; El aumento de 

trabajo requerido por la producción del medio de trabajo mismo, 

de la maquinaria, del carbón, etc., tendr~ necesariamente que -

se;r menor que la reducción de trabajo ::1ebida al empleo de la ma 

quinaria. El producto de la máquina, en caso contrario, sería 

tan o más caro que el producto hecho a mano. Pero en vez de --

mantenerse ~gual, en realidad la masa total del artículo produ-

cido a máquina por un n(lmero menor de obreros aumenta muy por -

encima de la masa del artículo artesanal dezPlaZado "( 30) En -

otras palabras, "la productividad de la máquina ( •.. ) se mide 

por e·l grado en que sustituye trabajo humano" (3l). En términos 

de valor podemos decir que "considera:Ja exclusivamente como ~-

dio para el abaratamiento del producto, el límite para el uso -

de la maquinaria está dado por el hecho de que su propia produ~ 

ción cueste menos trabajo que el trabajo sustituido por su ero-~ 

pleo. Para el capital, no obstante, ese límite es más estrecho. 

Como aqu~l no p~ga el trabajo empleado, sino el valor de la 

fuerza de tr~bajo empleada, para ~l el uso de la maquinaria es

t~ limitado·por la diferencia que existe entre el valor de la -

misma y e·1 valor de 1a fuerza de trabajo que reemplaza" <
32 l. P~ 

ra el capital se trata pues, no del ahorro de trabajo en gene-
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ral, sino del ahorro de· trabajo pago. 

El valor que la maquinaria transfiere a los productos obte 

nidos por su mediación se reduce a medida que la masa de dichos 

productos se acrecienta, as:I'. como también a medida que se abar~ 

ta la maquinaria misma, y la masa de productos obtenida con la 

intervención de una maquinaria cualquiera se acrecienta a medi-

da que dicha maquinaria se vuelve más productiva o a medida que 

la vida útil de esa maquinaria se prolonga. Conforme el valor 

que la maquinaria transfiera a cada unidad de producto se redu! 

ca "su servicio se aproximar& tanto más al que prestan las - -
(33) . 

fuerzas naturales" puesto que tal valor transferido se apr~ 

xima a cero. Para precisar toda esta cuestión, supongamos que 

tenemos primero el proceso de producción de t111 artS'.ctllo cual--

quiera sin el concurso de la maquinaria, entonces el valor del· 

articulo, W1_ , se descompone en un valor conservado, VCmp, co-

rrespondiente al valor simplemente transferido de las materias 

primas, y un valor recien producido VPi correspondiente al tra

bajo añadido en el proceso productivo mismo. Si suponemos que 

acto seguido se maquiniza la producción de ese artículo, su nu~ 

vo valor,~~ se descompone ahora en un valor conservado que a 

su vez se compone del valor. transferido por las materias pri--

mas, y que supondremos permanece invariable, VCmp, más el valor 

transferido ahora al producto por efecto del ~esgaste de la 

maquinaria, ve~ y, finalmente se tiene un nuevo valor añadido 

VP~.' correspondiente al trabajo que ahora insume la producci6n 

de cada unidad de producto. Así pues, tenemos: 
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VMl VCmp + VP1 

VM2 vanp + VCm'+ VP2; 

para que la introducción de la maquinaria ~aya abaratado la roer 
., 

canc:ía deberá tenerse V~i .> VCm + VP 2 , _}º que indicará un aho-

rro de trabajo, y la productividad de la maquinaria será el gr~ 

do de ahorr_o del mismo: VM1_/vM2 ; Ya en términos mercantiles 

espec:íficamente capitalistas la cuestión debe modificarse como 

sigue: 

donde 
vc1 = vcmp 

--. 
ve·: = VCmp + VC . 2 .. 

donde vi y V~ reponen en cada caso el valor de la fuerza de tra 

bajo pagada por el,capitalista y PV1 y PV2 son el plusvalor afia 

dido también respectivamente, y VCm es el valor transferido al 

producto por el desgaste de la maquinaria. Lo que al capitali~ 

ta le interesa al introducir la maquinaria es reducir sus cos--

~' por consiguiente debe 

vanp + vi > vanp + vcm + 

1 
tenerse vcl + vl > vci 

1 v2 , lo que se reduce a 

+ v1 o sea, 2, 

1> 1 v1 vcm + v2 , 

q.ue . significa que la maquinaria ha ahorradó al capitalista -

'trabajo pago puesto que lo que primero pagaba en fuerza de tra

· 1 bajo, v 1 , es menor que lo que ahora paga en desgaste de la ma--

1 quinaria y fuerza de trabajo, Vero+ v2 . De ah:í, además, que 

cuando el valor de la fuerza de trabajo es muy reducido, se op

te por el derroche de trabajo humano puesto que la introducción 

de la ~aquinaria encarecer:ía la producci6n< 34 l 
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El valor que la maquina transfiere a los productos depende, 

scg6n hemos visto, del valor de la propia maquina y de la pro--

·ductividad de la misma, entendida ésta como la prolongación de 

su vida 6til as1 como el mejoramiento de su capacidad ya sea --

por la extensión de su campo de acci6n o por el incremento de -

su velocidad. Pero la productividad de la máquina depende de -

la calidad con la que fue eleborada, mientras que su baratura -

depende del trabajo que su producción insumió, de aqui que sea 

fundamental la producción de máquinas por medio de máquinas. 

Fue el periodo manufacturero el que desarrolló los elementos 

cient1ficos y técnicos de la producción de maquinaria, y por en 

de de la gran industria, como estudio de las fuerzas y movimien 

tos mecánicos as1 como de las transmisiones de ambos a partir -

del examen y transformación de las herramientas artesanales (3si 

además, como se señal6 atrás, el periodo manufacturero propor--

cionó también la base técnica-m-J. terial para la gran industria 

por la creación de "una considerable cantidad' de hábiles mecáni 

cos", provenientes -tanto de los oficios artesanales independie!2_ 

tes como de las propias manufacturas, y por la creación y desa

rrollo de las manufacturas dedicadas 'a la construcción de máqu:!:; 

nas(JG). Sin embargo la base técnica proporcionada por la man:!! 

fact"ura a la gran inpustria era estrecha e inadecuada en tanto 

manten1a una serie de obstáculos, incluso técnicos, consisten--

tes en: a) la destreza personal I _virtUOSa, pero irregular I del 

obrero especializado de la manufactura y del ·artesano indepen--

diente, b) el crecimiento s6lo paulatino y del todo insuficien-

te de dichos obreros, c) las proporciones limitadas en cuanto -

al tamaño y el n6mero en que era factible producir las máquinas 
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d) la imposibilidad creciente de alcanzar presiciones adecuadas, 

e) asi mismo la dificultad tambi~n creciente de dominar los nue 

vos materiales, f) el elevado costo de la maquinaria co~o resu~ 

tado de todo lo anterior, y g) , los deficientes medicis de' comu

nicaci6n y transporte propios del periodo manufacturero( 3?l. 

"La gran industria, pues, se vi6 forzada a apoderarse de su me-

dio de producci6n característico, esto es, la máquina misma, y 

producir m~quinas por medio de máquinas. Comenzó asi a crear su 

base técnica adecuada y a moverse por sus propios medios"( 3Bl. 

Los pasos seguidos por ese proceso fueron dos: a) "con el desen 

volvimiento de la industria maquinizada en los primeros dece--

nios del siglo XIX, la maquinaria se apoderó gradualmente de la 

fabricación de máquinas-herramientas" (39 l, y b), durante los de 

cenios de 1840-l!ÍGO "la construcción.de enormes ferrocarriles y 

la navegación transoceánica de vapor provocaronla aparición de -

mliquinas ciclópeas ~mpleadas para fabricar primeros motores" ( 40l 

Las condiciones para la creaci6n de máquinas por medio de máqu~ 

nas fueron asi mismo dos, a saber, a), una m~quina motriz de --

energ1a pr~cticamente ilimitada y b) , un;· aparato capaz de sus-

tituir a la mano humana en la producción de formas geométricas 

precisas. Lo primero lo proforcionó la m~quina de vapor mien--

tras que lo s~gundo se logró con el slide rest o soporte de co

rreder.a. Estas dos condiciones directamente técnicas expresan 

_con particular claridad la mitad del sentido general del proce-

so de esta segunda.gran fase del desarrollo capitalista: perfe~ 

cionamiento y expansión. de la subsunción ~n el capital de las -

fuerzas naturales mediada por la subsunción en él de la ciencia, 

como ampliación progresiva de la riqueza social objetiva y sub-
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jetiva subsumida en el capital; ensanchamiento del dominio del 

valor sobre el valor de uso incluyendo la extensión del valor -

de uso como sustrato material indirecto del valor. La otra mi-

tad del sentido de este proceso debe ser ahora determinada a la 

par del mecanismo por el que se desenvuelve. 

4.4. El desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, el 

plusvalor extraordinario y el °desarrollo ·real del c<1pital. 

El desarrollo de la producción capitalista supone, como v~ 

nimos considerando rosta aquí la subsunción real del proceso de 

trabajo en el capital es decir, la tendencia a la creación, y ~ 

la creación misma, de un modo de producción específicamente cap2:_ 

talista; y hemos visto cÓJno las exigencias que la lógica absol~ 

ta del desarrollo del capital impone a did10 modo de producción 

específicrunente capitalista y alrededor de las cuales se estruc 

tura son: el alargamiento y la intensificaci6n de la jornada 

confiscando al obrero su tiempo de reproducción y su tiempo de 

vida, la reducción del valor de la fuerza de trabajo por la des 

trucción del obrero mismo en tanto unidad históricamente confoE 

mada de capacidades productivas y necesidades consuntivas ambas 

complejas, la reducci6n del valor de la fuerza de trabajo ya --

sea de manera directa.~· mediada por el abaratamiento de los me

dios de subsistencia Y, finalmente, la extensión del material -

humano a disposici6n de la explotación capitalista. Como la ex 
. ' 
tensi6n de este material humano requiere la creación de una ma-

sa incrementada de medios de subsistencia, se desprende enton--

ces que el cumplimiento de las dos ~ltimas condiciones señala--
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das para el modo de producci6n específicamente capitalista des

cansa directamente en el incremento de la productividad social 

del trabajo: el trabajo social potenciado se realiza como desva 

lorización de los medios de subsistencia a la vez que como in-

cremento de la plAtora de los mismos y, consecuentemente como -

desvalorización de la fuerza de trabajo y, de alguna manera, c~ 

mo crecimiento del sujeto social real o sujeto so.cial empobrec.:!:_ 

do y dominado. 

Si fuera inmediatamente visible que el desarrollo de la -

producción capitalista tiende a la.desvalorización de la fuerza 

de trabajo, a la confiscación de la vida del obrero y a la ex-

pansi6n de la fuente del plusvalor, el car~cter de la riqueza -

social capitalista como riqueza proveniente de y afincada en el 

empobrecimiento del sujeto social real,y, por ende, antitética

mente contrapuesta al mismo se tornaría evidente: la reptoduc-

ci6n soci.al capitalista sería imposible pues devendría inmedia 

tamente en una lucha de clases total que culminaría con la 

esclavitud de los productores 6 con la subversión del -

orden capitalista y su sustitución por otro históricamen

te superior. Por ello todas esas, las tendencias reales 

del desarrollo capitalista, se presentan a la visión su

perficial directamente de manera deformada, o sólo se pre

sentan indirectamente y por ello ocurren de manera totalmen 

te ocu~ta, mediadas por otros mecanismos. El alargamiento y la 

intensificación de la jornada laboral aparecen deformadarnente -

en la mente del capitalista individual como un "ahorro de cos-

tos" proveniente de una "mejor utilización de la mano de obra", 

mientras que la destrucción del valor de la fuerza laboral compleja 
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aparecx:i en la mente del capitalista como la introducci6n de 

maquinaria que "ahorra mano de obra". A la inversa, la expan-

si6n del mater'ial humano explotable como sujeto social empobre

cido y la reducci6n indirecta del valor de la fuerza labora~ -

son tendencias que el movimiento del capital consigue de manera 

totalmente oculta, sin que puedan en absoluto percibirse como -

resultado de dicho movimiento a partir de la experiencia del .:.:.:.: 

funcionamiento del capital individual puesto que las mismos no 

se presentan directamente a la mirada superficial de la única -

manera en que ésta podria captalos ~deformadamente, como se -

presentan todo lo que la mirada superficial capta de manera di

recta-, esto es, como "ahorros en los costos" o como "ganan-

cias", sino que, muy por el contrario, estos dos resultados del 

desarrollo de la riqueza social capitalista no son .reconocibles 

mli.s que como momento de la comprensión del capital en tanto su

jeto social formal o entidad contrapuesta al sujeto social real 

yqte se enriquece a costa del crecimiento de la miseria del últi 

mo, de ahi que sean tendencias inmanentes y necesarias que ún,!_ 

camente son perceptibles en su esencialidad para el discurso -

critico sobre la riqueza social capitalista. 

El movimiento esencial, y esto significa explotativo, del 

capital transcurre oculto por la mediaci6n circulatoria en tan

to que el capitalista individual como agente dicho movimiento -

esencial realiza las tendencias bli.sicas requeridas por la auto

valorizaci6n del valor percibiendo s6lo un débil y distorsiona

do reflejo de la "explotaci.(m a la que somete a "sus obreros", 

puesto que a cada momento las "ganancias y los ahorros" que pu~ 
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de obtener presionandolos se le confunden con las "ganancias" -

correspondientes a su capital en tanto parte alícuota del capi-

tal social. global al que ,mesa su calidad debe corresponder una -

parte alicuota de la ganancia social global y en tanto valor -

que tiene como sustrato material cierto valor de uso objetivo -

especifico que se le presenta a dicho capitalista individual co 

mo más o menos "productivo", Y este ocultamiento sistem~tico -

del movimiento y la concatenación de las tendencias esenciales 

del capital a los ojos de los ~gentes de la producci6n( 4l) es -

un momento necesario para la reproducción social capitalista, 

la cual se basa, por ello mismo en la incosciencia de sus agen-
(42) . 

tes . ·De aquí que todos los desdoblamientos en que se re ali 

za la tendencia esencial del valor valorizandose tienen que pr~ 

ceder para su cumplimiento a trav~s de la acci6n del capitalis-

ta individual, presentándct:e:rea ~ste directa o indirectamente co 

mo un "ahorro de costos" encaminado al logro de mayores "ganan-

cias". Esta situación conlleva que el funcj.onamiento del capi·-

tal en general, o bien del capital. global, tenga que realizarse 

como la síntesis no bus~ada del movimiento de los capitales in-

dividuales en cuanto mixtificaci6n de las tendencias esenciales 

del capital a trav~s de la competencia. Todo esto es válido en 

particular para' la tendencia a la creación y el posterior des a-..:· 

rrollo de un modo de producción específicamente capitalista ,que 

basado en una productividad creciente·.de.l trabajo permita la -

desvalorización de la fuerza laboral y la expansión del mate--';; 

rial humano de explotación; la obtención de fuerzas productivas 

sociales crecientes plasmadas en la configuración y la estructu 

ra del modo de producción, el desarrollo de las fuerzas produc-
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tivas sociales, tiene pues gue ocurrir tambi~n mediado por la -

competencia como un "ahorro de costos" y un "crecimiento de las 

ganancias" para el capitalista individual, aun cuando en este -

caso, a diferencia de las otras dos tendencias sefialadas --con

fiscación de la vida obrera y destrucción de la fuerza de traba 

jo- del modo de producci6n capitalista, la reducción de "cos

tos" y el incremento de "ganancias" no sean el reflejo directo 

de las tendencias profundas, esenciales. La re.gla que aquí op~ 

ra es que cuanto m5s cerca se halla uria tendencia del movimien

to del capital ~y no sólo de la producción del capital- de -

revelar o expresar directamente y sin rodeos su carácter esen-

cialmente contrapuesto al sujeto social real, tanto más invisi

ble debe ser dicha tendencia, tanto más indirectos y complejos 

-deben ser tambi~n los mecanismos por los que finalmente ocurre 

o se expresa, para que por ello mismo pueda darse tal relación 

enajenada. Tal es, por ejemplo, el caso del plusvalor y su re~ 

lizaci6n, la cual se.va a presentar de la manera absolutamente 

ab~garrada y sin sentido de "beneficio", "renta" e "interés"; -

análogamente·ocur7e con.el valor de la fuerza de trabajo el - -

cual se fija de la manera absolutamente irracional de "precio -

del trabajo" como "salario", forma de presencia suya a partir -

de la cual el movimiento esencial expresado en el valor de la 

fuerza de trabajo queda absolutamente indecifrable. En cuanto 

al peculiar sentido, enajenado-destructivo, del desarrollo cap! 

talista de las fuerzas productivas o, mejor aún, de las fuerzas 

productivas especificamente capitalistas, tenemos el caso de -

una tendencia del movimiento del capital que debe quedar absol~ 

tamente oculta, y ello es permitido por su cumplimiento mediado 
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por el mecanismo de la obtención de plusvalor extraorfü.nario; -

el cual, por su parte, si tiene una expresión directa aunque de 

forn1ada bajo la figura de la ganancia extraordinaria. 

Las tendencias a la desvalorización indirecta de la fuerza 

de trabajo y a ~u expansión numérica, en cuanto tendencias ina

pelablemente reveladoras del car§cter absolutamente antitético 

del capital respecto del sujeto social real, no puedan present~ 

se o:rnoun resultado directo de la acción del capitalista indivi

dual y por ende no tienen un reflejo directo aunque deformado -

en la mente del mismo. No ocurre asi con la tendencia a la in 

· tensificaci6n y a la prolongación de la jornada laborai,ni tam

poco con la desvalorización directa o destructiva de la fuerza 

de trabajo¡ en estos casos el "ahorro" proveniente de la mejor 

utilizaci6n-explotación de los insumos subjetivo~ de la produc

ción, ó bien el proveniente de la mejor utilización-explotación 

de un insumo subjetivo barato y adecuado, aparentan levantarse 

en igualdad cualitativa con aquel ahorro provenientes de la me

jor utilización de los insumos objetivos de la producción o con 

aquél otro al conseguido a través de la utilización de un insuro 

cbjetivobarato y también adecuado. Estas tender;icias pueden tener --

pues, la presencia aparencial neutralizadora de inocentes aho-

rros perseguidos por cada capitalista en lo individual, mien~--· 

tras que las tendencias a desvalorización de la fuerza de traba 

jo y a la expansión del material humano de la explotación me-

diante el abaratamiento de las subsistencias no dejan lugar a -

dudas respecto al sentido del movimiento del capital, por ello 

no pueden nástjue terer una presencia aparencial indirecta que, en 
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este car~cter torna imperceptible dicho sentid o para la miracl.a 

superficial. Esa presencia indirecta es la ganancia extraordi

naria como expresi5n directa deformada del plusvalor extraordi-

nario. 

Para el capitalista individual es, pues, absolutamente im-

posible el pretender el desarrollo de las fuerzas producfivas -

buscando directamente el cumplimiento de las tendencias genera-

les inmanentes al capital en general, sino que lo hace as:i. -

porque la '.'sabia" estructuraci6n necesariamente encubridora de 

la reproducción social capitalista logra que dichas tendencias 

. generales sean cumplidas a través de la, aparentemente, inocen-

te bl'.lsqueda de "ahorros. generadores de ganancias" por parte de 

cada capitalista individual. En el caso que nos ocupa,el incre 

mento de la productividad social del traba1·o propiciadora de la 

desvalorizaci6n indirecta de la fuerza de trabajo a la vez que 

posibilitadora 143) del desarrollo cuantiativo de dicha fuerza -

de trabajo, ocurre como s:i.ntesis de las acciones de la totali--

dad de los capitalistas, quienes individualmente se ven lanza--

do.s a la búsqueda de la ganancia extraordinaria que les reditúa 

la explotación de ·"sus" obreros mediante la introducci6n indivi 

dual de mejoras en sus respectivos procesos productivos. Cuan

do mediante la subsunci6n de nuevas fuerzas productivas en su ~ ··· 

proceso de producción o por la subsunci6n mejorada de las vie-

jas fuerzas productivas· sociales, un. grupo de capitalistas, los 

capitalistas de va~guardia, de un·a rama determinada de la pro-

ducci6n social., logran potenciar mayormente el trabajo de "sus" 

obreros respecto de sus colegas de la misma rama productiva, --

--
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ocurre como si dicho trabajo no sólo hubiese sido potenciado co 

mo trabajo concreto 1 sino también como trabajo abstracto, de 

tal manera que la masa acrecida de valores de uso se convierte 

en el mercado en una masa también acrecida de valor, por ello -

refiriendose al per!odo inicial de la gran industria dice Marx: 

"de ah1 que las. ganancias sean extraordinarias durante este - -

per!o5'Jo de transición en que la industria fundada en la maquin~ 

ria sigue siendo una especie de !11onopolio 11
(
44 l. Empero, la su~ 

tancia de valor que los obreros de los capitalistas de vanguar-

dia producen con la masa acrecendada de valores de uso,es la --

misma que la contenida en la vieja masa de valores de uso siem-

pre que, como aqu! suponernos, no hayan cambiado ni la intensi--

dad ni la longitud de la jornada laboral bajo la que la traba--

jan dichos obreros. Y si a pesar de ello esa sustancia de va-

lor que ha permanecido constante en el paso de una situación a 

la otra se constituye en un valor mayor, ello es posible s6lo -

porque los capitalistas de retaguardia de la misma rama en que 

operan aquellos colegas suyos poseedores de un proceso de traba 

jo m~s productivo, han requerido extraer de "sus" obreros una -

sustancia de valor mayor que la correspondiente a la jornada -

media,poniendolos a laborar en condiciones extraordinarias pa-

sa que tal substancia de valor mayor que la media se constituya. 

en el me~cado apenas como valor social del producto. C45 l La -

sustancia de valor encerrada en cada producto de los capitalis-

tas de va~guardia es menor que la media en. gracia a la mayor 

productividad del trabajo que han empleado 1 al tiempo que :La 

sustancia de valor contenida en cada producto de los capitalis-

tas de retaguardia de la rama es mayor que la media en pena a -

-. 
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la menor produc.tividad del trabajo que a su vez emplearon, de -

tal manera que en el momento en que los productos de todos los 

capitalistas de la rama, incluidos aquellos que se encuentran -

con procesos laborales de una productividad intermedia, van al 

mercado, se constituye un valor único como tiempo de producción 

socialmente necesario que pone en manos de los capitalistas de 

punta de la rama en cuestión plusvalor extraordinario provenie_!! 

te no de sus obreros, sino de la explotación extraordinaria a -

la que los capitalistas de zaga en esa misma rama han sometido 

a los suyos para poder realizar una cantidad adecuada de plu~ 

valor en el momento de la constitución del valor de sus produc-

tos. El secreto del asunto radica pues, en que la sustancia de 

valor, o trabajo privadamente necesario, que poseen en su pro--

dueto los capitalistas de punta, por el hecho de ser menor que 

la media de la rama o social, se constituye en un valor que re-

conoce su trabajo privadamente necesario como mayor cantidad de 

trabajo socialmente necesario ya que, socialmente hubiese costa 

do m~s tiempo de trabajo la obtención de dicho producto; pero -

la media social se t'oma· entre los extremos, por lo que a los 

capitalistas de zaga les ocurre la situaci6n exactamente inver

sa, o de que el trabajo que privadamente han empleaáo para la -

obtención de un.• volumen dado de producto "vale" menos o, más -

exactamente, dado que es superior a la media del trabajo neces~ 

rio, una parte del trabajo por ellos empleada les es desconoci

da, y por ello para obtener'mediante la venta de sus mercancías 

producidas por un mismo número de obreros, igual cantidad de 

plusvalor que los capitalistas de punta deben explotar más a di 

chas obreros. La explotacii6n extraordinaria a la que los capi-
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talistas poseedores de los procesos ae trabajo menos producti--

vos someten a sus obreros se realiza como prolongaci6n ae la --

jornada, como i:ntensificaci6n de la misma o bien por la utili-

zaci6n de una fuerza laboral de valor reducido (mujeres, nifios, 

obreros rechazados, etc~), o aun por el pago de la fuerza de -

trabajo por abajo de su valor( 4G), todo ello sin excluir, claro 

está, la combinaci6n de unos o de la totalidad de dichos proce-

dimientos de explotación extraordinaria. Por supuesto, ese - -

plusvalor extraordinario proveniente de procesos productivos --

ajenos al suyo se le presenta al capitalista de vanguardia como 

la m&s "legitima" ganancia extraordinaria proveniente de la - -

"productividad" de su capital, por efecto de su proceso produc-

tivo más "moderno" o "avanzado". 

La subsunción en el capital individual, o en grupos de ca

pitales individuales, de fuerzas productivas cualesquiera que -

aGn no están al alcance de la mayor parte de los capitalistas -

de su propia rama, se convierte en un monopolio temporal más o 

menos prolongado de esas mismas fuerzas productivas y, conse-+< .. 

cuentemente los capitalistas que quedan excluidos del mismo se 

ven obligados mediante la competencia a ceder plusvalor a titu-

lo de_ ganancia extraordinaria de la misma índole exactamente --

que la renta proveniente del monopolio de la tierra. Por ello 

de la misma manera que un curso acuático permite la obtención -

de rentas por la explotación capitalista de la agricultura, la 

explotación capitalista de la hiladeria mediante una roanufactu-

ra que emplee la rueda hidraulica arroja renta respecto a las -

manufacturas excluidos del uso monopolista de la caida de agua. 
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La 1ndole concreta de la fuerza productiva subsumida monopolis

tamcnte por un sector del capital no importa aqu1 en absoluto -

en cuanto a la naturaleza del fén6meno mismo de la obtención de 

rentas, únicamente viene a cuento en relacci6n a la magnitud y 

la duración de las mismas, la fuerza productiva monop~ 

listamente subsumida será fuente de más jugosas rentas a titulo 

de. ganancias extraordinarias mientras mfis potencie la product! 

vidad del trabajo,y mientras más dure dicho monopolio mayor se

rá el volumen total de las rentas que permita obtener hasta su 

término. Para ejemplificar podemos decir que la cooperación ·de 

viene en manos de los_cápitalistas que primero la introducen 

una fuente de ventas respecto de aquellos capitalistas que man

tienen el viejo modo de producción sólo formalmente subsumido -

en el capital, digamos domiciliario. An5.logamente, la· naturale 

za especifica de una forma dada de la cooperación deviene fuente 

de rentas respecto de otros capitalistas que usan formas menos 

desarrolladas de la misma, de esta manera, por ejemplo, el sim

ple hecho de tener un sistema más desarrollado de capataces que 

supervicen y controlen 1a cooperación de los obreros, representa 

una mejor subsunción del lenguaje en cuanto fuerza productiva -

en aquellos capitales · que poseen tal sistema desarrollado de 

capataces, que la subsunci6n del le~guaje en cuanto fuerza pro

ductiva realizada por'aquellos capitales que aún no desarro-~ 

llan la labor de supervisi6n y control en el mismo grado de sis 

tematicidad; entonces, en tal caracter de fuerza productiva so

cial m&s adecuadamente subsumida en ciertos capitales, el len-

guaje se convierte en un monopolio "productor" de rentas aun -

cuando sea por un lapso temporal muy breve. Se tiene en el -·-
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eJemplo precedente que una mayor subsunci6n en el capital de la 

riqueza social subjetiva no producida, en este caso el lenguaje, 

se realiza como monopolio productor de ventas. De manera anAlo 

ga la introducción de la cooperación basada en la división del 

tiempo, o manufactura, representa una mayor subsunci6n de la ri 

queza social subjetiva tanto producida --la fuerza de trabajo~ 

como no producida ~por ejemplo el lenguaje o la escritura-

respecto de la coop.eración simple, de ah1 que la manufactura --

inicial se convierta en si misma en un monopolio productor de 
f 

rentas respecto de la cooperación, mientras que las manufactu--

ras mfis desarrolladas devienen monopolio respecto de aquellas -

menos desarrolladas, y aqui no importan en cuanto al carActer -

de la situación, insistimos en ello, la duración y la especifi-

c;i.dad del monopolio. Conviene resaltar una diferencia presente 

en el monopolio que signi.fica la introducción inicial de la ma

nufactura respecto de la cooperación; aqu1, a diferencia del 

uso del lenguaje en la cooperaci6n simple misma, se trata de .. 1 

una nueva fue;rza productiva, la propia manufactura, que al ser 

monopolizada en sus inicios por sólo determinados capitalistas 

individuales no devienen aún una fuerza.productiva social, sólo 
.· 

su.generalizaci6n como forma del proceso productivo le da tal -

car~cter. En el caso del lenguaje en la cooperación, el ·dife-

rente. grado de utilización que se hace de ~l no. lo convi.erte en 

fuerza productiva social ya que era tal desde la. generalización 

misma de las formas cooperativas. Tenemos as1, pues, que toda 

fuerza productiva social de nuevo tipo pasa primero por ser - -

fuerza productiva que no es todavia social y que, en esa medida, 

su aparición monopolizada la convierte en "productora" de ren--
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tas, mientras que las viejas fuerzas productivas adquieren di--

cha cualidad cuando el nuevo desarrollo de las mismas es toda--

vía restringido o un puro monopolio, i. e. , cuando están subsumi 

das en las diferentes capitales de una manera distintos. 

A diferencia de la tierra y sus riquezas la mayoría de las 

fuerzas productivas no son susceptibles de una monopolización -

muy prolongada, nos referimos aquí sobre todo a aquellas fuer-

zas productivas obtenidas como disposición especial o temporal 

del proceso laboral -como ocurre con la cooperación y la man~ 

factura- y a aquellas otras obtenidas a partir la plasmación 

objetiva del trabajo humano ~medios de trabajo en general. 

De esta manera las rentas obtenidas por la patente de Boulton y 

Watt sobre la máquina de vapor perfeccionada se desvanecieron 

junto con el efecto de la propia patente por la introducción de 

mejoras suplementarias, o bien por la presión del conjunto de -

los capitalistas para limitar en el tiempo y el espacio los - -

efectos de dicha patente. Sin embargo este fue un monopolio --

de duraci6n relativamente larga ann,porgue en su mayo~ia 

los descubrimientos e innovaciones industriales se difunden con 

mucha mayor rapidez. Lo importante paranuestra discusión es -

que la destrucci6n o desaparición del monopolio de una fuerza -

productiva es , usuallrente, la expresión de la generalización 

del uso de dicha fuerza productiva, su efectiva socializaci6n 

capitalista, y con el monopolio desaparecen asi mismo las ren--

' tas a gue dió or~gen, reduciéndose el valor e increment~ndose 

el volumen de las merca~c1as en cuya producci6n el trabajo se -

ve potenciado por la nueva fuerza productiva social. Se tiene 
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pues que las fuerzas productivas se desarrollan ~las de viejo 

cuño~ o aparecen ~las de nueva creación-- primero como fuer-

zas productivas monopolizadas por unos cuantos capitales y su -

generalización posterior las convierte realmente en fuerzas pr~ 

ductivas sociales monopolizadas por el capital global; y corno -

el proceso de desarrollo, aparición y generalización de fuerzas 

productivas en continuo seg6n la ley del desarrollo destructivo 

de la productividad social del trabajo, se concluye que el cap! 

tal global tiene una estructura ramal polar o, si se prefiere, 

permanente dividida entre capitales de punta y capitales de za

ga en cada rama productiva se sigue tambi~n que esta polaridad, 

con el plusvalor extraordinario que genera a título de rentas o 

ganancias extraordinarias en manos de los capitalistas de van-

guardia, es la palanca del desarrollo de las fuerzas productivas 

p, que la figura polarizada del proceso productivo del capital 

social global es el mecanismos por mediación del cual se cumple 

la tendencia inmanente del desarrollo capitalista hacia la gra

tuidad de la fuerza de trabajo, y hacia la expansión de la huma 

nidad en calidad de materia prima de la explotación capitalista. 

En los términos m~s generales debemos decir que la polaridad - . 

del capital global es la palanca del vencimiento de las resis-

tenqias que el valor de uso opone a la dominación c'lel valor de 

cambio, i.e., a la valorización tendencialrnente ilimitada del -

valor, y que la generación permanente de la polaridad es el pr~ 

pio desarrollo capitalista venciendo las resistencias del valor de 

uso. 

La subsunción en el capital de progresos de fuerzas produ~ 

tivas de diferente 1ndole marca las dos grandes faces del de

sarrollo capitalista. Lo caracter1stico del desenvolvimiento -
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de las fuerzas productivas a partir de la subsunci6n formal del 

proceso de trabajo en el capital así como durante el período --

que va hacia la gran industria pasanao por la cooperaci6n y la 

manufactura, es que procede casi exclusivamente por s.ubsuncio--

nes ncjoradas o crecientes dela riguezascda1subjetiva en el capital, 

desenbocando con la manufactura en el factor subjetivo global -

del proceso de trabajo estructurado como :::-·irtuoso total que re

. sume y expresa este desarrollo destructivo d~ las fuerzas pro--

ductivas por su subsunci6n creciente mediada por la competencia 

capitalista. Por otra parte, el desarrollo de la gran indus--~ 

tria expresa la subsunci6n tendencialm~nte absoluta de la fuen-

te de valor en el capital.·a trav6s de la subsunci6n de las ri--

quezas sociales objetivas como fuerzas productivas naturales de 

potencia prácticamente in~gotable, mediada ésta última a su vez 

por la subsunci6n en el capital de las riquezas sociales subje-

tivas no producidas en calidad de ciencia y lenguaje, principal 

mente, siendo la máquina el elemento sintetizador de estas -

~ltimas subsunciones en el capital. El desarrollo capitalista 

puramente formal debe ser caracterizado ahora como aqu~l que se 

da sobre la ·base de las mismas fuerzas productivas hist6ricamen· 

te heredadas por el capital,_ mientras que el desarrollo capita

lista real ~que contiene como una de sus presencias necesarias 

al desarrollo formal~ debe ser caracterizado ahora como aqu~l 

que se da sobre la base del desarrollo destructivo de las fuer-

zas productivas y, p0r ende, sobre la base de la figura polar -

del capital social globa1< 47 > como anica figura adecuada al ven 

cimiento de las resistencias que el valor de uso opone a la do-

minaci6n tendencialmente absoluta del valor; en cuanto pasamos 
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del concepto del desarrollo formal del capitalismo a~ concepto 

de su desarrollo real, pasamos de la figura homogénea del capi-

tal global a su figura polarizada. 

4.5 El carlcter del trabajo a máquina, 

Dominación tendencialmente absoluta del valor sobre el va . 

lor de uso significa movimiento hacia la estructuración total -

del valor de uso para la subsunci6n destructiva del valor de -

uso subjetivo producido en el capital a partir del proceso mis-

mo de trabajo, y si estas dos dimensiones del desarrollo capit~ 

lista han quedado ya r.eveladas en el desenvolvimiento del capi-

tal estructurando las figuras cooperativa simple y manufacture-

ra del proceso de trabajo, se revelan brutal e incontrastable--

mente en el trabajo a máquina; el proceso de trabajo estructur~ 

do a partir de que el mismo toma un cuerpo objetivo en el sist~ 

roa de la maquinaria adquiere, pues, un.carácter especial que es 

necesario determinar, Sus rasgos característicos son la des---

trucci6n y la dominaci6n del obrero, los que se expresan corno -

vaciamiento del sentido
0

del proceso laboral para su ejecutante. 

Con s6lo considerar "el camino recorrido por el desarro--

llo del proceso del trabajo desde el artesanado, pasando por la 

cooperaci6n y la manufactura, hasta la industria maquinista, se 

observa una creciente racionalizaci6n, una progresiva ·.·elimina-
' ci6n de las propiedades cualitativas, humanas, individuales del 

trabajador" <4s), Y esta destrucci6n de la fuerza de trabajo c~ 

mo unidad compleja de producci6n va de la mano con el desarro--

llo de la subordinaci6n del obrero, con su descenso al seno mis 

roo del proceso de trabajo, "en la manufactura y el arte 
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srun:bel trabajador se sirve de la herramienta; en la fábrica, 

sirve a la máquina. Allí parte de él el movimiento del medio 

de trabajo¡ aqu!, es 61 quien tiene que seguir los movimientos 

de éste 11
(
49 l. En este último sentido el trabajo a máquina re--

presenta un avance radical en el grado de la dominación a que -

es sometido el trabajador ya que "un rasgo comiin de toda la pr~ 

ducci6n capitalista, en tanto no se trata s6lo de proceso de -

trabajo sino a la vez de proceso de valorización del capital, -

es que no es el obrero quien emplea a la condici6n de trabajo, 

sino, a la inversa, la condici6n de trabajo al obrero. Pero -

con la maquinaria éste trastocamiento adquiere una reaHdad téc-

nicame~te tangible. Mediante su transformación en autómata, el 

medio de trabajo se enfrenta al obrero, durante el proceso mis-

mo de trabajo, como trabajo inanimado que domina y succiona a -

la fuerza de trabajo viva" (SO). "En la manufactura los obreros 

son miembros de un mecanismo vivo. En la fábrica existe un me-

canismos inanimado indepediente de ellos, al que son incorpora

dos corno aptfodices vivientes" (Sl). En el trabajo'ª máquina ocu 

rre como en _todo proceso de trabajo s,ubsumido en el capital que 

el proceso de producci6n deviene unidad contradictoria de proc~ 

so concreto de trabajo y proceso abstracto de valorizaci6n, el 

segundo dominando ail. primero por la imposici6n del sentido glo--

bal del proceso, pero ahora la diferencia con todo otro proceso 

capitalista de producci6n consiste en que la posici6n del obre

ro frente a aquel cuerpo objetivo del proceso laboral que es la 

maquinaria se caracteriza por su incapacidad total para gober-"-

nar aún el s6lo proceso mismo de trabajo concreto, i.e., la pr~ 
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ducci6n del simple valor de uso. 

La imposibilidad del trabajador para dominar el proceso -

laboral proviene del hecho de que es la máquina operativa quien 

da cuenta de la materia en cada paso de su elaboraci6n, de tal 

manera que el resultado cualitativo global, el valor de uso pr~ 

ducido efecto de la acci6n de todas las máquinas operativas que 

simultaneo o sucesivamente ejercen su acci6n sobre el objeto de 

trabajo, se logra por una cualidad específici de cada una de·-

ellas así como por el arreglo o disposi·ci6n que guardan en el -

cuerpo total de la maquinaria. Se trata aquí de que el fin -

~til del proceso laboral está predeterminado en su aspecto cua-

litativo por la cualidad y la disposici6n de las máquinas oper~ 

tivas al seno de la maqt1inaria total, pero esto significa, ni -

más ni menos, que las potencias intelectuales del proceso labo-

ral devienen potencias materiales no en las manos del obrero si 

no objetivadas como ciencia en el cuerpo de la maquinaria. Por 

otra parte, el fin cuantitativo del proceso laboral se halla, a 

su vez, predeterminado tanto por la capacidad de la máquina - -

operativa -:-que no es otra cosa que la masa de sus herramien--

tas y su radio de acci6n~ como por la velocidad que el o los 

primeros motores impri!men al mecanismo: global. De esta manera 

el control del proceso laboral, su fin ~til cuantitativa y cua-. 

litativamente determinado, escapa al trabajador. 

Con el medio de trabajo devenido· maquinaria el obrero re-

sulta destruido en tanto fuerza de trabajo compleja al tiempo -

que resulta también dominado al seno mismo del proceso de traba 

jo porque asistimos a la funcionalizaci6n mecánica del traba-
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jo. Este fen6meno consiste en la divisi6n-descomposici6n progr~ 

siva o creci:ente del proceso de trabajo "en operaciones parcia-

les abstractamente racionales, con lo que se rompe la relaci6n 

del trabajador con el producto como un todo, y su trabajo se r~ 

duce a una funci6n especial que se repite mecánicamente"(S2). -

Y aan cuando ese proceso se realiza ya en la manufactura y en -

menor medida en la cooperaci6n, s6lo alcanza su figura tenden--

cialmente perfecta en la producci6n maquinizada. La funcionali 

zaci6n mecánica del trabajo empi.eza por la descomposici6n cuasi 

cartesiana o análi ti ca de cada actividad específica en sus ele--

mentes-movimientos simples,por ejemplo, golpear, apretar, pulir, 

etc., que, en cuanto tales, puede~, en el caso limite insertar-

se en una u otra actividad productiva. A efecto de la progre-~ 

sión m~s allá de ~ste proceso de descomposición lo mismo da que 

se trate de la actividad del artesano de la subsunción formol -

del proceso de trabajo en el capital o del obrero industrial de 

cualquier, grado de calificación por01e, en todo caso la funcio

nalización mecfu1ica del proceso de trabajo consiste en analizar 

la acÜvidad esi,:iecifica (por ejemplo la de producir artesanal-

mente un cuchillo; la de obtener una tuerca como resultado de -

la actividad de un obrero industrial especializado, o simpleme~ 

te el movimiento de una palanca por un obrero totalmente desea-

lificado), dividilSndola en sus elementos-movimientos simples; -

la finica diferencia consiste, en cada caso, en qu~ es aquello -

que en'un momento hist6rico ,determinado del desarrollo de la -

tecnol~g1a, de la ciencia y de las fuerzas productivas en gene

ral, va pasando de ser simple a ser complejo. En efecto, res-~ 

pecto a una primera divisi6n de un trabajo artesanal (por ejem-
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plo la ya mencionada fabricación ce cuchillos) en operaciones -

simples (como forjar, cortar, pulir, etc.), en un estadio supe

rior del desarrollo estas mismas operaciones tienden a presen--· 

tarse como operaciones en si mismas complejas y especializadas 

en cuanto son susceptibles de una descomposición ulterior. En 

este tenor, por ejemplo, el oficio de tornear va adquiriendo es 

pecialidades y concomitantemente con ello incluso los medios de 

trabajo, en primer lugar los auxiliares y por último el propio 

torno, van transformándose de acuerdo a la especialización en -

curso. 

Si el proceso qe' funcionalización mecánica del trabajo --

ocurre en las primeras etapas del desarrollo real del capitali~ 

mo de manera azarosa, con la aparición de la gran industria se 

convierte en un fin sistemáticamente buscado cuyo limite de de

senvolvimiento hasta los movimientos más simples por fin se avi 

sora. En la producción fundada en la maquinaria queda supri-

mido el "principio subjetivo de la división del trabajo. ~qui 

se examina; en si~ por si, objetivamente, el proceso total, se 

lo analiza en sus fases constitutivas y el problema consistente 

en ejercutar cada proceso parcial y ensambar los diferentes pr~ 

ceses parciales, se resuelve mediante la aplicación técnica de 

la meclfilica, de la quimica, etc." (S 3l "La tecnologia descubrió 

asimismo<• esas pocas grandes formas fundamentales del movimien-

to bajo los cuales transcurre necesariamente, pese a la. gran -

variedad de los instrumentos empleados, toda la actividad pro-

ductiva del ct~o humano, e>:actamente igual que la mecánica no 

deja que la mayor complicación de la maquinaria le haga perder 
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de vista la reiteración constante de la9 potencias mec~nicas--

simples "< 54 ). Opera en. general, la tendencia a reducir la ac

tividad laboral a la sintesis de los movimientos más elementa-

les, vale decir, simples y abstractos del cuerpo humano( 55 >. 

Por supuesto que el desarrollo de esa tendencia precisa, a par-

tir del momento en que se ha arribado a la descomposición de --

las actividades artesanales en sus elementos simples de pulir, 

lijar, cortar, fundir, etc. , de la inj:roducción de la maquina--

ria. Ahora bien, los "movimientos simples del cuerpo humano" -

s6lamente pueden tener vigencia o realidad en el proceso de --

trabajo como tales movimientos simples claramente distinguj_bles 

entre si, a condición de que sean efectuados rapetitiva, meca-

nicamente, como funciones específicamente asignadas a tal o - -

cual laborante; y aqui parecería existir una contradicción ya -

que una función es una actividad especifica y, consiguientemen-

te algo cualitativamente determinado, por lo gue aparentemente 

se trata, en tíltima instancia, de la tendencia a la multiplica--

ción de los oficios por la diversificación de las funciones y, 

por tanto, de la multiplicación de las cüalidades del trabajo. 

Nada mfls falso ya que lo decisivo aqui es la simplificidad de -

las funciones, las cuales son tan simples que cada vez resultan 

más.indistinguibles entre si a no ser como movimientos en dife

rentes direcciones, como ocurre con los "vectores" de la fisi-,;. 

ca-matemática; tendencialmente no son distinguibles unas de - -

otras a partir de un contenido especifico sino s6larnente porque 

se efectuan en diferentes momentos de la serie temporal en .que 

·transcurre el proceso productivo especifico del cual forman Pª! 

te, o bien porque'se insertan· en diferentes procesos producti--
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vos, y en este caso s6lo se distinguen porque ocupan posiciones 

diferenciales en el tiempo o en el espacio(SG) i de esta manera 

la funcionalizaci6n mec&nica del trabajo tien~e en el limite a 

la homogeneizaci6n del mismo en el tiempo y en el espació(S?). 

En lugar de la diversificación de los oficios el resultado es -

un desarrollo extraordinario del valor de uso por la relativiza 

ci6n de su unidad, de la división social del trabajo con produ~ 

ciones nuevas y diferentes¡ sin embargo todas se analizan y de~ 

componen de la manera señalada, y lo importante a este respecto 

es que paralelamente a las cualidades y gradaciones del valor 

de uso se desarrolla la abstracta indiferencia de las activida-

des laborales, para la cual todo proceso productivo especifico 

es una síntesis de actividades absolutamente homólogas y sólo -

es diferenciable por la cantidad: por la canticad de las mismas 

que lo constituye y por la cantidad de tiempo que dura cada una 

de ellas. En tales términos el trabajo concreto ha sido vacia-

do de contenido y es trabajo cuasi-abstracto, requiriendo para 

devenir tal Onicamente de su socialización cuantitativa en el -

mercado, consistente en· la red u:::ción abso1uta de las diferen-

cias y especificidades entre los diferentes procesos producti-

vos de la misma rama industrial y de las diferentes ramas indus 

triales, a una sola, a la diferencia de la cantidad. Sin embar 

go no por la acción del.mercado debe perderse la direccionali-

dad histórica del proceso. En efecto, no es que el mercado aca 

be de realizar la hom~geneización de la plétora de trabajos con 

cretas y por ende cualitativamente diferentes, puesto que la -

socialización cuantitativa del trabajo consiste en la efectua-

ción de tal hom~geneización ya desde la misma producci:6n mercan 
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til simple. Lo novedpso consiste en que la "abstractificaci6n" 

-o realizaci6n abstracta del trabajo- abandona ahora su prim.!. 

tiva esfera del mercado para introducirse en el proceso concre

to mismo de trabajo abstractificándolo también¡ y se trata de -

un resultado necesario de la funcionalizaci6n mecánica del tra

bajo porque la misma decanta en la abolici6n de las cualidades 

de las diferentes actividades y lo único que queda en píe de 

ellas es su duraci6n como su sola determinaci6n. El trabajo 

abstracto tiende a pasar del mercado a la fábrica misma, y la -

fuerza de trabajo pasa de ser una abstracci6n real en el merca

do a serlo en el propio proceso de producci6n puesto que~esde 

que el contenido concreto del proceso laboral está objetivado -

en el medio de trabajo, la capacidad de trabajar en general 

-fuerza de trabajo- se realiza como simple producción de mo

vimiento en general al seno del proceso de trabajo a máquina. 

La funcionalizaci6n mecánica del trabajo deviene, pues! -

tanto la destrucci6n de la fuerza de trabajo en su calidad de -

unidad compleja y diferenciada como el vaciamiento del conteni-· 

do del proceso laboral y la dominaci6n del trabajador por el -

proceso mismo de producci6n concreto maquinista. I,a destruc-

ción de la· fuerza de trabajo es tal, en rigor, para la vieja -

clase obrera proveniente de la manufactura o del artesanado, 

mientras que los efectos destructivos de la maquinaria para la 

fuerza de trabajo en. general se realizan como una destrucción -

.inhibitoria respecto a la fuerza laboral de nueva creación: 

"l~. devastación intelectual, producida artificialmente al - ,.. 

transfonnar a personas que no han alcanzado la madurez en sim-
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ples máquinas de fabricar plusvalor ~devastaci6n que debe dis-

tinguirse netamente de esa ignorru1cia natural que deja en la --

mente sin echar a perder su capacidad de desarrollarse, su na--

tural füCUf!didad-, obligó finalmente al propio parlamento in-

gl~s a invertir la enseñanza elemental en condici6n legal para 

el uso 'productivo' de chicos menores de 14 años"(SBl. Si pera 

el viejo obrero se trata de su abstractificaci6n por la vía de 

la destrucción de lo ya desarrollado, para la nueva clase obre-

ra se trata de su abstractificaci6n por la vía de la destruc--

ci6n de la simple potencialidad. Pero el trabajo a máquina de~ 

truye al obrerc.• no solamente en tanto fwrza laboral compleja -

sino como simple ser viviente ya que "'esa taciturna rutina de 

un tormento laboral sin fin, en la que siempre se repite el mis 

mo proceso mecánico, una y otra vez, semeja el trabajo de Sí si-

to: la carga, como la roca, vuelve a caer sobre el extenuado 

obrero'. El trabajo mecánico ~gi;ede de la manera ~~~ 

el sistema ,nervioso, y a la vez reprime el juego multilateral 

de los ml'.isculos y confisca toda actividad libre, H.sica e inte-

. (59) 
lectual del obrero" ¡ "'un hombre se desgasta más rápidame~ 

te vigilando durante quince horas diarias el movimiento unifor-

me de un mecanismo que ejerciendo, en el mismo espacio de tiem-

po, su fuerza física. Ese trabajo de vigilancia, que tal vez -

sirviera como \ltil. gimnasia· a la inteligencia si no fuera dema

siado prolongado, destruye a la larga, por su exceso, tanto el 

intelecto como el ~uerpo mismo"' (GO). 
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·La funcionalización mecánica ael trabajo "transformando -

al obrero en accesorio autoconsciente ae una máquina parcial" (Gl) 

provoca el vaciamiento del contenido de la actividad laboral -

con la consecuente elirninaci6n al seno del proceso de trabajó -

de las .potencias intelectuales del trabajador, por lo que dicho 

vaciamiento convierte para el obrero el proceso de trabajo en -

no trabajo, i. e., en una a'ctividad naturalística mecánica, pues-

to que ni siquiera s~ aviene a ella el adjetivo de animalezca 

porque lo animal conlleva lo pasional. De esta manera "hasta -

el hecho de que el trabajo sea más fácil se convierte en medio 

de tortura,pue3to que no libera del trabajo al obrero, sino de 

contenido a su trabajo 11
(
621 . El fenómeno de que el proceso de 

trabajo aevenga no trabajo para el obrero es la expresión del -

desarrollo de su papel de instrumento autoconsciente del capi-

tal, de la radicalización de su cosificación. En el viejo pro

ceso laboral basado en el· artesanado, en la cooperación o aún -

·en la manufactura, el capital se convertía principalmente en -

factor subjetivo de dicho proceso, ya que el capital constante 

se reducía en lo fundamental a materia prima, pero factor subj~ 

tivo autónomo interior del proceso concreto de trabajo¡ con la -

corporificaci6n del capital constante como maquinaria, el fac-

tor subjetivo devie·ne fuerza subordinada. al interior del proce

so de trabajo concreto. Ahora el capital al.interior del proc~ 

S•O inmediato de trabajo es cosa y .sujeto subordinado a la cosa 

mientras que antes era sujeto y cosa subordinada al sujeto. 

Históricamente el capital principia su existencia esencialmen-. 

te como sujeto cosificado en tanto fuerza de trabajo comprada -

y, por ello como sujeto cosificado sólo parcialmente, sólo res-
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pecto al proceso abstracto de valorizaci6n; pero al capital le 

va bien en su funcionamiento esencial la cosificación, de ah1 -

que: a) por un lado progresa hacia la cosificaci6n tcndencialmen 

te absoluta del sujeto social mediante su cosificación respecto 

al propio proceso de trabajo y b) , por otro lado le es adecuada 

su corporificaci6n "cosística" en la maquinaria y esta corpori-

ficaci6n es la oondici6n de la cosificación intensifj.cada del -

sujeto social real como cosificación total al seno del proceso 

laboral. 

Todo los perniciosos efectos del carácter del trabajo a -

m5.quina, a saber, la des'.:rucci6n del productor, incluso como --

simple vida humana, la dominación o pasividad del mismo al seno 

del proceso laboral y el vaciamiento del sentido de dicho proc~ 

so, se desarrollan· cuantitativamente marchando así hacia su pe.E 

feccionamiento cualitativo con el desarrollo maquinista, resul-: 

tante de la construcci6n de mejores máquinas y superiores sist~ 

mas autom~ticos de maquinaria merced a la 11ecesaria subsunción 

·en el capital del progreso científico, y por mediaci6n de la -

cual las fuerzas naturales y la naturaleza toda ron aru vez pro:;~ 

sivamente subsumidas en el capital a título de fuerzas product~ 

vas. Particularmente la pasividad destructiva del trabajador -

avanza con la intensificaci6n del trabajo provocada por la ve-

locidad incrementada de las m~quinas asf como por su perfeccio-

namiento.:en cuanto sistema autom~tico de maQejo y transforma--

ci6n del objeto de trabajo. "La construcción perfeccionada de 

la· maquinaria en parte es necesaria para ejercer mayor presi6n 
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sobre el obrero, y en parte acompaña de por sí a la intensifica 

ci6n del trabajo" (fi 3). El punto de partida para que el trabajo 

del obrero ll~gue a ese nivel de la pasividad intelectual que -

los destruye ~más allá de la destrucci6n sufrida por la pérdi

da de su antigua calificación- es la integraci6n del sistema 

automático de maquinaria, ya que representa para el trabajador 

su no contacto con el objeto de trabajo en el proceso de su - -

transformación; pero una vez que dicho sistema queda configurado 

en lo esencial, la principal fuente de esa pasividad destructiva 

es el crecimiento de su actividad mecánica automática, de la f~ 

brilidad de su trabajo, por efec~o del incremento de la veloci-

dad del sistema de maquinaria, y ahora se confunden y superpo--

nen la destrucción del obrero como pasividad intelectual y como 

febrilidad de su acción mecánica. En v,erdad que la·:.posición p~ 

siva del trabajador respecto del proceso mismo de trabajo es la 

expresión directa de su actividad mecánica o repetitiva automá-

tica, carente de imaginación e incapaz de tensar sus potencias 

creativas y espirituales ~y esto sin hacer referencia a la --

abolición del juego de imnilateral de los músculos~, y dicha 

pasividad se ve acrecentada a medida que creoe la febrilidad de 

su actividad mecánica. De ahí que el factor principal en el -

perfeccionamiento de la maquinaria que impulsa hacia la cosifi-. 

caci6n pr~gresiva del productor, hacia su pasividad en el proce

so laboral o, lo que es lo mismo, hacia la crisis del concepto 

de trabajo para el productor individual, hacia el trabajo no --

trabajo y, por ende, lo que impulsa hacia el hombre naturaliza-

do por su mecanización es, precisamente, el incremento de la v~ 

locidad de la maquin.aria. Es por ·el concurso creciente de este 
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factor, que el movimiento al devenir cada vez más repetitivo de 

viene también cada vez más mecánico e inconsciente, más semeja!:!. 

te al puro acto reflejo; pero cuando el movimiento humano es a~ 

to reflejo la vaciedad de la mente de su ejecutor es precisame!:!. 

te el vaciamiento de todo.contenido finalistico de dicho movi--

miento y es, consecuentemente, la realización perfecta del tra-

bajo abstracto porque lo ·que distingue a un trabajo concreto -

de otro, subjetivamente, es la diferente intensionalidad que --

hay detrás de la serie de los actos de sus ejecutantes respecti: 

vos y, al carecer dichos actos de toda intensionalidad, devie--

nen simples mcvimientos incoscientes y, en tal medida, homogé--

neos. 

La velocidad del sistema de máquinas no es necesariamente 

1.o mismo que la velocidad de las máquinas individuales, de he--

cho la velocidad del sistema puede prevenir tanto del perfecci~ 

namiento cuantitativo de la máquina indivi.dual como de su per--

feccionamiento cualitativo, los cuales, al menos dentro de cier 

tos limites son perfectamente distinguibles uno del otro. En 

efecto, las máquinas individuales pueden devenir más producti-

vas no únicamente por un puro incremento de la velocidad a la -

que laboran, sino .tambié~ por la reducción de los desperdicios, 

de una disposici6n mejorada de los instrumentos o por la ampli~ 

ción del radio de acción de la máquina operativa. En estos ca-

sos va de por medio un cambio cualitativo que incrementa la pr~ 

ductividad del trabajo a máquina por que ello no representa ma-

yor. gasto de energia o de atención para el obrero. Tales per-

feccionamientos puramente cualitativos de la maquinaria tienen 
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. . (64) 
el efecto de abaratar la fuerza de .trabajo sin destruirla -

aún m&s; por el contrario, la velocidad incrementada, el perfc~ 

cionamiento puramente cuantitativo de la maquinaria --no nos -

referimos aqui, evidentemente, a su expansión num~rica-- no -

tiene por lo general otro papel que el de incrementar el plus-

valor absoluto por la realización de mayor trabajo en el mismo 

tiempo, en tal situación la máquina no es una mejor fuerza pro-

ductiva, no potencia el trabajo m&s que la antigua máquina, si-

no que es un mejor instrumento de explotación, de succión de la 

fuerza de trabajo ·viva. Sólo los perfeccionamientos cuantitat.:f:_ 

vos o incremento de l.a velocidad de la máquina que no requierer. 

mayor actividad o esfuerzo de cualquier otro 1ndole por parte -

del trabajador., -por ejemplo por una simplificación en la rea

lización de las operaciones de la máquina~, representan la - -

transformación de la máquina en una fuerza productiva social s~ 

perior, .•ya que son los únicos perfeccionamientos de este gene-

ro que potencian al trabajo social de una manera real y no pur~ 

mente aparente. Por ende, en el desarrollo maquinista hay que 

distinguir entre el de~arrollo de la fuerza productiva misma -

de las máquinas y el desarrollo de ~stas en cuanto medios mejo

rados de extracción de plusvalor por mera succión de la fuerza 

laboral. En otros términos, en la mejora de las máquinas hay -

que disti~guir entre la desvalorización indirecta de la fuerza 

de trabajo o producción de plusvalor relativo indirecto, y la -

producción de plusvalor absoluto intensivo; empero la l~gica -

del desarrollo capitalista exige la superposición del desarro-

llo cualitativo y del desarrollo cu-antitativo de la maquinaria, 

de tal· manera que ambos tipos de plusvalor se producen indisolu 
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blemente unidos. Por otra parte, según vimos atrás(GS) la 16g~ 

ca del desarrollo real del capitalismo conlleva que la soluci6n 

tecnol6gica capitalista superponga asi mismo la desvalorizaci6n 

indirecta de la fuerza de trabajo y su desvalorización directa 

destructiva de manera tal que la potenciación efectiva del tra

bajo social va tambi!3n indisolublemente unida a la destrucci6n 

de la fuerza de trabajo compleja. 

El carácter del trabajo a máquina no es menos monstruoso 

para el obrero. global que para el obrero individual¡ si por un 

lado tenemos a la máquina y al obrero; por el otro lado tenemos 

a la fábrica con sus sistemas de máquinas y al cuerpo obrero de 

la fábrica. "La escisi6n entre las potencias intelectuales del 

proceso de producción y el trabajo manual, así como la transfor 

mación de las mismas en poderes de capital sobre el trabajo, se 

consuma, como ya indicáramos, en la gran industria"(GG), y la -

fábrica, en cuanto célula de la. gran industria se estructura de 

manera directa y abiertamente opresiva. "'En la fábrica automá-

tica, la principal dificultad { ••• ) radicaba { •.• ) en la dis

ciplina necesaria para l?grar que los hombres abandonaran sus -

hábitos inconstantes de trabajo e indentificarlos con la regu-

ridad invariable ·del gran autómata. Pero inventar un código -

disciplinario adaptado a las necesidades y a la velocidad del -

sistema automático y aplicarlo con éxito, era empresa digna de 

Hlircule,s, ¡y en eso consiste la noble labor de Arkwight! Inclu 

so hoy día, en que el sistema está º!ganizado en toda su perfe~ 

ci6n { ••• ), resulta casi imposible encontrar, entre los obre-

ros que han pasado la €!poca de la pubertad auxiliares (Jtiles P~ 
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ra el sistema automátíco 1 • El c~digo fabril en el cual el cap~ 

tal formula, como tm legislador privado y conforme a su capri--
,. 

cho, la autocracia que ejerce con sus obreros -sin que en di--

cho c6digo figure esa división de poderes de la que tanto gusta 

la burguesca, ni el sistema·representativo, aún más apetecido -

por ella- no es más que la ·caricatura capitali.sta ele la regu-

laci6n social del proceso laboral, que se vuelve necesaria al -

i~troducirse la cooperaci6n en. gran escala y el empleo de los -

medios de trabajo colectivos, principalmente la maquinaria. La 

libreta ~e castigos, en rn?nos del capataz, reemplaza al látigo 

del n~grero. Todas las ··penas, naturalmente, se resuelven en -

multas en.dinero y descuentos en salario, y la sagacidad legi~ 

lativa de los Licu;rgos fabriles h·ace que la transgres.i6n de sus 

leyes les resulte más lucrativa, si cabe, que el acatamiento -

de las rnisrnas"(G?l. 

La opresi6n y la dorninaci6n fabril del capital se basan -
( 

en la subsunci6n en ~l de las potencias intelectuales objetiva-

dos del proceso laboral, subsunción que estructura al obrero -

. global corno totalidad a merced del capital: "La subordinación -

t~cnica del obrero a la marcha uniforme del medio de trabajo y 

la composición peculiar del cuerpo de trabajo, integrado por in 

dividuos de uno u otro sexo y pertenecientes a diversos niveles 

de edad, crean una disciplina cuartelaria que se desenvuelve -

hasta constituir un régimen fabril pleno y que desarrolla corn-

pletamente el trabajo de supervisión ( ••• ) y por tanto, a la --

vez,. la divisi6n de los obreros entre obreros manuales y capat~ 

ces, entre soldados rasos de la industria y suboficiales indus-
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triales" (.GB); además "la velocidad con que en la edad jevenil 

il se aprer¡de el trabajo con las maquinarias, suprime asimismo la 
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necesidad de adiestrar exclusivamente como obreros ~ecánicos a 

una clase particular de obreros. En la fábrica, los servicios 

de los simples peones son en parte su.stituiblcs por máquinas; -

en parte, debido a su absoluta simplicidad, permiten el cambio 

ra~ido y constante de las personas condenadas a esa faena"(Gg); 

y "aunque ahora, desde el punto de vista tecnológico, la maqui-

naria arroja por la borda el viejo sistema de la división del -

trabajo, en un primer momento este sistema vegeta en la fábrica 

por la fuerza de la costumbre; cono tradi cci6n heredada de la ma-

nufactura, para después ser reproducido y consolidado por el c~ 

pital de manera sistemática y bajo una forma aún más repulsiva, 

como medio de explotación de la fuerza de trabajo. La especia-

lidad vitalicia de ~~ una herramienta parcial se convierte 

en la especialidad yitalicia de servir a una máquina parcial. -

Se utiliza abusivamente la maquinaria para transformar al obre-

ro, desde su infancia, en parte de una máquina parcial. De es

ta suerte no s6lo se reducen considerablemente los costos nece-

sarios para la reproducción del obrero, sino que a la vez se --, 

consuma su desvalida dependencia respecto al conjunto fabril; -

respecto al capitalista, pues" (?O). 

En vista de todo lo anterior no resulta extraño en lo ab-

soluto que con la maquinaria haga su aparición por vez primera 

la lucha contra el propio medio de trabajo. "La lucha entre el 

capitalista y el asalariado principia con la relación capitali~ 
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ta misma, y sus convulsiones se prolongan durante· todo el pedc).: 

do manufacturero. Pero no es sino con la introducción de la --

maquinaria gue el obrero combate contra el medio de t~abajo - -

mismo, contra el modo material de existencia del capital. Su -

revuelta se dirige contra esa forma determinada del medio de -

producci6n e1~ cuanto fundamento material del modo de producción 

capitalista"(?l) El enemigo del obrero adguierc por primera --

vez una existencia material claramente perceptible a la vez que 

abrumadoramente cercana a él. En verdad que, dado su carácter, 

la maquinaria totaliza la contraposición entre el capital y el 

obrero al estructurar un proceso laboral ~ntitéticamcnte escin-

dido: "La figura autonomizada y enajenada que el modo capitali! 

ta de producción confiere en general a las condiciones de tra-

bajo y al producto del trabajo, enfrentados al obrero, se cesa

rrolla con la maquinaria hasta convertirse en antitesis radi-

cal" (72 ) y es que ahora "el medio de trabajo asesina al traba-

jador. Esta antítesis directa aparece de la manera más tangí-

ble, sin duda, donde quiera que la maquinaria recién introduci

da compita con la industria artesanal o manufacturera tradicio

nales. Pero en la propia gran industria, el continuo perfeccio:

namiento de la maquinaria y el desarrollo del sistema automáti

co, operan de manera an~loga 11 < 73 >¡ la maquinaria pues, desarro

lla la contraposición entre el trabajador y las condiciones de 

trabajo por un lado y, por otro, entre éste y el producto del -

trabajo. 

La contraposici5n entre las condiciones de trabajo y el -

obrero se desarrolla hasta antítesis radical porque aquéll~s le 
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son a éste m~s ajenas que nunca dado que el papel del factor -

subjetivo del proceso laboral esta ahora absolutamente rebaja-

do: no se requiere su habilidad ni su inteligencia, no se de-

pende de su v~gor fisico ni de su ritmo; por ello mismo la con

traposición entre las .condiciones de trabajo y el obrero ha - -

abandonado la pura esfera del proceso abstracto de valorización 

para internarse ahora tambi~n a la esfera del proceso concreto 

de trabajo. La habilidad y la inteligencia han cedido su lugar 

a la ciencia incorporada en la maquinaria¡ la fuerza y el ritmo 

del obrero han sido suplantados por las fuerzas naturales igua~ 

mente incorporadas a la maquinaria, es decir; a las condiciones 

objetivas de proceso de trabajo, y en cuanto ajenas, se han 

transladado la mayoria de las condiciones subjetivas de ese pr~ 

ceso, las cuales, encuanto del obrero, eran vendidas al capital; 

se amplia el campo de las condiciones objetivas del proceso la

boral a costa de la reducción del campo de sus condiciones sub

jetivas y ello ocurre, necesariamente, como enriquecimiento del 

capital y como empobrecimiento del obrero. En efecto, aun cua!: 

do las condiciones objetivas y subjetivas del proceso de traba-.

jo pertenezcan ambas al capital, las primeras como capital con~ 

tante y las segundas como fuerza de trabajo en que corporifica 

el capital variable, en la producción no maquinizada el.capi~ 

tal tiene que p~gar, que comprar, como fuerza de trabajo tanto 

la habilidad y la inteligencia capaces de alcanzar determinado 

fin cualquiera,asi como la capacidad de realizar el movimiento 

fuente de las transformaciones concretas cuya serie constituye 

el proceso mismo de trabajo. Empero en la producción maquiniz~ 

da el fin concreto del proceso de trabajo est~ ya prefigurado -
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en el sistema de máquinas mediante la aplicación de las poten--· 

cias intelectuales del proceso de trabajo devenidas ahora en 

ciencia encurnada en la propia maquinaria; por otra parte, la 

realízaci6n de la ciencia en la maquinaria supone la persecu-

cHm del fin concreto del proceso de trabajo mediante la utili

zación de fuerzas naturales cuya capacidad y potencia también -

se ha realizado ~n la maquinaria. Y en cuanto ciencia y fuer-

zas naturales estos ~gentes del proceso de producción no cues

tan un centavo, mientras que su objetivación adecuada al proce

so concreto de producción -y a la e:xplotaci.ón acrecentada del 

trabajador- han costado el trabajo de los propios obreros como 

plusvalor, i.e., como trabajo gratuito para el capitalista; y -

aún abandonando este último punto de vista y adoptando aquél de 

que el costo de las máquinas es el valor del capital que encie

rran (que no es otra cosa que la e:xpresión del tiempo socialmen 

te necesario para su construcción), se trata, en todo caso, de 

un costo que el capitalista recupera porque reaparece en el va

lor del producto, mientras que la reproducción -que no reapar! 

ci6n- del costo de la fuerza de trabajo como.otra par~e del v~ 

lor del producto no es suficiente para consolar al capital pues 

de lo que se trata no es, primeramente, de su reaparición, sino 

de su reducción ya que dicha reducción representa la obtención, 

acrecentada de plusvalor {desarrollo capitalista). Y, precisa

mente, la reducci6n del campo de las condiciones subjetivas del 

proceso de trabajo significa la reducción de aquel costo a re-

producir como valor de la fuerza de trabajo previamente adelan 

tado por el capitalista y significa, por tanto, el incremento -



173. 

del plusvalor¡ mientras que la 'ampliaci6n del campo de las con

diciones objetivas del proceso de producci6n, en cuanto propie

dad que son del capital no le preocupa en lo más mínimo puesto 

que sus costos (cuando son producidas) o bien sus costos de uti 

lización (cuando son no producidas, como es el.caso de las cien 

cias o de las fuerzas naturales} simplemente se transfieran al 

valor de la mercancía. 

Por otra parte la contraposición entre el obrero y el re

sultado del trabaj;oen cuanto entidad ajena al primero también -

se desarrolla hasta antítesis radical. Y en este sentido no se 

trata aguí ·de que el producto del trabajo sea menos propiedad 

pr.i vada del obrero que antes; en cuanto valor de uso portador -

de un valor dicho producto del proceso maquinizado de trabajo -

sigue siendo tan su no-propiedad como antes de que fuese produ.9_ 

to·fabrilmente obtenido. Sin ebargo ahora, y como resultado de 

la reducción del campo de las condiciones subjetivas del proce

so de producción, se trata de un valor de uso producido cuya r~ 

laci6n con el obrero individual como productor ha sido destrui

da en lo esencial, y ello de doble manera: a) la coseidad del -

producto como estructura total y diferenciáda es absolutamente 

inalcanzable ahora como resultado de la puesta en movimiento de 

las solas habilidades empobrecidas del obrero; se trata ahora -

de la materialización de un fin concreto en dicha estructura có 

sica que es ajeno en cuanto tal fin a las capacidades del pro-

ductor así como a los movimientos o actividades realmente des-

plegada por él; b) la coseidad del prod.ucto en cuanto masa del 

mismo es no menos absolutamente inalcanzable por la actividad 
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del obrero, el volumen y la extensión cuantitativas del produc-

to no. guardan relación alguna con la suma de potencias físicas 

del obrero. De esta suerte el producto concreto se ha divorcia 

do del productor en cuanto a su calidad y en cuanto a su canti-

dad; en cuanto a su calidad porque es inalcanzable como resulta 

do de su inteligencia y de sus habilidades; en cuanto a su can-

tidad porque aun suponiendo que el productor poseyera las cuali 

dades adecuadas para obtener la calidad que es la unidad compl~ 

ja del producto, la masa del mismo está más allá de toda propoE 

ción con la fuerza física del productor. 

4.6 El·trabajo en general y el trabajo fabri! y otras confi-

gura_ciones históricas del proceso de trabajo. 

De acuerdo a la definición del trabajo como actividad te 

leológica o finalística tenemos que si bien podemos decir que la 

presencia en este proceso del medio de trabajo es la demostra--

ción de dicho carácter teleológico, este mismo carácter se ex--

presa sin más, inmediatamente en el efecto del trabajo como ac-

tividad t'.itil; t'.itil en tanto final:i.stica. Dicho de otra manera, 

el fin t'.itil buscado conscientemente se expresa de manera direc-

ta en el producto obtenido al término de la actividad laboral, 

en el valor de uso producido. Ahora bien, esto significa que -

el procesó de trabajo logra su unidad y su sentido en cuanto es 

sintetizado por el valor de uso en tanto tal, i.e., terminado, 

completo, de aqu1 que dependiendo de cómo se obtenga este fin -

t'.itíl, este valor de uso, bien por la acción de un t'.inico ejecu--



tante del proceso 6 bien por la cooperación de un conjunto ae -

trabajadores, tendremos el trabajo como individual ó como colee 

tivo. 

En su calidad de actividad material mediada por la cons--

ciencia, el trabajo 6 proceso laboral contiene en sí mismo dos 

momentos, el proyectivo y el ejecutivo ( danos aquí por supues-

tas las precondiciones de ambos más allá de ellos mismos) los -

que, a su vez, pueden subdividirse en otros submomentos; empero, 

los dos momentos principales son los ya señalados¡ la efectua--

ción de cualquier momento o submomento del proceso laboral es -

una función que se desempeña en dicho proceso, siendo la fun---

ci6n proyectiva y la ejecutiva las dos funciones. generales del 

proceso labora+. Resulta obvio que tratándose del trabajo indi 

vidual su ejecutante reune todas las funciones en su misma per-

sena, mientras que, por el contrario, tratándose del trabajo co 

lectivo o cooperativo existe la posibilidad de la separación de 

las dos funciones. generales y la necesidad de la separación de 

las subfunciones respectivas. En otros términos, en cuanto pa-

samos del trabajador individual al trabajador colectivo es pos:!:_ 

ble separar las funciones proyectiva y ejecutiva del proceso l~ 

boral decantandolas en diferentes miembros del trabajador colee 

tivo, escindiéndose ~ste en los directores del proceso de traba 

jo y los ejecutantes del mismo, En este caso tene.mos la figura 

general del proceso de trabajo inmediato e~cindiad?4k'sci~dido -

porque las potencias intelectuales y las potencias materialesC 75
> 

del mismo se h.an separado resultando a~i que el productor dire9_ 

to o ejecutante del proceso'laboral deviene objeto autoconscie~ 
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te -valor de uso subjetivo- del productor indirecto o diri--

. gente del proceso laboral. Ejemplos históricos de tal figura -

escindida del proceso de trabajo los encontramos sistem§ticamen 

te s6lo en la construcci6n de los grandes centr~_rituales de -

las sociedades del tipo asiático mediante el trabajo de escla--

vos y sus directores, y en las figuras cooperativa simple y de 

la. gran industria.· de la producci6n capitalista (existen otros 

ejemplos esporádicos en la construcción de enormes artefactos -... 
bélicos por los.guerreros de la antiguedad o dela edad media, -

entre otras, y de otra 1ndole en los actuales países "socialis-

tas"y su trabajo industrial). Por otra parte, la divisi6n de -

las subfunciones -ya sean proyectivas o ejecutivas- es abso-

lutamente necesaria si el trabajo ha de ser efectivamente colee 

tivo y no la simple yuxtaposición temporal o espacial de proce-

sos independientes de trabajo¡ tal subdivisi6n está entonces -

presente por necesidad ahn en las formas más elementales del -

trabajo colectivo, por ejemplo, en el translado de mano en mano 

de los ladrillos para una edificaci6n cualquiera, la subsunci6n 

ejecutante de este momento del traslado de los ladrillos que a 

cada miembro del obrero colectivo le corresponde, es la de roo-

ver los ladrillos cierto espacio espec1ficamente determinado, -

se trata aqut de subfunciones cualitativamente iguales a no ser 

por el espacio en que se ejercen. Claramente pues, el trabajo 

realmente colectivo supone a~g6n tipo de divisi6n del trabajo, 

es a esto a lo que nos referimos cuando afirmamos que el traba

jo colectivo conlleva la necesidad de la separaci6n de las sub-

funciones del proceso labora+, por simples o complejas que las 

mismas pueden ser. Lo que s1 no es en absoluto necesario para 
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la determinac:i:6n del trabajo colectivo es la escisión de las 

dos funciones generales ya ind.icadas, i. e., d~ la proyectiva y 

de la ejecutiva. 

Por otra parte, resulta claro que supuesta la escisión --

del obrero colectivo en funciones decantadas de manera permanen-

te en. grupos diferentes de individuos, tendremos entre los di

rectores del proceso de trabajo asi como entre sus ejecutantes 

toda una serie de. 9ractacj_ones que, de acuerdo a la subfunción -

que desempeñan, "están más cerca o más lejos del manejo del ob

jeto de trabajo 11
(
76 l. En figuras escindidas del proceso de tra 

bajo y precapitalistas los directores del proceso formaban cas-

tas supe:i;iores, mientras que tratándose de dicha figura escind1:_ 

·' da del proceso laboral pero espécificamen te capitalista, los di 

.1 

·1 

t l 

1; ... 

p 
6 

rectores son empleados a sueldo del capitalista, y ocasionalme~ 

te, sobre todo en etapas tempranas del desarrollo capitalista, 

el capitalista puede intervenir activamente en la dirección del 

proceso laboral. En cuanto a la cooperación simple como figura 

de la producci6n capitalista se da ya claramente la separación 

de las dos funciones_ generales del proceso de trab~jo, pero la 

simplicidad del mismo hace que se trate de una separación pur~~ 

mente artificual en la rnayor1a de los casos (salvo cuando inter 

viene alg6n saber t~cnico relativamente complejo, como ocurre -

en la construcci6n de grandes edificaciones o edificaciones es-

peciales). Cuando la cooperaci6n se desenvuelve a cooperación 

basada en la división del trabajo o manufactura, a~n existiendo 

ya en ella un cierto. grado de escisi6n entre las funciones pro

yectiva y ejecutiva del proceso laboral ésta es muy tenue, refe 
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rida a disposiciones muy generales, sobre la materia prima por 

ejemplo(??); más bien lo que predomina, por un lado, es todavía 

una unidad esencial de potencias intelectuales (proyectivas) y 

materiales (ejecutivas) del proceso de trabajo en cada obrero -

individual, y por otro la separaci6n de subfunciones entre los 

distintos obreros individuales; es decir se mantienen la unidad 

de funciones proyectivas y' directivas en el propio trabajador 

pero ahora con el alcance reducido a una parte del proceso lab~ 

ral (con el cercenamiento de potencialidades del obrero indivi--

dual que, segGn vimos, ello implica). Tratándose de la. gran i~ 

dustria o modo de producci6n específicamente capitalista, las -

potencias intelectuales del proceso laboral encarnan en el sis-

tema mismo de máquinas y fuera de ~l s6lo existen en lo funda--

mental en la persona de los ingenieros y t~cnicos que, constan-

temente idean nuevas maquinarias y disposiciones de las mismas; 

en cualquier caso estos e~pecialistas de las potencias intelec-

tuales del proceso de trabajo son una infima minoría respecto -

de los productores directos; Por lo demás, en cuanto la fun--

ción directiva del proceso de producción no es neutral, i.e., -

supone que la obtenci6n del fin 6til del proceso concreto de --
1 

trabajo se realice de la manera más acorde al proceso abstracto 

de valorizaci6n, los detentadores de la función proyectiva o d! 

rectiva aparecen como agentes directos del capital, como el ca

pital personificado por lo que, por primera vez en la historia 

de las· figuras del proceso de trabajo se llega a una en la cual 

las potencias intelectuales del proceso de trabajo sólo se rea

lizan como tales: a) en la medida en que sirven a un fin ajeno 

al propio proceso de trabajo, al fin del capital, y b), separa-
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damente del productor directo. Consiguientemente, la organiza

ción específicamente capitalista del proceso de trabajo supone: 

a) en primer término la realización enajenada de las potencias 

intelectuales del proceso laboral por la sumisión del sentido -

concreto del proceso a su sentido valorizador abstracto y b) , -

el papel del productor directp, de las potencias materiales su~ 

jetivas del proceso de trabajo, como objeto de las potencias in 

telectuales de ese proceso separadas de él. Se trata de una co 

sificación del productor por partida doble: a la cosificación -

precapitalista puramente humana de devenir objeto de la volun--

tad de otros se le superpone la cosificación capitalista inhuma 

na de devenir objeto de la "voluntad" del capital. 

La pura configuración capitalista formal del proceso lab~ 

ral representa ya una subversión del proceso de trabajo inrnedi~ 

to por cuanto éste queda sometido al proceso abstracto de valo-

rización y por ende el fin concreto del proceso se realiza sí y 

sólo sí simultaneamente realiza el fin abstracto de la valoriza 

ción, -Y esto es específico de todo proceso capitalista de traba 

jo cualquiera que sea su configuración concreta. Pero tratando 

se de ~ª- gran industria como modo de producción específicamente 

capitalista la subversión del proceso de trabajo inmediato va -

' m&s all& porque en él se da ahora una separación específica de 

las funciones proyectiva y ejecutiva: a diferencia de la anti-t--

·. guedad asHitica, por ejemplo, ahora los ejecutores del·proceso -

de trabajo son objeto no de sujetos que encarnan la función di

r~gente sino de estos dirigentes en cuanto objetos del capital. 
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Si en la forma precapHalista del proceso laboral escindido los 

portadores de la función directiva eran sujetos, en cuanto al 

proceso laboral deviene proceso concreto de trabajo y proceso -

abstracto de valorizaci6n los portadores de la funci6n directi-

va, a pesar de seguir siendo sujetos en cuanto al proceso con--

creta de trabajo, devienen ahora objetos en cuanto al proceso -

abstracto de valorización, mientras gue los ejecutantes del tr~ 

bajo devienen doblemente objetos: una vez en cuanto al proceso 

de trabajo y otra vez en cuanto al proceso de valorización; tra 

tándose del primer proceso están sometidos a los directores del 

proceso, tratándose del segundo están sometidos junto con estos 

al capital. El desarrollo capitalista se muestra as1 como. 1~ .-:". ·.,· :;:· 

gue es: dominación progresiva del valor de uso por el valor es-

tructurada en capas sucesivas, en tanto expresión del desarro--

llo de relaciones sociales cosificadas o enajenadas. 

Toda figura escindida del proceso laboral supone, por de--

finición que "el cerebro y la mano" no forman un sistema inte--

grado, esto se muestra a partir del examen de las dos figuras -

históricamente reconocibles del proceso de trabajo escindido, i. 

e., la del trabajo esclavo de la antiguedad asi~tica (y las - -

otras formas de cooperación m~s o menos compulsiva que aparecen 

a lo largo de la historia) y el trabajo basado en la gran indu~ 

tria (lo que incluye a los paises "socialistas" actuales). En 

el caso del trabajo esclavo de la antiguedad asi~tica las fun-

cione~ ejecutantes del proceso laboral suponen una acción sobre 

el objeto tan directa y tan sencilla que basta con la simple 
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existencia humana del trabajador, aquí la acción de cerebro so-

bre los masculos es directa, i.e., no supone el momento proyec-

tivo respecto del proceso global de trabajo por parte del trab~ 

jador directo (lo cual ocurre también en la manufactura) ni una 

especial coordinación entre momento ejecutivo y momento proyec-

tivo (lo que si ocurre en la manufactura). En cuanto a la gran 

industria la acción que el trabajador ejerce sobre el objeto es 
v. 

tan indirecta que también basta con la simple existencia humana 

del trabajador y, nuevamente la acci6n del cerebro sobre los --

ml:'1sculos es directa, En ambos casos se trata de potencias int~ 

lectuales que devienen directamente materiales en el movimiento 

mecánico, prácticamente irreflexivo de los musculas. Existen -

pues las potencias intelectuales que se concentran en la fun--

ción proyectiva del proceso laboral y aquellas otras que se po

nen en movimiento en la propia función ejecutiva del mismo. 

Tratandose de las f~guras escindidas del proceso laboral son 

las primeras las que desgarran de la personalidad del productor 

directo individual e, incluso, del ejectante colectivo • 

Los dos tipos de potencias intelectuales apenas se distin 
~¡ 

í • guen entre si en cuanto el proceso de trabajo es individual: el 
.__; 

J 
f"f 
í 1 -
f 1 

b, 

l i 

plan o proyecto del proceso aparece primero en la mente del pr~ 

ductor de manera m~s o menos. general; a medida que el proceso -· 

se desarrolla, de acuerdo a las resistencias opuestas por el o~ 

· jeto, el plan se reconsidera reafirmandose o modificandose; se 

trata aqui de la habilidad personal, con sus cualidades y defi--

ciencias, la que obedeciendo al plan. general inicial permite 6 -

no su cu,mplimiento. La concordancia entre el plan inicial y el 

-
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resultado final ser~ siempre variable y estar:i siempre sujeta· á-

la posibilidad del error personal el cual puede desde frustar -

el proceso hasta acercarlo en mayor o menor medida al fin desea 

do. En todo caso, esta tensión entre el proyecto original y 

las habilidades personales p.uestas en movimiento es el continuo 

en el que las potencias intelectuales proyectivas y las poten--

cias intelectuales ejecutivas se alteran ora identificandose -

ora disti~guiéndose. Lo característico es.aquí que el fin o 

proyecto está siempre presente como guía de la actividad, de ma 

nera tal que puede decirse que, por lo .menos tcndencialmente, -

es el proyecto como totalidad la guía de los músculos, dandose 

as1 la identificaci6n de los dos tipos de potencias intelectua-. 

les. 

Totalmente otra es la situaci6n en el caso del trabajo c~ 

lectivo escindido. En este caso la coordinaci6n de los ejecu--

tan tes supone la presici6n del.proyecto inicial, su determina--

ci6n particular y no s6lo general, la cual crecer~ en relación 

a la complejidad de dicho proyecto. Aquí la habilidad personal 

es, por lo. general, de importancia secundaria pqrque, por un la 

do, la di visi6n de las sub funciones ejecutivas supone un cúmU-: 

lo restri~gido de habilidad personal exigida por el proyecto a 

cada participante ( a m§s divisi6n del trabajo menos habilidad 

requiere cada productor·) y, por otro lado, la tendencial part! 

· cipaci6n de varios operarios en la realizaci6n del mismo tipo -

de subfunci6n resulta en que las deficiencias de los unos se com 

pensen con las eficiencias de los otros. Por lo demtts el plan 
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original altamente preciso supone un conocimiento igualmente 

preciso de las resistencias que es capaz de levantar el objeto 

asi como de los medios para superarlas, por ello la concordan-

cia entre el plan inicial y el resultado final serft siempre - -

grande, mientras que las posibilidades de fracaso del proyecto 

son mínimas por lo que incumbe a la función ejecutiva y, por el 

contrario, se concentran en la función proyectiva. En este ca

so no es en absoluto el proyecto inicial la guia permanente de 

los mfisculos, sólo lo es indirectamente, como guia presente en 

las ordenes de los proyectivas del proceso, entre los cuales c~. 

be incluso una división de su función proyectiva directiva en -

la ejecución de diferentes momentos del proceso, surgiendo asi 

una distinción entre las potencias intelectuales ejecutantes en 

aquellas directas y aquellas otras indirectas: las directas se 

rian las de los trabajadores en contracto con el objeto o -

los medios del trabajo, las indirectas serian los de los di 

rigentes-capataces de las.subfaces del proyecto global. Ha-

cen asi su aparición aquellos participantes en el proceso la

boral que ni proyectan ni ejecutan, s6lo dirigen; lo caracte 

ristico de esta función directiva es su par.ci ali dad y su - :'.

existencia como mera excrecencia de la función proyectiva gene

ral. Todo lo reci€n dicho biene bien a los procesos cooperati

vos de trabajo escindido sin maquinaria; la construcción de las 

piramides egipcias, de las obras de irrigación en las socieda-

des asi~ticas, la construcción de los acueductos romanos o de -

las mftquinas guerreras de la edad media, etc·. En el caso de -

la .figura escindida del trabajo pero basada en la maquinaria la 
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habilidad personal desempeña un papel infimo dado que el proce-

so de trabajo posee un cuerpo objetivo de manejo veloz de las -

herramientas; de hecho el fin del proceso, el proyecto, aparece 

como potencia objetiva plasmado en ese cuerpo objetivo del pro

ceso, bajo la forma de un arreglo determinado de maquinaria es-

pecífica. Esto, a su vez, presupone un proyecto perfectamente 

determinado, y su pref~guraci6n en la maquinaria descarta las h~ 

bilidades personales las cuales, frente al cuerpo o)Jjetivo del 

proceso y el plan que lo determina, sólo son ahora "fuente de -

error"(?S); la concordancia entre el proyecto inicial y el re-

sultado final es ah6ra prácticamente absoluta tanto en calidad 

como en cantidad. Lo distintivo desde el ángulo que .nos inter~ 

sa' es que ahora las funciones proyectiva y ejecutiva son abso-

lutamente distinguibles puesto que son absolutamente ajenas en

tre s1, han cristalizado perfectamente en el cuerpo de índivi-

duos distintos. El desgarramiento entre las esferas subjetivas 

constituyentes delproceso de trabajo se ha consumado de la mane 

ra m~s acabada, históricamente perfecta en tanto determinada 

por el propio medio del trabajo y no por el objeto del mismo. 

En la cooperaci6n o en la manufactura el desgarramiento -

del trabajador consiste en la reducción del obrero a una simple 

subfunci6n parcial análoga completamente a la que realizan sus 

compañeros y la cual generalmente representa un grado importan-

te de ~ntegración entre las funciones proyectiva y ejecutiva -

de-1 trabajo. Las cosas cambian en la gran industria, ahi se tra 

ta del desgarramient? de la pura subfund.ón mecánica elemental 

respecto del obrero en cuanto personalidad total constituida en 
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buena parte por pote~cialidades aún no desarrolladas. Por lo -

demás en la manufactura Ja división del trabajo surge de una mane 

ra prácticamente espontánea, sin planeaci6n, simplemente se tra 

ta de la tendencia al desmembramiento azaroso de los viejos ofi 

cios artesanales en operaciones parciales, esto explica el 

hecho de que esta figura del proceso de trabajo aún no presenta 

la separaci6n neta entre las dos funciones generales del proce-

so laboral, sino la división de subfunciones la cual, al mante-

nerse en cada división la unidad de lo proyectivo y de lo ejec~ 

tivo, representa la reducci6n, relativa al artesanado, del ra-

dio de acción de ambas. funciones en cada trabajador individualr 

se trata, ·de hecho, de un trabajo colectivo estructurado como 

la suma de trabajos individuales. 

Resalta con toda claridad la posibilidad de un proceso de 

trabajo colectivo no escindido tal como el que realizaban en 

los albores de la humanidad los grupos de cazadores y recolect~ 

res de alimentos <79 >, o bien, como el trabajo que ejecutaban --

las comunidades básicas de las estructuras de la figura asiáti-

ca de la reproducción social. Ambos tipos de procesos labora--

les ~aben en Jo queM:ux denomino "primer estadio" del proceso so-

cial de trabajo(BO). La cuestión que se plantea aqu1 es cómo -

seria ese •tercer estadio" de unidad comunista superior del pro-

ceso de trabajo. La propia definición de Marx requiere que el 

trabajo sea directamente social, i.e., que la f;igura de la re--
1 

producci6n social sea po11tica,,comunitariarnente ,establecida y, 

por tanto, debe tratarse de una f;igura no enajenada de la repr~ 

ducción social; pero adem~s de las relaciones mercantiles de ti 
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do tipo,"en la ;fase superior de la sociedad comunista", debe de 

saparecer "la subordinación esclavizadora, de los individuos a 

la división del trabajo, y C.'On ella, la oposici_ón entre el traba 

jo intelectual y el trabajo manual" "sólo entonces podrá reba-

sarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y 

la sociedad podrá escribir en su bandera: ¡De cada cual, según 

su capacidad; a cada cual, ·según sus necesidades" ( Sl). En - · 

otras palabras, ·además de que el trabajo sea directamente so-

cial, tan~ién debe de lograr la integración de las funciones -

proyectiva y ejecutiva al tiempo q\1e hace variables las subfun-

ciones <;:'lle reca8n · en los diferentes miembros de 1 trabajador c~ 

lectivo. Por ello dice Marx: "Pero si hoy en día el carobio de 

trabajo sólo se impone como ley ~~ avasalladora y con el -

efecto ciegamente destructivo de una ley natural que por todas 

partes topa con obstáculos, la. gran industria, precisamente por 

sus mismas catástroles, convierte en cuestión de vida o muerte 

la necesidad de reconocer como ley social general de la produc-

ción el cambio de los trabajos y por tanto la mayor multilater~ 

lidad posible de los obreros, obligando, al mismo tiempo, a que 

1 as circunstancias se adapten a la aplicación ~~ de dicha 

ley. Convierte en cuestión de Vída o muerte el sustituir esa -

monstruosidad de que se mante~ga en reserva una miserable pobl~ 

ci6n ·obrera, pronta para satisfacer las variables necesi0ades -

de explotar que experimenta el capital, por la disponibilidad -

absoluta del·hombre para cumplir las variables exigencias labo-

rales; el remplazar al individuo parcial, al ~ero portador de·-

una función social de detalle, por el individuo totalmente de--
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sarrol1a_9o, para el cual las diversas funciones sociales son 

modos alternativos de ponerse en actividad 11 <82 l. La división -

del trabajo "ese~ec p~~~ltr~ de la sabiduría artesanal, se 

convirtió en tremenbunda necedad a partir del momento en que 

el relojero Watt hubo inventado la máquina de vapor, el varbero 

Arkwight el telar continio, y el orfebre Fulton el barco de va

por" ( 83). 

4. 7 Efectos del modo maquinista de producción sobre el obrero, 

Al margen del carácter del trabajo a máquina en sí mismo, 

de sus efectos sobre la fuerza de trabajo en su calidad de fac-

tor subjetivo del proceso laboral examinados atrás, la produc-

ci6n maquinizada tiene efectos específicos sobre la fuerza de -

trabajo en cuanto valor así como sobre las condiciones sociales 

de la misma; de hecho, dada la·dominación social a que está suj~ 

ta la clase obrera y que se constituye de por sí en la pura re-

lación social formal capitalismo, esa dominación social se con-

solida y se extiende en relación con la caida del valor de la -

fuerza de trabajo producida po·r el desarrollo y la extens:(.ón --

del sistema maquinista o de fábrica. 

La producción fundada en. la maquinaria desvaloriza direc.:.: 

tamente la fuerza de trabajo. "Todo el sistema de la produc---

ci6n capitalista se funda en que el obrero vende su fuerza de -

trabajo como mercancía. La división del trabajo unilateraliza 

esa fuerza de trabajo, la convierte en esa destreza totalmente 

particularizada que consiste en el manejo de una herramienta 

parcial. No bien el manejo de una herramienta recae en la m~~~ 
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quina, se extingue a la par del valor de uso, el va1·or de cam:..-" - - - ---

bio de la fuerza de trabajo. El obrero se vuelve invendible, ---
como papel moneda puesto fuera de circulaci6n"(B4l. "'Cuando --

quiera que una operaci6n exige mucha destreza y una mano segu-

ra, se la retira lo más pronto posible de las manos del obre.ro, 

demasiado diestro y a menudo proclive a irregularidades de todo 

tipo, para confiarla a un mecanismos peculiar, también regulado 

que un niño puede vigilarlo' . 'En el sistema automático el ta-

. lento del obrero es desplazado progresivamente'. 'El perfecc:i.o-

namiento de la maquinaria no s61o requiere una reducción en el 

número de los obreros' adultos ocupados para alcanzar determina-

do resultado, sino que sustituye una clase de individuos por 

otra, los más calificados por los menos calificados, adultos y 

jóvenes, hombres por mujeres. Todos estos cambios ocasionan - -

fluctuacibnes en.la tasa del salario'" (SS). :Estamos. ahora frente 

a la destrucción sistemática de la fuerza de trabajo como riqu~ 

za social costosa para el capital. Pero una vez que el obrero 

se ve destruido a si mismo como fuerza de trabajo compleja, su 

propia familia en tanto suma de fuerzas de trabajo simples es -

vuelta en contra suya por el capital. "La maquinaria, en la m~ 

dida en que hace prescindible la fuerza muscular, se convierte 

en medio para emplear a obreros de escasa fuerza física o de de 

sarrollo corporal incompleto, pero de miembros más ágiles. !Tra-' 

bajo femenino· ·e infantil fue, por consiguiente, la primera con

s~gna del empleo ·capitalista de maquinaria! As:!'., este poderoso 

remplazante de trabajo y de obreros se convirti6 sin demora en 

medio de aumentar el número de los asalariados, sometiendo a to 

dos los integrantes de la familia obrera, sin distinción de se-
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xos ni edades, a la f~rula del' capital. El trabajo forzoso en 

beneficio del capitalista no s6lo usurpó el lugar de los juegos 

infantiles, si.no también el trabajo libre en la esfera domésti-

. ca, ejecutado dentro de Hmi tes decentes y para .la familia mis

ma11 (8G). Y con.la subsunción de la familia obrera en el capi--

tal viene simultáneamente una desvalorización directa adicional 

de la, fuerza de trabajo del obrero varón adulto ya que "el va--

lor de la fuerza de trabajo no estaba determinada por el tiempo 

de trabajo necesario para mantener ·a1 obrero adulto individual, 

sino por el necesario para mantener a la familia obrera. Al 

arrojar a todos los miembros de la familia obrera al mercado de 

trabajo, la maquinaria distribuye el valor de la fuerza de tra-

bajo entre su familia entera. Desvaloriza, por ende, la fuerza 

de trabajo de aquél. Adquirir las 4 fuerzas de trabajo en que, 

por ejemplo, se parcela una famili~, tal vez cueste más que an-

taño adquiiir la fuerza de trabajo del jefe de familia, pero, -

en cambio 4 jornadas laborales remplazan a 1, y el precio de -

las mismas se reduce en proporción al excedente del.: plustrabajo 

de los 4 obreros con respecto al plustrabajo de l. Para que vi 

va una familia, ahora son cuatro personas las que tienen que su 

mimistrar al capital no s6lo trabajo, sino tambHin plustraba.:.-

jo." l 87 l. Respecto del obrero var6n adulto se trata de una des

valorizaci6n directa de su fuerza de trabajo porque la diferen-

cia entre el viejo valor de la misma y el nuevo ingresa en los 

.dominios del plusvalor como plusvalor relativo directo. En re-

sumen podemos decir.que la desvalorizad.6n de la fuerza de tra-

bajo por efecto .de su reducción a fuerza de trabajo simple, pro-

voca su desvalorizaci6n directa adicional a causa de la incorp~ 
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raci6n de la familia obrera al mercado de la fuerza laboral. 

Una vez conseguida en lo fundamental la .creación del fac

tor subjetivo simple del proceso de trabajo la tendencia hacia -

la gra~uidad de la fuente de la riqueza abstracta ya sólo puede 

desarrollarse, esencialmente,por la desvalorización de la fuerza 

de trabajo mediada por la desvalorización de los medios de sub-

sis~encia·, i.e., el camino para tender hacia dicha, gratuida ya 

no es ct:ro en esencia que el desarrollo de las fuerzas productivas 

capitaHstas. Pero a pesar de que la creación de la fuerza de -

trabajo simple ya fue lograda en lo fundamental, resulta de la 

ma:i•or importancia la duplicación o triplicación de esa fuerza·-

de trabajo simple por la extensión de la explotación capitalis-

ta a la propia familia obrera. "De este modo, la maquinaria 

desde un primer momento amplia además del material humano de 

explotación, o sea el campo de explotación propiamente dicho de 

capital, el, grado de dicha explotación"(BB). La desvaloriza--

ción de la fuerza de trabajo resultante de la introducción de -

la maquinaria ejerce una presión tan grande sobre la familia 

obrera, que se llega incluso a· la negaci6n de la autonomia y li 

bertad personales del nuevo proletariado ya que "ahora el cap.i

tal adquiere personas que total o parcialmente se hallan en es

tado de minoridad. Antes, el obrero vendia su propia fuerza de 

trabajo, de la que disponia como persona formalmente libre. 

Ahora vende a su mujer e hijo. Se convie'rte en tratante de es

clavos" ( B9> • 
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Como vimos atrás, una de las condiciones que el desarro--

llo del capital impone al modo de producci6n específicamente c~ 

pitalista es la explotaci6n concienzuda de la fuerza de trabajo 

de valor dado, lo cual significa llevar la longitud y la inten-

sidad de la jornada laboral lo más lejos posible. El modo de -

producción fundado en la maquinaria cumple a la perfección tal 

cometido ya que "si bien l~s máquinas son el medio más poderoso 

de acrecentar la productividad del trabajo, esto es, de reducir 

el tiempo de trabajo necesario para la producción de unas roer--

cancías, ~-cuanto agentes del capital en las industrias de las 

que ~~~ se apoderan, se convierten en el medio más poderoso 

de prolongar la jornada de trabajo más allá de todo límite na tu 

ral. Generan, por una parte, ~~as condiciones que permiten -

al capital dar rienda suelta a esa tendencia constante que le -

es propia, y por otra, nuevos motivos que acicatean su hambre 

rabiosa de trabajo ajeno" (·go). y. el hambre rabiosa de tr!abajo 

ajeno se desarrolla tanto en los sectores de la producción en -

los que se introduce la maquinaria como en aquellos que aún se 

basan en formas anticuadas del proceso de trabajo. Los secta--

res capitalistas avanzados obtienen ganancias extraordinarias -

"durante este período de transición en que la industria fundada 

en la maquinaria sigue siendo una especie de ~~' y el ca 

pitalista procura explotar de la manera más concienzuda ese 

'tiempo primero del amor ju7enil mediante la mayor prolonga-

ci6n posible de la jornada laboral. La magnitud de la_ ganancia 

. 1 mb . d .. . "( 9 ll acicatea e ha re canina e mas. ganancias • La maquinaria 

ofrece como otro nuevo motivo adicional para la prolongación de 
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la jornada el abaratamiento de las mercancias. "La productivi-

dad de la maquinaria se halla, como hemos visto, en raz6n inver 

sa a la magnitud del componente de valor transferido por ella al 

producto. Cuando más prolongado sea el período en que funciona, 

tanto mayor será la masa de productos entre los que se distribu;f_ 

ra el valor afiadido por ella, y por tanto menor la parte de va

lor que agregue a la mercancía 11
(
92 ) y, en general, el desgaste 

de la maquinaria no se relaciona exclusivamente con su pso( 93 l. 

Existen el desgaste moral y el desgaste material de la maquina-

ria y este 6ltimo se divide a su vez en desgaste por no uso, y, 

desgaste por uso ahora bien, de los tres, el 6nico que crece 

con el us'o es esté 6ltimo mientras que los dos restantes es.tan 

en relación inversa con el uso de la maquinaria; particularmen-

te el desgaste moral decrece con su uso intensivo. Por todo ello 

el desgaste de la maquinaria crece menos que la proporción en -

que se le usa y, por tanto, se abarata la utilización de la roa-

quinaria conforme dicha utilizaci6n es mayor. Adicionalmente la 

prolongación de la jornada abarata la mercancía porque "se aro--
·• 

plia la escala de la producci9n mientras se mantiene inalterada 

la parte del capital invertida en maquinaria y edificios 11 <
94 l. 

Los motivos recién sefialados para la e~tensi6n de la jor

nada operan para tod~ la producci6n maquinista a6n cuando ya ha 

superado la "etapa de transición" a la que se refiere Marx, PªE. 

ticularmente la obtenci6n de rentas tecnológicas sigue siendo -

posible siempre para aquellos capitalistas que están a la van-

. guardia de la producci6n maquinizada, de tal forma que para to

da mejora significativa de la maquinaria el tiempo en que todavia 
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no se. generaliza y permanece como monopolio de un grupo partic~ 

lar de capitalistas es un "tiempo primero del amor jevenil" ¡ 1~ 

ro "al generalizarse la maquinaria en un ramo de la industria, 

el valor de la mercancia producida a m5quina deviene valor so-

cia l regulador de todas las mercancias de la misma clase, y es 

esta contradicción la que, a su vez, impele al capital, sin -

que el mismo sea consciente de ello, a una prolongación violen-

ta ~<;.jornada laboral para cornponsar, mediante el aumento no 

s6lo del plustrabajo relativo sino del absoluto, la disminuci6n 

del número proporcional de los obreros que explota" (95 l. La 

producción maquinizada tiende pues, a compensar la reducción en 

la masa del plusvalor debida a la reducción relativa de la masa 

de fuerzas de trabajo explotados con una más eficiente explota-

ción de la masa obrera que perwanece ocupada, y este es un moti 

vo también general para el capital de la gran idnustria condu-

cente a la prolongación de la jornada. Volviendo a la obte.n-

ci6n de rentas tecnológicas, ésta es acicate para el alargamie~ 

to de la jornada laboral también para aquellos capitalistas que 

están, en una rama dada de la producción, fuera del monopolio -

tecnológico, pero no porque ellos obtengan ganancias suplement~· 

rias, sino precisamente porque las obtienen los capitalistas 

.dueños del monopolio tecnológico, ~or lo que los capitalistas -

de Z!lga se ven obligados a acrecentar la explotación de sus - -

obreros para poder competir. 

Finalmente, la subsunción de la familia obrera en el cap! 

ta;L, con la expansi6n del material humano de explotación que -

conlleva, s~gnifica la conversión en tiempo de trabajo y, por -
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consiguiente de producci6n de plusvalor, de buena parte del - -

tiempo de reproducción de la familia, para la cual, a excepci6n 

del padre, todo su tiempo de vida era tiempo de reproducción. -

Tal situaci6n representa respecto de aquella en que s6lo el pa

dre trabajaba, un cierto alargamiento de la jornada laboral que 

la misma familia entrega al capital, ahora bajo la forma de va

rias jornadas individuales sumadas a la del padre. Este efecto 

sobre la familia obrera nos está ya indicando la alteración di-

Eecta que el poroceso de trabajo maquinista -sin ninguna ay~ 

da supraestructural- produce sobre el obrero en tanto unidad 

históricamente determinada de consumo complejo, es decir, se tr~ 

ta de una primera manifestación de la ruptura que el modo de -

producci6n especificamente capitalista efectua de los obstácu--

los que alrededor del viejo proceso laboral limitaban el desa--1 

rrollo capitalista. En este caso tenemos una de las variacio--

nes por medio de las cuales un mismo proceso obrero de reprodu~ 

ci6n entrega m~s tiempo trabajo al capital, se trata, pues, de 

una refuncionalizaci6n productivista de plusvalor del proceso -

de a:nsuroabrero,yelpapel del medio mismo de producción como palan:. 

ca de l~ producción incrementada de plusvalor es perfectamente 

claro: "si bien el empleo capitalista de la maquinaria genera -

por un lado poderosos estimulas para la prolongaci6n desmesura

da de la jornada laboral·--trastocando además tantoiel modo de 

trabajo como el carficter del cuerpo social del trabajo de tal -

manera que quebranta la ·resistencia opuesta a esa tendencia--, 

ese empleo produce, por otro lado, mediante el reclutamiento p~ 

ra el capital de·capas de la clase obrera que ~nte~ le eran~--
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inaccesibles y dejando en libertad a los obreros que desplaza -

la m~quina, una población obrera superflua, que no puede opone E_ 

se a que el capital le dicte su ley. De ahí ese notable fen6me ----
no en la historia de la industria moderna, consistente en que -

la m&quina arroja por la barda todas las barreras morales y na-

turales de la jorna"da laboral. De ahí la paraáoja económica de 

que el ~dio más podersos para producir el· ·tiempo de trabajo se 

trastrueque en el medio más infalible de transformar todo el 

tiempo vital del obrero y de su familia en tiempo de trabajo 

dis_12..onible para la valorización del capital" (9Gl. De ahí que -

en una mordaz crítica del desarrollo capitalista en tanto desa-

rrollo social enajenado agregue Marx a continuación: "'Si todas 

las herramientas', soñaba Aristóteles, el más_ grande pensador -

de la AntigÜedad, 'obedeciendo nuestras órdenes o presi.ntiéndo

las, pudieran ejecutar la tarea que les corresponde, al igual -

que los artefactos de Dédalo, que se movían por sí mismos, o --

los trípodes de l'féfesto., que se dirigian por propia iniciativa 

al trabajo sagrado, si las lanzaderas tejieran por sí mismas --

(, •• ) , ni el maestro artesano necesitaría ayudantes ni el señor 

esclavos·• • Y Jlntípatro peota_ griego de la época de Cicerón, -

¡ saludó la invención del molino hadráulico para la molienda -

del trigo, como liberadora de esclavos y fundadora de la edad -

de orol ¡Pero he·aqui que el desarrollo de las relaciones so-

ciales enajenadas trastrocó la edad de oro por la edad de la es 

J clavitud a las máquinas capitalistas! 
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Respecto dé la intensificaci6n de la jornada laboral en -

cuanto la otra dimensi6n de la cumplida explotaci6n de la fuer-

za de trabajo, el modo maquinista de producción resulta parti--

cularmente eficaz; la velocidad de las máquinas y el desarrollo 

de la misma son la palanca para condensar más trabajo en un mi~ 
(98) . 

mo lapso temporal . "Al analizar el plusvalor absoluto toma 

bamos en consideración, primordiamente, la magnitud del trabajo 

en cuanto a su extensión, mientras que el grado de su intensi-

dad estaba supuesto como dado. Hemos de considerar ahora el -

tr~.~~r~amien~ de la m~gnitud en extensión en magnitud de in-

te.i_:sidad ~~rado" (99 >; "el método de producción de plusva-

lor relativo [""indirect~7 consiste en poner al obrero, median-

te el aumento de la fuerza productiva del trabajo, en condicio 

nes de producir más con e·1 mismo gasto de trabajo y en el mismo 

tiempo. El mismo tiempo de trabajo agrega al producto global -

el mismo valor que siempre·, a pesar de que este valor de cambio 

inalterado se representa ahora en más valores de uso, y por lo 

tanto se abate al valor de cada mercancía singular. Otra cosa 

acontece, sin embargo, no bien la reducción coercitiva de la --

jornada laboral, con el impulso enorme que imprime al desarro--

llo de la fuerza productiva y a la economización de las con di--

ciones de producción, impone a la vez un mayor gasto de trabajo 

en el mismo tiempo, una tensión acrecentada de la fuerza de tra-

bajo, un taponamiento más denso de los poros que se producen -

en el tiempo de trabajo, esto es, ~..!:. al obrero una condensa 

ción del trabajo en un. grado que sólo es ancanzable dentro de -

la jornada laboral reducida. Esta compresi6f! de una masa rna--

yor de trabajo en un período dado, cuenta ahora como lo que es, 

== 
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como una mayor cantidad de trabajo" (lOO). De aqui que "junto -

a la med.ida del tiempo de trabajo como 'magnitud en extensión', 

aparece ahora la medida de 1 grado alcanzado por su condensación. 

La hora, más intensa, de la jornada laboral de diez horas con--

tiene ahora tanto o más trabajo, esto es,· fuerza de trabaj9 gas

tada., que la hora, más porosa, de la jornada laboral de 12 ho-

ras. Por consiguiente su producto tiene tanto o más valor que 

el de 11/s horas de .esta Qltima jornada, más porosa"(lOl). Te

nemos ~ues, aqui las dos dimensiones del tiempo de trabajo(l0 2); 

y si el incremento de la intensidad del trabajo era ~a la ten--

dencia natural del proceso laboral basado en el maquinaria, "no 

bien la reducción de la jornada laboral, que crea primordialme::_ 

te la condición subjetiva para la condensación del trabajo ¿-:.:] 

es impuesta coercitivamente por la ley, la máquina deviene, en 

las manos del capital, en un medio objetivo y empleado de mane-

ra sistemática para arrancar más trabajo en el mismo tiempo. 

Ocurre esto de dos modos: ¿a_7 mediante el aumento en la velo-

cidad de las máquinas y ¿"b_7 por medio de la ampliación en la -

escala de la maquinaria que debe vigilar el mismo obrero, o del 

campo de trabajo de ~ste Qltimo"(l0 3>. La sola reducción de -

la jornada laboral crea la posibilidad de que el obrero des--

pliegue más energia ene el tiempo de trabajo reducido, la maqui 

naria hace realidad tal despliegue intensificado de energia; -

por ello, dados los hechos históricos mediante los .cuales· se p~ 

su por vez primera limite a la jornada laboral en cuanto a su -

incremento extensivo, se pas6 a su incremento intensivo¡ el ca-

pital pasó a la explotación sistemática de la segunda dimensión 

del tiempo de trabajo puesto que, con el centro de gravedad·-~ 
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del proceso laboral desplazado al factor objetivo del mismo, se 

hablan destruido los obstáculos que al inteiior de dicho proce-

so impedian la intensificación sistemática de la jornada labo--

ral. 

Marx resume lapidariamente los efectos del modo maquinista 

de producci6n sobre el obrero en general: "Vimos entonces cómo 

la maquinaria, al apropiarse del trabajo de las mujeres y los -

niños, aumenta el material sujeto a la explotación del capital; 

cómo confisca todo el tiempo vital del obrero mediante la expan-

si6n desmesurada de la jornada laboral, y cómo su progreso, que 

permite suministrar un. producto enormemente mayor en un tiempo 

'cada vez menor, termina por servir como medio sistemático de --

poner en movimiento más trabajo en cada momento, o de explotar 

cada vez m~s intensamente la fuerza de trabaio"(l0 4). Vemos --

asi como el·desarrollo real del capital cumple con las determi-

naciones de su desarrollo formal: a) explotación cumplida de la 

fuerza de trabajo de valor dado por el efecto de la prolong~-

ción y de la intensificación de la jornada, b) expansión del m~ 

terial humano de e):plotaci6n; ·y se trata de un cumplimiento di-

recto, a partir del propio modo de producci6n, de tal manera -

que las determinaciones formales de la producción incrementada 

del plusvalor (o desarrollo formal del capital) , se cumplen ah~ 

ra espontáneamente, el capital ha dejado de desarrollarse "en -

invernadero" y ha comenzado "a caminar con sus propios medios". 

Consideremos ahora los efectos del modo maquinizado de pr~ 

ducción no sobre el obrero en general, sino sobre el obrero gl~ 

bal como obrero fabril, fuera del sistema fabril y finalmente -

como totalidad. 



199. 

Un primer efecto, resultado de la destrucción de la fuer-

za de trabajo calificada, es la movilidad en el trabajo dentro 

de la división de aquél determinada por la edad · y el sexo; por 

un lado el cuerpo del trabajo social en _la fábrica est& consti-

tuido por obreros maduros y obreros jóvenes, por otro lado por 

obreros varones y obreros mujeres, pero todos ellos salvo un p~ 

queño contingente "poseen" una descalificación tendecialmente -

análoga, y a causa de ello un obrero adulto puede intercambiar 

de puesto con prflcticamente cualquier otro obrero adulto, todo 

niño puede ser sustituido por otro niño, cada mujer puede ser -

suplantada por otra mu~er. La clave de esta movilidad en el -

trabajo re"side ·en que "con la herramienta de trabajo, se trans-

fiere también del obrero ~~~ el virtuosismo en el man~ 

jo de aquélla. La capacidad de rendimiento de la herramienta -

se emancipa de las trabas personales inherentes a la fuerza de 

trabajo humana. Queda abolido, con ello, el fundamento técnico 

sobre el que descansa la división del trabajo en la manufactura 

Por eso, en lugar de la jerarquia de los obreros especializados, 

caracteristica de esa d±visión. del trabajo, aparece en la fábri · 

ca automática. la tendencia a la equiparación o nivelación de -

los trabajos que deban ejecutar los auxiliares de la maquina-

ria (!OS), en lugar de las diferencias, generadas artificialmen

te, entre los obreros parciales, vemos que predominan las dis-

' (106) tinciones naturales del sexo y la edad" • "Todo trabajo -

con máquinas requiere un aprendizaje temprano del obrero, para 

que éste pueda adaptar su propio movimiento al movimiento uni-

formemente continuo de un autómata. En tanto la maquinaria_ gl~ 

bal constituye un sistema de máquinas múltiples, operantes si--
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rnultaneamente y combinadas, la cooperación fundada en ella re--

quiere también una distribución de grupos heterogéneos de obre

ros entre las máquinas heter~géneas. Pero la industria maquin~ 

zada suprime la necesidad de consolidar manufactureramente esa 

distribución, esto es, de asignar de manera permanente los mis-

mos obreros a la misma función. Como el movimiento global de -

la fábrica no parte del obrero, sino de la máquina, pueden veri 

ficarse continuos cambios de personal sin que se interrumpa el 

proceso de trabajo" (lO?). La división del .trabajo es ahora más 

bien la distribución del trabajo de auxiliar a las máquinas in-

dividuales, y 13 cooperación es ahora el auxilio de los siste--

mas de maquinaria de los diversos departamentos de la fábrica, 

mientras que la verdadera "división esencial es la que existe .,. 

entre los obreros que están ocupados efectivamente en las máqu.f_ 

nas-herramientas (a las que hay que añadir algunos obreros dedi 

cados a la vigilancia a la alimentación de la maquina motriz) -

y .los simples peones (casi exclusivamente niños) de estos obre

ro:;; mecánicos" (lOB). Esas son las dos clases principales de --

obreros y s6lo resta considerar aquella cuya importancia num~r~ 

ca ºes insignificante y que estácx:instituida por los obreros esp~ 

cialistas de mantenimiento (ingenieros, mecánicos, ca.rpinteros, 

etc.); en todo caso "se trata de una clase superior de obreros, 

en parte educada cient1ficamente, en parte de 1ndole artesanal, 

al margen del circulo de obreros fabriles y s6lo agregada a - -

ellos"(~0 9 l., Toda "esta división del trabajo es puramente tec

nol6gica" (llO) y opresiva: "La subordinación técnica del obrero 
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a la marcha uniforme del medio de tr.abajo y la composición pee~ 

liar del cuerpo de trabajo, integrado por individuos de uno u -

otro sexo y pertenecientes a diversos niveles de edad, crean --

una disciplina cuartelaria que se desenvuelve hasta constituir 

un régimen fabril pleno y que desarrolla5ompletamente el trabajo de 

~upervisi6n E· ·J y por tanto, a la vez, la divisi6n de los 

obreros entre obreros manuales y capataces, entre soldados ra

sos de la industria y suboficiales industrial.es" ( lll). 

La opresión sobre el obrero fabril. global o más de estar 

generada tecnológicamente al seno mismo del proceso laboral, se 

funda en y se consolida por los efectos que dicho proceso labo-

ral tiene en la situaci6n social del obrero. "Partíamos más --

arriba del supuesto de que al crecer el capital. global su comp~ 

sici6n seguía siendo constante, puesto que no se modificaban 

las condiciones de producci6n. Pero sabemos ya que con cada -

progreso del régimen maquinista la parte constante del capital, 

esto es, la que se compone de maquinaria, materia prima,.· .. etc., 

aumenta, mientras que disminuye la parte variable, invertioa en 

fuerza de trabajo, y sabemos, asi mismo, que en ningún otro mo

do de producci6n(ll2 l el perfeccionamiento es tan constante, y ' 

por tanto es tan variable la composición del capital global" (1l3l 

Pe aqu1 que la máquina se convierta en competidora del propio -

obr.ero fabril, el perfeccionamiento de la misma representa la -

superfluidad de cierta parte del obrero fabril total. "'El ob

jeto constante de la maquinaria es el de reducir el trabajo roa-

nual ( ••• ) o cerrar un eslabón en la cadena de la pr?ducci6n f~ 

. . d t . d h. 1 .. (114) .bril, sustituyen o aparatos humanos por apara os e ierro 
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El obrero de la gran industria, descalificado y continuamente ...: 

amenazado de ser convertido en obrero "excesivo" 6 "superfluo" 

por la misma maquinaria que lo ha descalificado, no tiene qué -

oponer individualmente al dominio del capital, y cuando es el -

obrero fabril total el que decide poner costo a ese despotismo, 

se levanta la maquinaria para demostrar que la opresión del - -

obrero que se realiza por su mediación no es solamente aquella 

inconsciente, resultado del propio perfeccionamiento natural de 

la gran industria, sino también aquella otra opresión buscada -

con perfecta consciencia de fines por los capitalistas "La ma--

quinaria, sin embargo, no sólo opera c0mo competidor poderoso, 

irresistible, siempre dispuesto a convertir al asalariado en 

obrero •superfluo'. El capital proclama y maenja, abierta y 

tendencialmente, a la maquinaria como potencia hostil al obre--

ro. La misma se convierte en el arma m&s poderoia para repri--

mir las periódicas revueltas, las strikes~ etc., dirigidas con

tra la autocracia del capital" (llS). De hecho, "se podria es--

cribir una historia de los inventos que surgieron, desde 1830, 

como medios bélicos del capital contra los amotinamientos obre

" (116) ros • 

Finalmente por lo que corresponde a los efectos de la ma-

quinaria sufridos por los obreros fabril total, encontramos que 

"la econom1a de los medios sociales de producción, madurada por 

primera ve~ en el sistema fabril como en un invern~culo, en ma

nos del capital· se vuelve a la vez un robo sistem&tico en per--

juicio de las condiciones vitales del obrero durante el trabajo, 

robo de espacio, aire, luz y de medios personales ·de protección 

contra las circunstancias del proceso de producción peligrosas 
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para la vída o insalubres, y no hablemos de aparatos desl~gados 

a aumentar la comodidad del obrero" (ll?). 

Los efectos de la maquinaria al exterior de la producci6n 

fabril misma, esto es, en la manufactura, el artesanado, el tra 

bajo a domicilio y la agricultura no mecanizada, son de dos ti-

pos, Jos que provi'enen de la coexistencia de todas estas formas 

del proceso laboral con aquel basado en la maquinaria, por un -

lado, y por otro aquel resultante de la introducción misma de -

la maquinaria en aquellas esferas del proceso laboral¡este último 

efecto no es otro que la conversión inmediata de enormes masas 

de obreros en obreros superfluos. "En cuanto. máquina el medio 

de trabajo se convierte de inmediato en competidor del propio -

obrero" (llB). Tal efecto es particularmente notable en la agr~ 

cultura, en la cual si bien su mecanización no es plenamente i~ 

salubre para el trabajador, crea muchísimos más obreros "super-

numerarios" que la introducción de la maquinaria en cualquier -

otra esfera de la producción social (ll9). En todos los ámbitos 

de la industria la introducción primera de la maquinaria, a la 

inversa de lo ocurrido con la organización manufacturera del 

trabajo, expulsa obreros. "Durante el periodo manufacturero la 

base s~gu1a siendo la industria artesanal, aunque disgregada. -

Debido.al número relativamente d~bil de trabajadores urbanos le 

gados por la Edad Media, era imposible satisfacer los nuevos 

mercados coloniales, y las manufacturas propiamente dichas - -

abrían nuevos campos de producción a la población rural, que al 

mismo tiempo era expulsada de la tierra por la disolución del -

feudalismo. En ese entonces se destaca más el aspecto positivo 
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de la división. del trabajo y de la cooperaci6n en los talle----

" (120) 1 . d 1 . f res . Por e contrario, con el desarrollo e sistema .a-

bril, "'La aplicación de fuerza de vapor e hidráulica a una ma-

quinaria hasta entonces movida por la mano del hombre, es un --

acontecimiento de todos los d!as ... Los pequeños perfecciona--

mientos en la maquinaria que tienen por objeto economizar fuer-

za motriz, mejorar el productor, aumentar la producción en el -

mismo tiempo o desplazar a un niño, a una mujer o a un hombre, 

son constantes 111 (
121 l. 

Cuando la. gran industria coexiste con formas atrasadas de 

la organización del proceso laboral los obreros subsumidos en -

los capitales correspondientes son sometidos a una explotación 

extraordinaria, la cual además es facilitada por la creación de 

"supernumerarios" por parte de la misma gran industria y su sis 

tema fabril. "La explotación de fuerzas de trabajo baratas e -

inmaduras llega a ser más desvergonzada en la manufactura mo-

derna [:i.e., la que aoexiste con la fábrica_7 que en la fábri

ca propiamente dicha {_-i:e•, el establecimiento maquinizado_7, 

porque la base t~cnica existente en ~sta, así como el reemplazo 

de fuerza muscular po~ las máquinas y la facilidad del trabajo, 

en. gran parte no ·existen en aquélla, que a la vez somete al!.- -

cuerpo.de mujeres y niños, de la manera m~s inescrupulosa, al -

influjo de sustancias tóxicas, etc. Esa explotación es más de~ 

ve:rgonzada en la llamada industria· domiciliaria que en la manu

factura, porque con la disgregación de los obreros disminuye su 

capacidad de resistencia; porque toda una seria de parásitos ra 
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paces se interpone entre el verdadero patrón y el obrero: por

qne el trabajo hecho a domicilio tiene que competir en todas -

partes y en el mismo ramo de la producci6n con la industria - -

maquinizada o por lo menos con la manufacturera; porque la po--

breza priva al Obrero de las condiciones de trabajo mis impres-

cindibles, de espacio, luz, ventilación, etc.,; porque se acre-

centa la inestabilidad de la ocupación y, finalmente, porque en 

esos 6ltimos retugios de los obreros convertidos en "supernume-

rarios' por la gran industria y la agricultura, la competencia 

entre los obreros alcanza necesariamente su nivel máximo" (122 ). 

"Allí donde las máquinas de tipo artes;inal, impulsadas por la -

fuerza humana, compiten directa o.indirectamente con maquinaria 

más desarrollada --que por tanto presupone la existencia de una 

fuerza motriz mecánica--, se opera una. gran transformación en -

lo que respecta al obrero que impulsa la máquina.· En un princi-

pio la máquina de valor sustituía a ese obrero; ahora es éste 

quien sustituye a la máquina de vapor. La tensión y el gasto de 

su fuerza de trabajo cobran características monstruosas,¡espe-

cialmente en el caso de los niños condenados a esa tortura! "(123? 

Pero sí lo que lleva a la explotación exacerbada, en la "manufqs:_ 

tura moderna"es el uso de simples máquinas operativas sin ningE_ 

na máquina motora en la "industria domiciliaria moderna", esa -

"esfera capitalista de explotación erigida en el traspatio de 

la. gran industria" (l24), la explotación lleva verdaderas "~tru~ 

sidades 11 <125 > a partir de la carencia casi absoluta de medios -

de trabajo; la industria domiciliaria moderna la forman aque---

llas ramas "en. las que los obreros en vez de estas concentrados 

en manufacturas,. grandes tiendas, etc." (126 ) , actuan en sus pr~ 
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pios domicilios o, principalmente, en domicilios de otros agen-

tes tambi~n empobrecidos que los contratan; aqui se explota in-

misericordemente a niños y mujeres con salarios reducidicimos y 

jornadas muy prolongadas que a menudo continuan en los hogares 

de las victimas: por lo demás impera el pago con bonos (truck 

system), que reduce el salario nominal. 

La regla general que describe estas situaciones es la de 

a más atraso más explotación, y si ello es válido para la pro-

pia. gran industria y su sistema diferencial de fábricas, es PªE 

ticularmente cierto para Ia manufactura y la industria domicilia 

ria modernas, las cuales son antros de una explotación exacerb~ 

da a los más altos niveles como resultado de las rentas que los 

capitalistas ubicados en estas esferas tienen que pagar a la in 

dustria maquinizada, asi como de la competencia eutre ramas di

versas ( 127); de ~hí que "la economización de los medios de pro-

ducción, hecho que la industria maquinizada desarrolla de mane-

ra sistemática por primera vez y que implica al mismo tiempo y 

desde un principio el despilfarro más despiadado de fuerza de -

trabajo, as1 como el despojo de los supuestos normales de la --

función laboral, pone tanto más de relieve su aspectos ~~ 

nico y homicida cuanto menos desarrollados están en un ramo in 

dustrial la fuerza productiva social del trabajo y la base téc-· 

nica de los procesos combinados de trabajo"(l2B), 

Respecto a la totalidad del sujeto social real, a la cla-

se obrera en su integridad, la división del trabajo fija de la 

manufactura es sustituida por una división fluida del trabajo -
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que extrapola .el destino movil del obrero en el interior de la 

explotación capitalista individual a la explotación capitalista 

. global: "La industria moderna, mediante la maquinaria, los pro-

cesos qu1micos y otros procedimientos, revoluciona constanteme~ 

te, con el fundamento técnico de la producción, las funciones -

de los obreros y las combinaciones sociales del proceso laboral. 

Con ellas, revoluciona constantemente, asimismo, la división 

del trabajo en el interior de la sociedad y arroja de manera in 

cesante masas de capital y de obreros de un ramo de la produc-

ción a otro11 <129 l. Como antes respecto del taller, ahora tam--

bién a nivel so~ial se trata de una situapión opuesta ya que -

"mientras la industria artesanal y la manufactura constituyen -

el fundamento. general de la producci6n social, es una fase nece 

saria del desarrollo la subsunción del productor en un ramo ~ 

elusivo de la producción, el descuartizamiento de la diversidad 

de las ocupaciones ejercidas por dicho productor"(l 3Dl; por-,-

ello en relación con la fluidez de la actividad laboral a la --

que es convocado el obrero "lo que es v~lido para la división -

manufacturera de·l trabajo dentro del taller, también lo es para 

la c!ivi~_i6.n del trabajo dentro de la sociedad" (l 3ll: destruc-

ción. Sin embargo, la supresión de la vieja división del traba 

jo es seguida de un reaparecimiento al'.ln m~s mostruoso de la --

parrelizaci6n . humana: a) en la fábrica "transformando al obre 

ro en un accesorio autoconsciente de una m§.quina parcial"(l 3Zl, 

b) en 1~ manufactura moderna mediante el empleo alternativo de 

m~quinas y homI;ires en diferentes aspectos de un Gnico proceso 

productivo, as1 como por el empleo de niños y mujeres. 
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El desarrollo de la producción maquinizada apunta a la re 

ducción tendencial del obrero a la miseria absoluta como resul-

tado de la enajenación de la riqueza social total, pero también 

apunta a su destrucción f:i.sica y, por ende absoluta, mediante -

la negación capitalista de Una parte del proletariado, la cual 

es ahora declarada población "superflua" ya que "la maquinaria 

arroja obreros a la calle no sólo en el ramo de producción en -

el que se introduce, sino también en aquellos en que no se in-

troduce" Cl33>. La necesidad impuesta al modo de producción esp~ 

c:i.ficamente capitalista de extender el material humano de la 

explotación procede ahora a satisfacer se arrr.ilia, exahustiva-

mente, de acuerdo a la ley de que "la autovalorización del cap.:!:_ 

tal p:>r la m~quina est~ en razón directa al número de obreros 

cuyas condiciones de existencia aniquila" Cl 34 l. "La parte de -

la clase trabajadora que la maquinaria transforma de esta suerte 

en población superflua, esto es, no directamente necesaria ya -

para la valorización del capital, por un lado sucumbe en la lu

cha desigual de la vieja industria artesanal y manufacturera --

contra la industria maquinizada; por. otro, inunda todas las ra-

mas _industriales m~s fácilmente accesibles, colma el mercado de. 

trabajo y, por tanto, abate el precio de la fuerza de trabajo -

a de su valor 11 <135>. Y esta reducción salarial se curo menos 

ple r;tgurosamente en la parte critica del ciclo industrial en -

vista de que "los fabricantes aprovechan incluso los periodos -

desfavorables de la industria para obtener_ ganancias extraordi-

narias mediante exorbitantes reducciones de salarios, esto es, 
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por medio del robo directo en perjuicio de los medios de subsis 

tencia m&s imprescindibles para el obrero"(l 3GI. La tendencia 

a la obtención de un mero pseudo plusvalor(l37 I se expresa pl~ 

narnente en tales situaciones: "Excepto en las épocas de prospe-

ridad, los capitalistas se empeñan en una lucha encarnizadlpor 

su participación individual en el mercado. Esta cuota parte se 

halla en razón directa a la baratura del producto. Adem&s de -

la rivalidad que esa lucha provoca en cuanto al uso de la ma--

quinaria peyfeccionada, sustitu:\r.iva de fuerza de trabajo, y a -

la aplicación de nuevos métodos de producción, se llega ~~ 

a un punto en que se procura abaratar la mercancia mediante la 
\, 

reducción violenta del salario por debajo del valor de la fuer-

za de trabajo" (l 3BI. 

Finalmente, la totalidad del proceso de reproducción cap!· 

talista, basada en el ciclo industrial añade un efecto complet~ 

mente nuevo de la. gran industria sobre la totalidad de la clase 

obrera, a saber, la inseguridad vi tal. En efecto, "la enorme -

capacidad, inherente al sistema fabril, de expandirse a saltos 

y su dependencia respecto del ·mercado mundial. generan necesa-

riamente una producción de ritmo febril y la consiguiente satu-

ración de los mercados, que al contraerse originan un per1odo -

de paralización. La vida de la industria se convierte en una -

secuenc:i.a de per1odos de animación mediana, sobre producción --

crisis y estancamiento, A ra1z de estos cambios periódicos del 

ciclo industrial, se vuelven normales la ins~guridad e inestab! 

lidad que la industria maquinizada impone a la ocupación del 
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obrero y por tanto de su situaci6n vital" ü 39> ~ Pero esta inse 

. guridad es permanente puesto que no proviene meramente del ci-

clo industrial sino tambi~n de la posible superfluidad de ·1a -

funci6n de cada obrero a causa del perfeccionamiento de la rna-

- quinaria. 

.. 
4.B. .la. subsunci6n del mundo en ·e1 ·capital y el ·ciclo industrial cano la .-

. ·forma "enajenada 'inmediata 'de" la ·vida ·s~ial. 

El mundo corno realidad total, social y natural, objetiva 

y subjetiva, es modificado por el desarrollo del valor valori--· 
'l 

zandose; no h~y esfera de la realidad que tendenciamente no --

sea sometida a alteraci6n sustancial. Tal alteraci6n no es -·-

otra que la adecuada a las necesidades intr1nsecas del valor en 

desarrollo, y capa tras capa de la realidad van siendo subordi

nadas por el funcionamiento autom~tico:' del capital expresan~o · 

la tendencia a ia subsunci6n del mundo en el capital, a la rea

lizaci6n de la 7iqueza social en cuanto riqueza subsumida en el 

capital so pena de ·ser n~gada y destruida, desrealizada. 

Como es natural la capa de la realidad que primeramente -

queda subordinada al capital es el momento productivo del proC!_' 

so de reproducci6n social, el modo d~ producci6nr en primer lu

. gar. gracias a la alteraci6n radical representada por la estruc-
• . 

turaci~n del mismo a partir.del cuerpo objetivo de la maquina--

ria, en' segundo lugar por.la modificaci6n de ~a faz de.la tota-. . . . .. ~ . . . ~ . . . 

ltdad,de ia_producct&n soétal exÍ>res~da primeramentft en la mul-

tiplicaci6~ indef~nida de las rama~· en que· la misma se divide.·· 
. . . 

•La industr~a maquinizada _impuls& la divisi6n'.:soc1·a1. del· traba-

jo muchtsimo. mh que la manufactura, puesto que acrecienta en. - -.. -
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un grado tncomparablemente mayor la fuerza productiva de las -· 

industrias en las que ha hecho.presa" (l40) por lo que lasco~ 

solida y desarrolla como ramas independientes de la producci6n 

de mercanc1as. Bajo el impulso que el desarrollo maquinista da 

a la productividad social del t~abajo en las ramas de la produ~ 

ci6n de los medios de subsistencia se "promueve la expansi6n 

del trabajo en ramas de la industria cuyos productos --tales co 

mo los canales, muelles de mercanc1as, t(mele's, puentes, et·c.-

s6lo son lucrativos en un futuro distante" (l4l). Por otra par-=e. 

te las m~quinas ~generan, junto a nuevas necesidades suntua-~~ 

rias, nuevos medios para satisfacerlas. Una parte mayor del -

produc~o se transforma asl en plusp~oducto, y una parte mayor -

de ~ste se. reproduce bajo formas refinadas y diversificadas. 

En otras palabras aumenta la producci6n de lujo" <142
> Pero si -

bien la producci6n social se desarrolla merced a la independlz!. 

ci6n de procesos de trabajo antaño independientes, al impulso -

re~ibido por determinad~s ramas de la producci6n social antes 

sécundari~s y a la creaci6n de ramas enteramente nuevas de tra~ .· 

bajo social, por otro lado una parte del trabajo social desapa

rece como int~9rante del momento productivo de la reproducci6n 

para transladarse a la esfera del consUJ110 en vista de que ~el -
. ( 

extraordinario aumento de la fuerza productiva en las esferas -

de la. gran industria -~canpañado,. como lo estl, de una explot! 

'.ci&n intensiva y ext~nsivamente acr~centada de la fuerza de tr!. 

bajo en todas las demis esferu de ~a producci6n- permite ~--
..... · 

plear improductivamente a una parte cada vez mayor de la clase . . .. 
obrera, y ante todo reprodir'de esta manera, y en una escala C,! 

da vez mls m~sh'a, a -i~ .. ·-~tt·g~~ ... ·~·s~ia~~.:.·:f~tÚ:~res, bajo el 

.~ 
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nombre de 'clases dom~sticas', como criados, doncellas, lacayos, 

etc"{l4l) De la misma manera podemos señalar que el masivo cr~ 

cimiento de la circulaci6n mercantil impulsado por la_ gran in-

dustria provoca que una porci6n adicional del trab.ajo social se 

convierta tambi~n en trabajo improductivo por su desplazamiento 

ya no a la esfera del consumo sino a la distribuci6n, bajo la -

forma del incremento de los empleados bancarios y comerciales -

de toda clase; lo cual no obsta, sin embargo,,para que ese mis

mo desarrollo masivo de la circulaci6n y ia producci6n mercanti 
-

les provocado por el maquinismo y su desarrollo increment·en las 

relaciones con el mercado mundial y, de esta manera, intensifi

quen "la demanda de trabajo en la industria· del transporte"<l44> 

La constituci6n del modo espec1ficamente capitalista de -

.producci6n a partir del cuerpo objetivo de la maquinaria, la--· 

subsunci6n real del proceso de trabajo en el capital qut! dich_a· 

constituci6n representa~ tiene como uno de sus rasgos mls nota-. . . 
bles el de poseer un contenido fluyente1 esta caracterlstica ~-· 

salta a la yista por la comparaci6n con los modos anteriores 

del ·proceso de trabajo, particularmente con aquél propio de la 

manufactura la cual, sobre l~·base de la fijaci6n vitalicia del 

produc;tor en un ráiáo ·especifico de la producci6n social,·noe 

ofrece la situaci6n consist;ente en que "cada ramo particular -

de la producci6n encuentra emp~rtcarnente ·la f~gura tGcnica que 

·1e correspon~e, ·1a perfecciona con lentitud y, no bien se ale~ 

za cierto,9rado 4e madurez,. la cristaliza ~ipidamente. Salvo -

loa nuevos materiales de trabajo suministrado• por el comerci~, 
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lo tinico que provoca cambios aqut y allS es la variaci6n. gra

dual del instrumento de trabajo. Una vez adquirjda la forma -

adecuada, ~sta tambil!n ·se pretrifÚ~a, como lo demuestra el pas_! 

je de esos instrumentos, a menudo milenario, de menos de una_g~ 

neraci6n a las s~guientes" (l45 >. A la invers·a, "el principio -

de la. gran industria ~esto es, el disolver en st y por ~1 a -

todo proceso de producci6n en sus elementos constitutivos y, a!!_ 

te todo, :, el hacerlo sin tener para nada en .cuenta a la mano -

humana~ cre6 la ciencia moderntsima de la tecnol?gía. Las fi 

. guras petrificadas, ab~garradas y al parecer inconexas del pro

ceso social de producci6n, se resolvieron, segtin el efecto Otil 

pers~guido, en aplicaciones planifi~adas de manera consciente" y 

sistem~ticamente particularizadas de las ciencias naturales -

[; .~ La industria moderna nunca considera ni trata como defi-. 

tiva la forma existente de un proceso de producci6n. Su base -

t~cnica, por cons~guiente, es revolu~ionaria, mientras que to-

dos los modos de producci6n interiores eran esen~ialmente con-

servadores • < 146 >. La subordinaci6n del ·proceso productiv~ al~ 
capital lo convierte en un proceso siempre fluyente, y fluyente 

por el desarrollo subsumido en el capital de viejas y nuevas -

fuerzas productivaa1 todo avance de la ciencia y, por su media

ci6n, del do~nio de la naturaleza, decanta en la transf~gura-

ci6n material del proceso de producc16n. Bl desarrollo de la -

.Producci6n del capital· se presenta en la ·apariencia como b6squ! ... .• . 
da consciente de •ahorros• y ·~gananci .. • por lo que •1a,9ran i!, 

dustria r~ge el velo que ocultaba a los hombres su propio pro

ceso social d~ producci6n y que convertta los diversos ramos de 
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la producci6n, espont!neamente particularizados, en enigmas -
(147) . . 

unos respectos a otros" · , apareciendo pues, una conciencia 

enajenada del proceso de producci6n social. 

Con el desarrollo del modo maquinista de producci6n se 

produce tambi~n la alteraci6n refuncionalizadora del proceso de 

consumo del sujeto social real. En las sociedades escindidas 

en clases el productor .directo deviene valor de uso e incluso 

valor (caso ~ste en .el que se encuentran los es~~avos y los pr~ 

letarios) pero lo distintivo de las sociedades precapitalistas 

es que el trabajador deviene valor de uso para otros homb~es 

(incluso miembros del obrero colectivo, segfin vimos en 4.6), 

mientras que en la f~gura de, la rep~oducci6n social capitalist~ 

el trabajador deviene valor de uso para el capital en tanto pO..: 

tencia impersonal pero aut6non:a... En el momento productivo d~ · - · 

esa f~gura de la reproducci6n social el trabajador tiene para -

el capital la utilidad especifica y peculiar de. generar el plu.!. 

valor desde el punto de vista del capital en.general, y la sus

táncia del plusvalor desde el pUl)to de vista del capital parti

cular o de los dis.tintos capitales,· por lo que e~ verdadero re

sultado de la producci6n capitalista es, de un lado, la mercan--. 

cla como caÍ>ital incrementado, y del otro lado el propio obrero . . -
como pura fuer~a de trabajo libre y de~gastada i.e., mis cerca 

• I 

del t6rmino da su existencia como tal. En este producto dual -

·esta ya impresa la modalidad del proceso consuitivo, elnensaje -. _-..... ~ 
que indica que el capital de valorizarse nuevamente y el obre~ 

reproducirse como tal. Sin emba~go, hasta aqut, no se trata de 

una.creaci6n de un nuevo tipo valor de uso, sino una reprodu.!:_ _ 



216. 

ci6n del valor de uso objetivo y subjetivo que proviene de la -

aclJI!lulaci6n or~ginaria, En las condiciones mercantiles simples 

el productor no era valor de uso m~s que en sentido de_ general! 

simo que lo califica como parte del valor de uso o riqueza so--
( 148). 

cial total , pero la acumulaci6n or~ginaria lo ha converti 

do-producido en-como valor de uso que se realiza en el momento 

productivo de un proceso de reproducci6n privado del tipo capi-. . 

talista, y que es reproducido corno tal a partir de ese mismo mo 

mento productivor tenemos pues que ha aparecido (en el proceso 

de expropiaci6n capitalista) un nuevo valor de uso subjetivo y 

que se lo ha reproducido {en el proceso de producciOn capital!!. 

ta), y lo importante a subrayar aqu1_ es que el punto de partida 

de la creaciOn de es.e nuevo valor de uso, e¡ obrero, ~ es ..; 

la propia producciOn capitalista. Lo 6nico que ha ocurrido - -
,• 

aqu! es que el productor directo, tal cual antes era exactamen-. 

te, ha pasado a ser valor de uso, se ha trastocado su situaciOn 

social mas no su constituciOn: se trata pues, de la creaci6n ~

del productor.directo como valor de uso f~rnialmente capitalista,_, 

es la subsunci6n formal del factor subjetivo del proceso labo-~ 

ral en el capital.· 

Desde un punto de vista mh ccmpleto tenemos qué cuando • 

el proceso de trabajo s&io se encuentra subsumido formalmente -

en el cisptta:l ~ dtcho "proceso se reproduce cualitativame~te idd! . 

"ttco (sOlo hay variact&n cuantitativil:), t.e·., en 

P ••• H ~ D ~ M~:: ••• P 
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se reproduce la misma f~9ura concreta, el capital en· ·a:cc:i.6n la

boral es en cuanto a su cuerpo concreto el mismo salvo ·canti---

dad. Esto est~ determinado en el hecho de que el valor de uso 

creado es, de un lado materias primas y ciertos instrumentos -

artesanales de trabajo, mientras que del otro lado es el mismo 
f 

viejo productor s6lo que como productor libre en ambos sentidos 

de la expresi6n y bajo la f~gura de determinados medios de con

sumo. Por el contrario, cuando el proceso de trabajo ha sido -

realmente' subsumido en el capital, dicho proceso tiende a repr~ 

ducirse alte~ado cualitativamente, primero en cuanto al valor -

de uso subjetivo del mismo (cooperaci6n y manufactura) y, des-

pu~s en cuanto a su valor de uso ob~etivo _(gran industri.a). Se 

trata pues, a final de cuentas de una alteraciOn de ambos facto 

res del proceso de trabajo, la cual cristaliza en el hecho de -

que como resultadoº.concreto del momento porductivo vamos a te--: 

ner materias primas,. medios de subsistencia y' sobre t~o' ma-- . 
quinas, lo ·cual conlleva que los medios de subsistencia en que 

encarna la posibilidad de la·reproducci6n del obrero sean tale• 

en cantidad y calidad que s~gnif ican la reproducci6n de dicho - · 

obrero como fuerza de trabajo adec~ada a las mll~uinas1 el men.s.!. 

je impreso en el producto e~ ahora que~s61o se reproduzca fuer

za de trabajo simple. Entra en escena la creaci6n del factor -

subjetivo del proceso de trabajo realmente capital:i.sta, al lado 

da su factor objetivo realmente ~apitali~ta<149 > • 

. -~·-·--· ..... _ . 
~ : ·:.. . .., 
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La ex~gencia impuesta al' modo de producci6n espec1ficame~ · 

te capitalista de tender hacia la. gratuidad del manantial de la 

riqueza abstracta ast,como a la expansi'6n de dicho manantial 

por el acrecentamiento del material humano de la explotaci6n ca 

pitalista, tiene que expresarse necesariamente por la subsun--

ci6n en el capital de la tierra y el trabajo sobre ella. La -+' 

subsunci6n de la tierra en el capital es obstaculizada en los -

or~genes uel desarrol~o capitalist~.por el monopolio que de - -

ella poseen clases O castas· heredados del pasado precapitalista, 

lo cual condu~e a la tendencia a la ruptura de tal monopolio y 

a su substituci6n por ei monopolio capitalista de la tierra co

mo riqueza socia 1 en .. general y no s~lamente como fuerza produc

tiva. for su parte la subsunciOn del .trabajo agr1cola en.el c~ 

pital tiene l~gar en lo fundamental de acuerdo a las lineas se-

. guidas por .las restantes ramas del trabajo social, hasta llegar. 
. . . 

al desarroll~ de la productividad social del trabajo por la in-

troducci6n de la maquina~i·a, aun cuando a ritmos m~s ·lentos.· La 

revoluci6n del trabajo ~gr1cola representa para el capital ma-

sas crecientes de medios de subsistencia y materias primas bar_! . 

tas orientados a la desvalorizaci6n de la fuerza laboral, al --

tiempo que. posibilitanta dela extensi6n de Esta, y por ~llo --

mismo esta revoluci6n representa el cumplil\iénto de necesidades 

automlticas diferentes de aquellas ~el incremento de la riqueza 

social concreta total y, por ende, diferentes del pr~reao del 

sujeto social1 •con la p~p~nderancia incesantelliente cr~c.iente 
. . 

de la poblac16n urbana, acumulada en grandes . :_ . . centros oor la ----.--
producci6n capitalista, lsta por una parte acumula· la·f~erza mg 

1 • ···-·. 

,-
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triz hist6rica de la sociedad, y por otra parte perturba el me;.. 

tabolismo entre el hotl'hre y la tierra, esto es, el retorno al -

suelo de aquellos elementos que.han sido consumidos por el hom

bre bajo la forma de alimentos y vestimenta, retorno que es la 

condici6n natural eterna de la fertilidad permanente del suelo. 

Con ello destruye, al mismo tiempo, la salud ftsica de los obr~ 

ros urbanos y la vida intelectual de los trabajadores rurales. 

rero a la vez, mediante la destrucci6n de las circunstancias -

surgidas de manera puramente natural, la producci6n capitalista 

obl~9a a reconstruirlo sistemliticamente como ley regulador~ de 

la producci6n social y bajo una forma adecuada al desarrollo -

ple~o .del hombre"(lSO), y es que es~e desarrollo de las relacio 

nes sociales enajenadas se expresa en el hecho de que "todo pr~ 

. greso de la agricultura capitalista no es s6lo progreso en el -

arte de esquilmar · ·a1 obrero, &ino a la vez en el arte de es.:.- . 

quilmar e·l suelo¡ todo 'avance en el acrecentamiento de la ferti 

lidad de ~ste durante un Japso dado, (§SJ un avance en el ago-. · 

tamiento de las fuentes duraderas qe esa fertibilidad. Este -- .. 

proceso de destrueci6n· es· tanto mts rlpido, cuanto m:is tome un' : 
·' ., 

pata --es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, por -

ejemplo-· a ·1a gran· in·dustria como punto de partida y fundamen

to de su desarrollo · tJ.e., al modo de producci6n espectficame!!. 

te capitaU.st!7• · La producci61l" ·capitalista,- .por. consiguiente~ .·) 

· . no desarroi-la ta ·dcn·te'a y .1.:a :combinac16n. ·de:l' . pro.ceso social . de ~ 

producci6n ·sino ·a·ocavan-do,·. ·al mtsmo. tiempo,~ ·1oa·. doa· manantiale8· 

de toda riqueziu 'l~· tierra y el trabajador• (lSl). La ley del -

..:./ . 
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desarrollo destructivo de la productividad social del trabajo ~ 

es entonces el nivel,m&s b~sico del desarrollo enajenado de las 

fuerzas productivas a partir de las relaciones sociales enajen! 

das, y se expresa como la tendencia brutal y autom&tica al domi 

nio destructivo del valor de uso por el valor. 

La "producciOn de plusvalor relativo revoluciona cabal y 

radicalmente los procesos t~cnicos del trabajo y los ~grupamie~ 

tos sociaies"(lS2), y tal es el car&cter di~tintivo del desarr~ 
llo hacia el modo de producci6n espec1ficamente capitalista re~ 

velado ya en la cooperaciOn y la manufactura en su calidad de -
.. 

·m~todos para la producciOn de ese tipo de plusvalor, empero, el 

modo de producci6n fundado en el cuerpo objeti~o de la maquina

ria se levanta como aqu~l orientado permanentemente a partir de 

su estructura material toda,a la subs~ci6n tendencialmente. ?r!' 

tuita de la fuente de la riqueza abstracta en el capital, i.e., 

a la producci6n m&xima de plusvalor relativo directo por la de!. -

trucci6n de la riqueza social subjetiva producida, ast como a -

la producci6n de plusvalór relativo indirecto. gracias a la des- · _'. :· .· . 

valorizaci6n de los medios .de subsistencia1 de aqut que no s6lo: · .·· 

revolucione el proceso inmediato mismo de trabajo, la faz de la 

p~oducci6~ social, la. teladciies _,.: .... ;_. 
entre la ciudad y el campo;- . 

y la estru~tura del· consumo social, sino que trastoca y refuft-•, 

cionaliza en su tot8l.idad la forma de la vida social al servir 

· comó i~ pal~ca para la 11ubsunci6n en el ·capital de la riqueza 
.. 

social total (concreta) orientada al desarrollo del capital en· 

,· 

·~. .·. 

·• 
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tanto riqueza social abstracta. · De aqul que con er capitalismo 

y su desarrollo se consolida por vez primera la.escisi6n, prov~ 

niente de las sociedades precapitalistas mercantiles, de la '!Vi-

da social en una esfera de "lo econ6mico" y otr11 de lo "poltti

co". Si la forma mercancla en las figuras precapitalistas de la 

reproducci6n social que la conocieron no se hab!a extendido has 

ta dominar en su totalidad el metabolismo social-natural, y ha-

b!a permanecido su influencia en la sola esfera de la distri-

buci6n, con la.t~gura capitalista de dicha reproducci6n la forma. 

mercanc!a al~anza por primera vez la universalidad que somete 

la vida entera de los hombres a su mediaci6n, sin la cual nada 

puede abandonar la esfera de la producci6n para i~gresar a. la -

esfera del conswiio1 y con la universalizaci6n de dicha media--

ci6n irrumpe la nueva realidad de que el:: proceso de reproduc--

. ci6n social en .su conjunto se ha convertido en un movimiento·-

con una din~ica automitica,qÜe escapa como totalidad a la déc! 

si6n y a la voluntad de los individuos sociales y, por ende, en 

un movimiento enajenado. El valor de uso mediador directo de -

la reproducciCSn social, i.e., los medios de subsistencia y 101 · 

medios de producci6n vienen ahora al mundo bajo la forma de pr~ 

~uctos mercantiles portador~• en_g~J;lllen de la autovalorizaci&l 
- . 

del valor',y que al convertirse en la merc~cla capital ~octal - · 

_global ex~gen la realizacten de su autovalor1za~16n1 de esta DI!. 

nes:a el producir y consumir cosu y efectos 6tilea o concretos · . . . . 
queda sC111etido a producir y consumir capital de la Gn1.ca manera 

en que esto puede hacerse, t.tt.·, incrementando el valor. · S6lo . 

. , ----. . -.----~~=-~--~-
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en el estrecho marco delimitado por la din!mica del: valor vale;:: 

rizandose pueden transcurrir la producci6n y el consumo so--

ciales lo cual implica, s~gnn venimos considerando, la transfo! 

maci6n refun.cionalizadora de dichos momentos de la reproducci6n 

social; de esta manera la mediaci6n de la mercanc1a entre los -

momentos productivos y consuntivo se convierte en dominaci6n -

de ambos, en extensi6ri de su influencia de la sola esfera o mo-

mento circulatorio a la totalidad de la reproducci6n social, ·la 

cual queda as1 dominada por el automatismo del capital, redu-

cÚSndose a un. proceso apoUtico o espontAneo y l!'!galiforme al 

estilo y éontenido del discurrir puramente natural. Entonces -

los momentos de la reproducci6n social se levantan como la esfe 

ra de aquello hecho por los hombres pero sin el control de los 

mismos, como la esfera de •10 econ6mico•, aquel reino de leyes 

sociales que funcionan autom!ticamente, a.la manera de leyés·n.!. 
- . - . 

turales y, por ende aprovech~les por los individuos Y. grupos -
'. . .. 

sociales pero intranstornables por los mismos. A la ley na tu-- ' ·; . .. . -:· ·-. 
ral se ·1e us.a mls no se la cambia, plantean las ciencias de la ' .: 

naturaleza que nacen y se desarrollan con el capitalismo1 a las<;:-' 

leyes econ6micas tamb~An se las usa y son ~gualmente instrans.,,..,,.·_. ·· 

· tornables, declara la economla polltica, esa novlsima "cien~ia 

del enriquecimiento• s~g6n la llam~ E~gels en su dla<153>. Y - · 

el lado de la re?roducci6n social reducida a reino de: las leyes · 

de lo econ6inico poi: l• universaU.zaci6n de la mercancta capital,·· 
., .. 

se levanta el resto de la vida social como aquella otra esfera · 

pasible de trastrocamiento y de moldeamiento por el sujeto so-- · 
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cial, a saber, la esfera de "lo polttico", como aquella propia· 

de su acci6n "conscien·te". Esta escisi6n de la vida social es 

la confesi6n de la aparíci6n de relaciones sociales enajenadas, 

Y. el modo maquinista de producci6n consolida y extiende l~ esf! 

ra de "lo econ6rnico" o "inconsciente", que bajo otras f~guras 

mercantiles de la reproducci6n social ·est~ba apenas esbozada. -

Si en dichas f~guras lo econ6mico se reduc!a al mercado en tan

to foJ:Illa inconsciente o apol!tica de la distribuci6n de la ri-

queza social producida, en cambio las esferas de la producci6n 

y el consumo se afincaban en el .valor de uso hist6rica y cultu

ralmente dete~inado, de tal manera que producci6n y consumo·~

eran momentos de "lo politice "a pesa:z: de que la sola existencia 

del mercado revelara la crisis or~ginaria estructural de esas -

f~guras mercantiles de la reproducci6n socia1<154>. Sin embar 

.· 90 el desarrollo del capital conlleva la penetraci6n de "lo ec~. 

n6mico"en las esferas mismas de la-producci6n y el cons\imo,lie

vandoia hasta la conformac16n del .medio de trabajo como mac;¡uin! 

:ria y del. factor subjetivo del proceso laboral.como obrero de -

la. gran tndÚstri~. 

La plena econom1zaci6n de la reproducci6n·soc~a~, la ex~

puls16n y destrucci6n coll¡)leta de su• elementos e imperativo•.

no valorizadores, consistente en la despolitizaci6n o enajena~-. 

ci6n del• producci6n y'ei cons- soclale•, son revelado•. por. 
' . : . 

. la . nueva fOJ:'l'll& asumÍc!a. por esa vida econ&mica as:l exte.ndida de 

.·la aoC:iedad mercantii capi~alista, a saber, el ciclo industrial. 

1 . Con el ciclo !nd~strial adquiere por primera vez su pleno sent! · 

~------------·--~r .. ·-·----:·• 
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do "lo econ6mico" en tanto fuerza y movimiento de tipo natura

les; con el ciclo industrial y sus crisis la economizaci6n de -

la sociedad brota de la manera m~s acusadora, con las crisis y 

la sobreproducci6n que los caracteriza tenemos a la vista un es 

pect~culo que a toda ~poca social precedente h9br1a parecido ab 

solutamente absurdo(lSS): de un lado masas enormes de medios de 

producci6n y miriadas de fuerzas de trabajo impedidas de en--

trar en contacto, de otro lado i~gentes necesidades sociales i!!. 

satisfechas; por una parte gigantescas capacidades.productivas 

.Y por otra necesidades consuntivas m:1s. g;i.gantescas a6n, ambas 

impedidas de entrar en contacto para armoniza~se. El absurdo -

hist6rico total. ~ la sociedad no le es dado reproducirse si 

en el proceso no cumple las necesidades de la reproducci6n del 

capital. El ciclo industrial en tanto forma mostruosa y abe--

rrante de la vida social aparece precisamente como la expresi6n. 

absoluta de la economizaci6n de- esa vida social, como s~ fon;;;· .. · 
-· 

especifica enajenada,· precisamente al extenderse y consolidarse : \ 

el modo maquinista ·de producci6n: "No bien el r~gimen fabril ha.·: 

conquistado cierta amplitud de existencia y determinado. grado - · · · -" 

de madurez, no bien.ánte todo, su propio fundamerito.tdénico, l~ 

maquinaria misma, es a su vez producido por mlquinasr no bien • 

se revolucionan la extracci&n del carb6n, y e.l hierro aa1. como 

la metalu~gia y el transporte Yr en suma, se establecen las CD!!, 

.dici~ne•_genera~ei de producci6n_correspondientes a la.gran in

dus~ria, este modo de producci6n: •c!quiere una ·etast1é1da4, una ·.· 

c~acida4 ·ae· ·e?Cp·an·sttin· ·stibi't·a y ·a s·altos que s6lo encuentra ba:.. 

···-·---·~--~-------------
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rreras en la materia prima.y en el mercado donde ·coloca sus pr~ 

pios productos" (lS6). "La enorme capacidad,· inherente al sis-

tema fabril, de expandirse a saltos y ~ dependencia respecto 

del mercado mundial_ generan necesariamente una producci6n de 

ritmo febrily la consiguiente saturaci6n de los mercado que al 

contraerse originan un per1odo de paralizaci6n. La vida de la -

industria se convierte en una secuencia de periodos de 

mediana prosperidad, subreproducci6n crisis y estancamiento 11 <157> 

Esto es el ciclo industrial, y es la confesi6n m!s abierta de -

que los hombres han perdido el control de su proceso de repro

ducci6n social y de que est! ha adquirido una forma brutal, la 

confesi6n de que lo econ6mico ha penetrado por primera vez ~a -

toralidad de los estratos b!sicos de la vida. social. 

En el desarrollo capitalista se asiste, por otra parte, _ .. 

a la ~lterJ..or reducci6n de lo pol!tico por la expa~si6n_ de. le:> -· 

econ6mico; una vez que la infraestructura social ha quedado eco . . -
no~izada en su totalidad, asistimos a la economizaci6n ~e la s.!!: 

. . 
praestructura, al translado de la f!brica fuera de la f!brica, ·· 

del ciclo fuera de la industria, alterando y pene~rando la tota 
(1Sá) · . ·' . . -

lidad de los estratos de la realidad .Marx nos brinda en -

el capitulo XIII del libro I repetiaos ejemplos de esa tenden-

cia atm cuando ~oen ºuna exposici6n int~grada y sistemltica por 

no correspond~r ·ª~ r:tivel. del an&Íist• < 15·~ .>, tales ejemplos s6-

'lo quedarlan cuniplidamente examinados e integrados discu~~~va~

mente en el nivel del proyecto te6rico del comunismo cientlfico 

.. ·_ 



226. 

correspondiente a la crtt.tca de lo poHtico. La serie m!s ric·a, 

a la' vez que m6s cr1tica, de los ejemplos de Marx sobre la alte 

raci6n supraestructural producida por la extens16n y desarrollo 

del maquinismo se refiere a "la d~gradaci6n moral causada por -

la explotación capitalista de mujeres y niños" e 160> y a la des

trucci6n de la vieja vida familiar del trabajador. La exposi-

ci6n m~s completa de Marx sobre la subsunci6n refuncionalizado

ra en el capital de las esferas supraestructurales de la vida -

social es aquella que I_'IOS ·ofrece ,junto con E!lgels,_en ~l Man!""';; 

·fiesto del Partido Comunista. Sin emba~go aqut podemos decir 

que la gran industria como fase del desarrollo capitalista ex•

presa en su movimiento c1clico caractertstico el desarrollo de -

las relaciones sociales enajenadas en su modalidad inmediata ~-

absoluta y superior, y el ciclo de las guerras expansivas capi

talistas que acompaña al ciclo industrial expresa el desarrollo. 

de esas mismas relaciones sociales enajenadas en -su mod~lidad -

absoluta y superior mediata, que es la expresi6n absoluta de la 

economizaci6n· de lo polttico. , . 

4.9 Los· 11mites ·del desarrollo maquinista; · La ·fiCJUra 

de la subsunci6n del mundo en· el capital. 

. 
:.. .. '-~~·"'~·· .. ,· 

', 

Hemos considerado ya en el examen de las condiciones im-

puest~· al modo de producc16n ~spectficamente capitalista aque-

· lla ~el aprovechamiento concienzudo de la fuente de la riqueza 
. \ ·. . . 

abs~racta, 1.e., de la explotact6n mlxtma de la fuerza laboral 

·. 
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de valor dado; vimos como aquella exi9encia ansist!aal la mayor 

producci6n posible de plusvalor absoluto explotando las dos di

mensiones del tiempo de trabajo, a saber, su lo!tgitud y su den

sidad, la producci6n de plusvalor absoluto extensivo e intensi

vo, respectivamente (iJ.61 ). Pero esta explotaci6n concienz.uda -

tiene un 11mite que existe para cada modo ee producci6n capita--

lista sea el que sea, aun trat~ndose de aquel fundado en el - -

cuerpo objetivo de la maquinaria; por m§s que ese cuerpo objet! 

vo se extienda, por m§s que en ~l se objetive una cantidad ere-
. . 

ciente de riqueza social bajo la f~gura de ciencia aplicada, --

por amplias que sean las fuerzas productivas naturales que tal 

ciencia objetivada sea capaz de poner en movimientos, el limite 

absoluto. de la jorna~a laboral son 24 horas; y de hecho, tal 1! 

mite no es m~s que una abstracci6n te6rica a ser corr~gida en -

la propia teor1a puesto que el d1a de vida obrero debe inclui~ . · 
- . 

forzosamente un tiempo de reproducci6n sin el cual la fuerza l,! 

boral quedar1a destruida, y por mas que el ca~ital pugne . por -
,· 

confiscar dicho tiempo convirtiendo una parte de u en jornada . 

laboral o tiempo.de producci6n, por numerosas que sean las ba-

rreras hist6ricas morales alrededor del modo de producci6n que 

el capital d~struya,·el tiempo laboral de la fuerza de trabajo 

indi~idu~l apropiado por el capital tiene 11mite. Anll~amente 

se encuent~a limitada tambifn la densidad del tiempo de trabajo, 

.aun cuando en e~te caso el alcanzar mis o menos efectivamente 

~el..Umlte ~del deSan:ol.10 maquinista,. de la incoqioraci&n de lá si 
:- 'l 
:._ naturaleza y de la .ciencia como riqueza social objetivada en la · 

1 ! 
.1. 
¡,,,, 
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maquinaria, puesto que se trata de vencer los ~bst6culos que al 

interior del modo mismo de producci6n se levantan para la inte!!. 

sificaci6n del trabajo. Por otra parte, la explotaciOn de am-

bas dimensiones del tiempo laboral m~s all~ de cierto punto,se 

vuelve antit~tica y se resuelve en favor de una u otra forma de 

producci6n de plusvalor absoluto. "No cabe la minima duda de -
' 

que la tendencia del capital ~no bien la ley veda de una vez -

para siempre la prolt>n·ga·d·6n de la jornada laboral-, a .resar-

cirse mediante la elevaciOn sistem~tica del. grado de intensidad 

del trabajo y a convertir todo perfeccionamiento de la maquina

ria en~ para un mayor succionamiento de la fuerza· de trab~ 

jo, pronto har! que se ll~gue a un p:unto cr1ti'co en el que harA 

inevitable una reducci6n de las horas de trabajo" <162 ·> ,· y si -

bien puede resultar m~s j:ugoza para el capital la explotaciOn -

intensiva de la fuerza laboral en_ jornadas cortas pero muy in-~ 

tensas, es evidente que atln la intensidad del trabajo_ ganada a 

costa de su reducciOn temporal posee tambi@n limites, tanto f!. 
sicos levantados po~ el obrero como provenientes del costo de 

la 0~9aniz~ci6n_de las jornadas sucesivas. 

La. gratuidad de la fuerza laboral es el ltmite absoluto -

a la desvalodzaci6n de la misma, pero el movimiento hacia di-. 

cho Umite se ve obstaculizado en primer 1~9ar por el hecho de 

que la desvalorizaci6n destructiva de la fuerza de trabajo,-.-. . . 
·~quella provente~te de .su simplif1cac16n, 11!!9ª a un primer tA,! 

· JDino con la creaci6n de la fuerza de trabajo. simple, totalmente 

des.calificada.· Son posibles aCn nuevas desvalorizaciones des--

.· 
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tructivas via la destrucciOn mAs o menos compulsiva del obrero 

y su familia como unidad de consumo compleja y diferenciada, P! 

ro aQn esta destrucci6n tiene limites. Queda pues la Qnica po

sibilidad · de la desvalorización indirecta de la fuerza de 
\ 

trabajo por efecto de la desvalorizaci6n de los medios de sub-"": 

sistencia, plante~ndose éste como el camino a s~guir mediante -

el perfeccionamiento de la subsunci6n del mundo en el capital: 

nuevas m~quinas que pe;rmitan.convertir m~s fuerzas naturales en 

fuerzas productivas sociales, nuevos territorios m~s fértiles o 

m~s ricos en objetos de trabajo y, por ello, susceptibles de CO.!!, 
. ~ . 

vertirse en materias primas mediante un. gasto menor de trabajo. 

Y con los medios de subsistencia y de trabajo m~s abundantes y 

menos valiosos, plante~se también en principio la posibilidad -
1 

de expandir la fuente de la riqueza abstracta. Por todo ello, 

la obtenci6n del plusvalor relativo indirecto se· constituye a - .. 
parttr de,cierto punto como la funci6n restante a cumplir~ 

dtatamente por el mod~ de producci6n 

ta. 

Sin emba;rgo . el curso del verdadero amor nunca esta exen

to de asperezas, por lo que si bien el camino hacia la desval4?-

. rizaci6n absoluta de la fuerza de trabajo y a la.gratuidad de~. 

la fuente de la riqueza abstract"~, parece abierto,· el capital -

se encuentra en su recorrido con el lfmite que múy pronto se l! 

vanta por que •el empleo de ~a maquinaria para la producci6n -

del plusvaloi: ~mplica una ·contradt·cci~n inmanente, puesto que. 7 
de los dos factores del plusvalor ~uministrado por un capital -

····-···---- -----··-- -···--------··-----
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·de magn·:ttud,dada, un factor, la tasa de plusvalor s6lo aumenta' 

en la medida en que el otro .factor, el n~mero de obreros, se ~ 

~·(163 > Se trata aqui de una ~ontradicci6n por partida do-

ble ya que si la maquinaria tiende a crear la gratuidad de la -

fuerza de trabajo y contribuye a la expansi6n de dicha fuerza, 

por otro lado dificulta para el capital individual el apodera--

miento de la misma. Lev§ntase pues, la valorizaci6n del capi-

tal ~orno limite inmediato para la desvalorizaci6n de la fuerza 

de trabajo. Se trata de la ve~9anza y la reveli6n del valor de 

uso por. su subordinaci6n al valor: la tendencia a la.gratuidad 

de la ,fuente de la riqueza abstracta se realiza a partir de -::

cierto punto, s!'l9nn hemos visto,, por el s6lo desarrollo de la -

productividad social del trabajo para lo cual la masa del valor 

de uso., de la riqueza social objetiva y subjetiva subsumida en 

el capita~ debe de ser cre~iente ~ . la masa y d.iversidad de 

fuerzas producúvas subsumidas en el capital impiden a 'ta vez 

la subsunci6n extensiva de la riqueza subjetiva producida en _el 

cap¡ tal <i64 .) 1 el capitai gan~ "en intensidad pero pierde .en ex~- ~-
" . . . . ·. ·. ·~ ... 

tens~On1 logra la mejor subsunci6n de. las fuentes de la riquéza ;: · ·. 
. . . . ,. : :··: . 

abstracta en el capital, pero hace mas dificil la subsunci6n de . '. ' 

otras fuentes de dicha riqueza~ El capital pOn~ ad su propio . , . . -

ltmite. 

. . . 
Pero las contradicciones existen estallando o pseudosupe-. 

rac!u, de aht qUe. el capí.tal te~ga que en~ntraz; un expec!ient• ; (, . 

para·que la contradicci&n exista sin ser a su ves n~gado por:.;..;. 

ella. Hemos visto que la subsunci6n me_j'orada de la fuente de • .. 

'.;' ,· 

. . ·, ... 
---~--=--~-. -. 
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la riqueza abstracta en el capital ex~ge el desarrollo de las ~ 

fuerzas productivas objetivas y subjetivas subsumidas en el ca• 

pital, y ello debe ocurrir transfiguradamente sin que el s~nti

do esencial del movimiento resulte aparente, y hemos visto tam

bi~n que tal hecho es posibilitado por la producci6n de plusva-

lor extraordinario; y ahora nos encontramos adem~s el plusvalor 

extraordinario pseudosuperando la contradicci6n entre desvalori 

zaci6n de la fuerza de trabajo y valorizaci6n del capital. Tal 

cosa ocurre porque si el desarrollo de las fuerzas productivas 

aparece al capit~lista como portador del premio de la. ·ganancia 

extraordinaria, .dicha. ganancia compensa adem~s la posible valo

rizaci6n decreciente del capital de .vanguardia por efecto de la 

reducci6n relativa del n1lrnero de fuerzas de trabajo explotadas. 

El desarrollo capitalista de una rama dada de la producci6n so

cial est& mediado as1 por el plusvalor extraordinario como for- . 

ma de la nivelaci6n de la·cuota de_ ganancia por efecto mismo de 

la desnivelaci6n de ~sta a favor .del capital de vanguardiaJ el 

desarrollo :s6lo es posible porque el plusvalor extr~ordin~rio ~- .• 

transf~gurado como. genancia extraoridnaria compensa con creces . 

la disminuci6n relativa de producci6n de plus.valor por el capi

tal de punta. gracias. a que el plusvalor .extraordinario procéde · 

a cierta nivelaci6n vertical o intrarama de la.·tasa de. ganancia. 

~~ esta manera la figura polar de la producci6n capitalista de 

una rama dada es la condici6n de la subsunci6n creciente de la· 

fuente de riqueza abstracta en el capital. S6lo ea posible la 

existencia de loa capitales de va~guardia por la existencia de 

capitales de retaguardia. 

~.-;-.. - .. ; 



º232. 

Cambiando el punto de vista, del an!lisis de una rama da

da de la producci6n social al an!lisis de la producci6n social 

toda, resulta aparente que la subsunci6n. global mejorada en el 

capital del valor de uso subjetivo producido, est!. mediada por 

un desarrollo diferenciado del maquinismo en las diferentes ra-

mas productivas, la clave de todo el desarrollo del modo de pr~ 

ducci6n fundado en la maquinaria reside en la subordinaci6n al 

capital de diferentes esferas del valor de uso de acuerdo a las 

peculiaridades que el propio valor de uso ex~ge para su subord! 

naci6n, de ahl que las fuerzas productivas subsumidas en el ca-

pital en cada rama lo sean de diferente monto y naturaleza. Es 

to se traduce en que el capital o~el'.ante en las diferentes ra-

mas de la producci6n difiera en su composici6n org!nica de la -

una a la otra y, por cons~guiente, en sus posibilidades de pro

ducci6n de plusvalor relativa a la masa del capital empleado~ .-. 

Por ello el funcionamiento de la producci6n capitalist~, media~ 

· dad por la competencia, serla imposible ·si esta 1iltima no posi.;.; '·'. 

bilitara la nivelaci6n horizontal, entre ramas, de la tasa de ·.;; .. •¡ 

ganancia.. .oe esta. ma~era, la f~gura polar, de diferentes. gra~

dos de subsunci6~ del valor de .USO en el capital, resulta,· D~!, 

vamente el.gozne de la producci6n de la riqueza social capita.;..~ 

lista. 

. . 
La e.aciai6n del capital ª!>Cial. global, en capitales de --

v~guardia y cap:i.talea de ret~gÜardia que suI>onen diferente• 

_grados de desarrollo de la• fuerzas productiva~ subaumida8 en -

• j 

------------------... --- ·~-----
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el capital, deviene as1 la condici6n· ·sine ·quan·on del' desarro-:. 

llo capitalista, de la subsunci6n pr~gresiva en el mismo de la 

fuente de la riqueza abstracta. La f~gura polar del capital s~ 

cial global es, pues, la condici6n del desarrollo capitalista, 

por lo que dicho desarrollo excluye por principio la hom~genei

dad. Y .puesto que dicho desarrollo tiene por base a las rama~ 

especificas de la producci6n social, el plusvalor extraordina-

rio es la palanca del.desarrollo, la explotaci6n extraordinaria 

de ciertos sectores de la clase obrera deviene· la condici6n del 

. sometimiento progresivo de la totalidad de la misma. La condi

ci6n del desarr~llo capitalista es la existencia de capitales -

de va~guardia los que a su vez se fundamentan en los capitales 

de ret~guardia. est.os s6lo son posibles por:· el plusvalor ex--

traoridnario, el cual proviene de la f~erza de trabajo sometida 

a las peores condiciones de explotaci6n: fuerza de trabajo bár,!. 

ta, jornadas llevadas al. "m~ximo humanamente. posible'"t 'J una --

. gran intensidad del tr.abajo. 

Pero la producci6n de plusvalor extraordinario tiene sus 

propios 11mitea. "El abaratamiento de la fuerza de trabajo por 

el mero 'empleo abusivo de fuerzas de trabajo femeninas e irunadu 

ras, por el mero despojo de todas.las condicione• normales de - · 

trabajo y de vida, y la simple brutalidad del trabajo excesivo 

.·~· cie~-t~abajo n~~tumo~ -teiluina ~or ·~to~eza~ con barreras na~u
ralea ºque ya no e• posible franquear,. y lo mismo. ocurre al aba:

ratamiento ~· las :mercanchs y a }.a e~lotaci6n capitalista· fun

dados sobre estas basea 11 < 16~>. Y .de la producci6n de plusvalor 

extraordinario se pasa a la producci6n de plusv.alor relativo.• -

------ _.._ __ . _ ___,._,. ___ _ 
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"No bien se ha alcanzado definitivamente ese punto --lo que ta! 

da en ocurrir-- suena la hora para la introducci6n de la maqui

naria y la transformaci6n, ahora r~pida, de la industria domici 

liaria dispersa (o incluso manufact~rera) en industria fa~-

bril" U 55>. El Hmite del plusvalor extraordinario se convier-

te, entonces, en palanca para un desarrollo homogeneizador de -

las fuerzas productivas, en palanca Pª.X:ª la socializaci6n de -

las mismas. "La base del método ant~guo --mera explotaci6n br~ 

tal del material de trabajo, acompañada en mayor o meno~. grado 

de una divisi6n del trabajo desarrollada sistem~ticamente-- ya 

no era suficiente para habérselas con una mercado en expansi6n 

y con la competencia entre los capit.alistas, que se ampliaba -

con iapidez a(m mayor. Habta sonado la hora de la introducci6n 

de la maquinaria"<167l. Aun cuanto Marx se refiere aqu1 al pa-

so a la.gian industria en produciones no maquinizadas,· 10. 
. . 

dicho por 61 es valido para las modernizaciones o "desarrolla--

das capitalistas• subsecuentes. Se trata aqu1 de que la extra~ 

ci6n de plusvalor extr~ordinario por .los capital es atrasado• ·. 

tiene un 11m1 te, que una vez rebasado conlleva la ruina de lo• · 

mismos, por ello se procede entonces a la modernizaci6n o al -

despojo de esos capitales. En este sentido el desarrollo capi

talista se presenta ~omo una recu~rencia de ciclos en que pe-

ri6dicamen te se alcanza el ltmit~ de la extracci6n de plusvalor 

extraordinario,y entonce• se hace necesario recurrir nuevamente 

a una revoluci&n en el valor global de la'fuerza de trabajo, --• . . 

1.~., a la produ'cc:t«Sn de ~iusvalo~'.'~~lativo maquinlzai:ido produ!! 

clones ante.• no maquinizadas o "bien, ~odemizando la ~xplota-

ct6n maquinista de las que previamente ya lo estaban.· · Resulta -

.· 

---·~- ........ -·~:--·---
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claro, entonces que el plusvalor extraordinario no s6lo es el ~ 

puente hacia el plus.valor relativo ac;::tuando como acicate sobre 

cada capitalista individual, sino que, ademlis es, en su Hmite, 

la necesidad de pasar al plusvalor relativo. Es, pues, a la 

vez la posibi'lidad y su ne·cesidad de este otro plusvalor 

El desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas pr~ 

dece pues, primero, a la creaci6n de capitalistas de punta, por 

la adopci6n por.parte del capital.global social de una f~gura -

polar en sus diferentes ramas yºentre ramas, despu~s, por la -

ru~tura del monopolio tecnol~gico de ciertas fuerzas producti-

vas Y. la conversi6n de las mismas en sociales; se tratar1a en-~:·_ 

tonces en s~gundo l~gar, de la tendencia a la homogeneizaci6n -

de los capitales de cada rama. "La necesidad de.generalizar la 

ley fabril ~en prin~ipio ley de excepci6n para las hilandera~ 

y tejeduriá.s, esas primeras e.raciones de la industria maquini

zada-, convirtiendola en ley para toda la producci6n social, -
. ' 

su~ge, como hemos visto del curso hist6rico de desarrollo s~gu! 

do por la. gran industria: t'.n el patio trasero de la misma se J:!_ ... 

voluciona radicalmente la f~gura tradicional de la manufactura, 
. . 

de la ~ndustria artesanal y de la domiciliariar la manufactura 

se trastueca constantemente en fabrica, la industria artesanal 

.en manufactura, y por Gltimo, las esferas del artesanado y de -

la induatria·domiciliaria se transfiguran, en un lapso que en -. . .. ,, 

t&rminós relativ~a ea asombrosamente breve, en antros .~yecto1 ·· · 

donde loa mis monstruosos excesos de la explotaci6n capitalista 

. . . 
---··-·---.:. _______ ·------------------;...--....;... 
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campean libremente. Las circunstancias decisivas son, en Qlti~ 

mo término dos: la primera, la experiencia siempre repetida de 

que el capital apenas queda sometido a la fiscalizaci6n del es-

tado en a~gunos puntos de la periferia social, se resarce tanto 

rn~s desenfrenadamente en los dem~s, la segunda, el clamor de -

los capitalistas mismos por la igualdad en las condiciones de -

competencia, esto es, por trabas iguales a la explotaci6n del -

trabajo" (.lGS) Se trata aqut de que la propia competencia capi- · 

talista conduce primero a la extracci6n de plusvalor extraordi

nario y despu~s al ataque de.sus condiciones laterales de exis

tencia ~ediante leyes sanitarios o fabriles. HistOriamente en

contramos el ejemplo de que l~ tran~ici6n a la. gran industria -

ast como la concentraci6n de capitales que supuso, se vieron -

acelerados por la uniformizaci6n de las condiciones de explota

ci6n con las leyes fabr_Ues sobre la jornada de. trabajo aplica-. 

das a todas las ramas de la producci6n social. 

Pero en la hom~geneizac~6n de la f~gura del capital.glo-- .· 

bd se levanta un nuevo. Umite al •desarrollo maquinista1 •st la··~ .. 

. generalizaci6n del cuerpo de leyes fabriles como medio ftsico -

y_ espiritual de protecci6n a la clase obrera se ha vuelto. ine

vitable, dicha_generalizaci6n.por su parte y como ya se ha ind! 

cado1_9eneraliza y a~lera la transformaci6n. de procesos labor~ 

leJ disperso•, ejecutada:• en escala diminuta, en procesos comb! 

nados, etectuada1 en una escala social,_ grandes esto es, acele

ra la concentraci6n del capital y el imp~rioexclusivo del r~g! 

men fabril. Destruye las formas tra~icionales y de trans~ci6n 

tras las cuales el capital todav1a estaba semioculta, y las SU! 
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tituye por su dominaci6n directa, sin tapujos. Con ello, la le 

gislaci6n fabril generalizada también la lucha directa contra -

su dominaci6n. ·Mientras que en los talleres individuales impo-

ne la uniformidad, la regularidad, el orden y la economta, al -

mismo tiempo acrecienta ~por el enorme estimulo que para la -

técnica significa la limitaci6n y regulaci6n de la jornada lab~ 

ral~ la anarquta y las cat~strofes de la producci6n capitalis

ta en su conjunto,.ast como la intensidad del trabajo y la com

petencia de la maquinaria con el obrero. Al aniquilar las esfe

ras de la pequeña empresa y de la industria domiciliaria, ani--

quila también los 6ltimos refugios de los 'supernumerarios•, y 

con ello la vllwla la seguridad de todo el mecanismo social al 

hacer que maduren las condiciones materiales y la combinaci6n -

social del proceso de producci6n, hace madurar las contradice!~ 

nes y ant~~onismos de la forma capitalista de ese pr~ceso, y -~ 

por ende, al mismo tiempo los. elementos creadores de una nueva 

socieda~ y los fac~ores que trastuecan la sociedad vieja.<169>. 
Con la primera_ gran hom~eneizaci~n de.la figura capitalista d~. 

la producci6n social, se desenvolvieron pues, numerosas contra

dicciones, en particular, la destrucci6n de la •vllvula de s~g~ 

ridad• de todo el mecanismo social, al aniquilar loa refugio• -

cia' los •s~pern~rarioa•, de la clase obrera.excedente. De ahl 

que el desarrollo del modo de pr~ucci6n espec1f icamente capit! 

lista ya conformado.y.extendido en lo fundamental, a la totali~ 

dad de la produce!& social, s6lo tuviera dos caminoas a)"la. 9!. 

neraci6n de una nueva polaridad --lo cual en realidad nunca -

dej& ·de ocurrir-- al seno de la propia_ gran industria, acoal-. 

pañada del crecimiento del trab~jo improductivo y b) la exteri!! 

-----·· .. __ :_ ___ :.. _____ ~.;_-----·-·----~------· 
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rizaci6n de las contradicciones .por ~l. generadas'.' valiéndose de 

la creaci6n de una figura mundial polar, por la consolidaci6n y 

desarrollo del capital social.global como capital mundial pola

rizado. Esto supone llevar la teor1a del desarrollo capitalis-

ta al nivel m~s concreto posible del discurso cr1tico contenido 

en El Capital, Le·., el examen del capital en su existencia en 

el mercado mundial como capital mundial sustentado en las figu

ras nacionales. Se trata entonces de abandonar el nivel abs---

tracto de la <t;eor1a del desarrollo capita,lista y pasar a su ni

vel concreto: si la v1a para la obtenr.i6n del plusvalor extrao! 

dinario se ha clausurado en. gran medida con las leyes laborales 
. ' 

en I~glaterra, se hace necesario que. ahora capitalistas de otros 

pa1ses tomen un p~pel m~s activo.en la extracci6n de plusvalor 

extraordinario para dicho país, el cull, ademls, por su cuenta 

volverl sobre el plusvalor extraordinario, y al canzando el 11~ . 
. 

mite de su producciOn o viendose limitada por, d~gamos, la - -

acciOn sindic~l, se reforzar& la necesidad de la explotaci6n C.! 

_pitalista extraordinaria en. lreas atrasadas del mundo. Y en e.! 

te marco cobra importancia mayor la contradicci6n representada 

por la valorizaci6n del· capit.al y la de~valorizaci6n de la fue! 

za ae trabajo1 ella tambi6n debe ser exteriorizada, desarroll8.! 

do producciones capttaliestas de baja composici6n o~glnica en -

'otros paises. Con ello tenemos 101 dos elementos constitutivos 

j de la pola~idad mundial de la producci&n capitalista1 a saber, 

la polaridad conformada por el diferente desarrollo de la misma 
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rama productiva en difere~tes patses, y aquella otra conformadá 

por la divisi6n internacional del trabajo. Por ende, el grado 

diferencial y polarizado de subsunci6n de las fuerzas producti-

vas mundiales en el capital mundial. globa·1, se convierte en la 

palanca del desarrollo capitalista hacia la gratuidad y la ex-

tensi6n de la fuente de la riqueza abstracta. Con ello queda -

supe;rado el t:Uti'mo Hmite al desarrollo capitalista planteado -

po;r la teorta crttica abstracta de dicho desarrollo, de tal ma-

nera que el discurso crttico sobre las posibilidades de la revo 

luci6n comunista proletaria y del terreno que las conforma debe 
• 

ahora desarrollarse como teorta concreta de~ desarrollo capita-

.lista. 

-··•··------ •r----:--:---. •·---~-. ----------------~----:'° ··-----·-.J"'---·· - ·•··· 
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V 

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA TEORIA CRITICA DEL DESARRO-

LLO CAPITALISTA Y LA DESREALIZACION DE LAS TEORIAS DEL -

IMPERIALISMO. 

Para la lectura de este capttulo debe partirse del cono- . 
cimiento de los capttulos anteriores en vista de que este 
es un capttulo conclusivo que presupone la totalidad de -
lo antedicho. 

1. La teorta· critica total del· 'desarrollo capitalista 

A mediados del s~glo pasado el discurso marxista se acre

dita como proyecto te6rico del comunismo cient1fico al revelar

se como la expresi6n teor~tica adecuada a la lucha proletaria -

de tendencia comunista, y en el centro de su adecuaci6n a esa -

lucha est! su cient.ificidad critica como una de nuevo cuño a. la 

vez que como la 6nica capaz de haberselas con la realidad so~--. . . 

cial capitalista en tanto· realidad a revolucionar. En ~quel en

tonces el marxismo levant6 como su proyecto discursivo la cr1ti 

ca absoluta del comportamiento de los individuos pre~os en las 

relaciones sociales capitalistas, y la pretensi6n de esa criti

ca era el esclarecimiento de las condiciones de posibilidad Y.

de necesidad de laSlbverci6n del orden existente, las cuales se 

estructuran en dos grandes campos o esferas, a saber, las cond! 
' . . . . 

cienes ~ateriaies blsicas de la lucha de clases. y la propia lu

cha de clases. Tal ~ra·el objeto te6rico del discurso marxista 

y es evidente que ese esclarecimiento de las posibilidades y de 
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la necesidad de la revoluci6n c·omunista proletaria sigue siendo 

el objeto de todo discurso realmente revolucionari'o, sin embar

go el terreno de la lucha de clases y la lucha de clases misma 

han ·sufrido desarrollo en el 61timo siglo, por lo que la prese!!_ 

cia actual de proyecto te6rico del comunismo no puede ser otra 

que la de proyecto de teor1a critica total del desarrollo capi-

ta lista •. 

Se trata para el discurso revolucionario del abordaje del 

presen~, ~el capitalismo actual, empero la manera adecuada de 

afrontar esa tarea es privil~giando el aspecto referido al des.! 

rrollo en el.discurso que antaño di6 cuenta del objeto cuyo·-

presente pretendemos aprehender. Y 'en esto no hay encerrada -

una petici6n de princ~pio puesto' que, seg~n se expuso en el ca

p! tulo II., 1., ese discurso fue elaborado de acuerdo a una i~-- · 

tensionalidad critica m~xima o absoluta con el objeto de abar-

car toda la.gran ~poca h~st6rica de la posible transici6n al s~ 

cialismo, es decir, i~ ~poca toda en que la reproducci6n .social 

adopta su f~gura capitalista, por lo que en ~l est& contenida - ': 

toda una teor1a del desarrollo de dicha figura has.ta que dicho 

desarrollo toca a su fin, i.e., hasta que el mismo da luz a las. 

condiciones de su fracaso y, por ende, de su posible superaci6n 

hist6rtca. ·· 

La presencia actual de.l'.p~yecto te6~lcc) del comunismo ~·e 
cient1fico como proyecto de teoria critica total del de~arrollo 

caeitalista debe pues, partir'. de la explicitaci6n del discurso 
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sobre, el desarrollo capitalista que nos ofrece Marx. En este -

sentido encontramos que El Capi.tal presenta la teoria del desa-

rrollo del terreno de la lucha de clases de tendencia comunista 

del proletariado, i.e., la teoría del desarrollo de la infraes-

tructura de la sociedad capitalista o teor!a del proceso capi-

tal de reproducción social. Este proyecto teórico debe partir 

tambi~n del hecho de que, de acuerdo al estado que finalmente -

alcanzó la obra.global del propio Marx, la crítica de lo polít! 

co y de lo cultural capitalistas quedó apenas esbozada, por lo 

que la teoría del desarrollo de la supraestructura de la socie

dad capitalista es plenamente ge1-rninal, tan germinal como la -

crH:i.ca de lo politico' y de lo cultural que efectivamente reali 

zó Marx. De ahí que el proyecto teórico del'comunismo científ_!. 

ca al permanecer incompleto, sólo puede tener presencia actual 

en tanto proyecto de teor:i.a total del desarrollo capitalista, -

del desarrollo de la totalidad de las relaciones convivenciales 

capitalistas. 

S~gll~ indicamos en el capítulo II, · 3., la aproximaci6? a 

este proyecto teórico total parte de la consideración sistemáti 

ca d~ la infraestructura de la.sociedad capitalista, como cond! 

ción sin la cual es imposible a su vez la consideración de la -

supraestructura de esa sociedad. Por elio el punto de partida 

de la teoria cr1tica total del desarrollo capital'ista es la ex-

plic~tación de la teoría del desarrollo de la infraestructura -

de la socied.ad ·capita!ista. Empero este momento discursivo se 

subdivide en los tres submomentos constitui.idos por las teor:l'.as 

del desarrollo de la producción, del consumo y ae la distribu--
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ci6n, respectivamente. En los cap1tulos III y IV del presente 

trabajo' hemos intentado abordar sistem~ticamente la explicita-

ci6n de los elS!'entos y aspectos fundamentales de la teor1a del 

desarrollo del momento productivo de la riqueza social capita-

lista, dejando en suspenso la explicitación de la teor1a del d~ 

sarrollo de los momentos consuntivo y distributivo de esa riqu!:. 

za social. Esto, por supuesto, representa que la teor1a del d!:. 

sarrollo capitalista. global como movimiento c1clico repetitivo 

de.la reproducci6n social capita~ista, con el entrelazaitliento -

necesario de sus tres mo,mentos, queda tambi~n in tocada. 

Por otra parte, es necesario no perder de vista que Marx 

plantea dos aproximaciones. al problema del desarrollo capitalista, 

una primera, b~sica y abstracta, que aborda el problema del 

desarrollo del capital en.general y tambi~n el 

del capital soci·al"cjloba~; y una s~gunda concreta, caracteriza-

da por la determinaci6n éi!laexistencia y desarrollo del capital· 

en su nivel ~A~ concreto o determinado como capital mundial o -

existente en el mercado m~dial. Es decir, la teor1a del desa- · 

,rrollo capitalista. contenida en El ·capital presenta do~ momen-~ 

tos de los cuales el primero es sumamente abstracto puesto -

que su objeto es ·el desarrollo del capital en.general estudiado 

como desarrollo de su producci6n, su consumo y su distribuci6n, 

de tal manera que al. final de esta aproximaci6n el nivel mas -

concreto al que se ha elevado el discurso es el desarrollo del 

capltal social. global presc~ndiendo de la f~gura nacional como 

--- --·-·--·--· 
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su marco de existencia. Por ello, el discurso debe s~guir as-

cendiendo en su. grado de concreci6n hasta el nivel de la exis--

tencia del capital como capital mundial, nacionalmente estruct.!:! 

rado; y este.punto m~ximo del ascenso a lo concreto est~ deter

minado como t?l ?Unto m~ximo, como nivel de la m~xima concreci6n 

discursiva posible, debido a que el capital en su figura mun--

dial estructurando la reproducci6n social en su totalidad uni--.. 
versal es el pseudosujeto social a destruir. La criticidad en 

. grado absoluto del capital determina que su objetivosea el dese~ 

brimiento de las condiciones de posibilidad y de necesidad de -

la revoluci6n proletaria en tanto que son totales, por ello el 

destinatario del discurso contenid~ .en· El Capital es el prolet.! 

riado como sujeto revolucionario total que tiene por objeto de 

su acci6n revolucionaria a la riqueza socfa.l que se ha estruct_!:!. 

rado como capital social. global ~gualmene total, esto es, como · 

capital mundial. El capital no existe como. capital. glo~al sol! 

mente, sino como capital. global instituid~ nacionalmente, requ! 

riendo de la f~gura formal de la naci6n para actualizar su des.! . 

rrollo y, por ende, su existencia. 

Desde el punto de vista del proyecto de la teorta critica 

total del desarrollo capitalista lo importante reside en que ~ 

bos momentos discursivos, el.de la teorta abstracta del desarro 

llo capitalista y el de la teorta concreta de ese mismo desarr~ 

llo, no estan completamente desenvueltas. En cuanto a la teo-

r!a abstracta del desarrollo capitalista, su momento culminante, 

··-r----, .-.-~··-
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el de la exposic:l:6n del desarrollo abstracto del capital social 

. global, está incompleto, y tal incompletitud proviene del hecho 

de que la teor1a misma del capital social. global, a6n sin refe

rirse a la cuestión del desarrollo, está inacabada< 1>. Por su 

parte la teor1a concreta del desarrollo capitalista se encuen--

tra todavía menos elaborada, de hecho sólo estaría indicada en 

las referencias m6ltiples al capial en su f~gura mundial, tema 

que, por s1 mismo tambit!n. guarda en El Cap·it·a1 un estado. gemi

nal y fr~gmentar:l:o. La cuesti6n es, en 6ltima instancia, que -

todo aquello que Marx expone en dicha obra debe verse de dos -

111aneras: una resaltando el .momento de la existencia como determ! 

naci6n estática, y otra resaltando. e.l momento del desarrollo c~ 

~o la detenninaci6n totalizadozade la existencia; por ello lo -

que en la presentac:l:6n ·final de · El Capi'tal hecha por E!lgels -

queda indeteX111inadO sobre la existencia del capital, representa . 

simultaneamente la.indete:rminaci6n del desarrollo en cuanto to

talizaci6n de dicha existencia. De esta· suerte el estado incl_!! 

so de la secciOn tercera del Li~ro II de· El Capital, y el romp!.'. _ 

miento del ascenso sistem&tico hasta el nivel del mercado mun"".- ,,.. 

dial, son a la vez la incompletitud de la teoda del desarrollo 

capitalista en sus dos aproximaciones. 

2. La· teorta· marxista ·de·l ·desarrol'lo ·de· ·ta producci6n capi-

·tal'tsta 

"La producciOn capitalista es primeramente prod~cci6n de 

plusvalor", indica Marx en repetidas ocasiones,r Marx indica, --
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adem~s, que el proceso c1clico repetitivo por el cual se reprd-

duce el capital es, en principio, un proces~ ilimitado ya que -

su finico fin es el incremento del valor en cuanto sustancia abs 

tracta pero real. Se desprende entonces que el desarrollo cap! 

talista no es otra cosa que el perfeccionamiento del capital 

que, en tanto sustancia abstracta cuya finica determinación es -

la cantidad, realiza su perfeccionamiento como crecimiento cuan 

titativo, de aqu1 que desde el punto de vista de la producci6n, 

desarrollo capitalista es producci6n incrementada de plusvalor. 

Y como el 11mite del incremento cuantitativo es el infinito, la 

tendencia inherente del valor a autoincrementaci6n, despl~gada 

como tendencias a la producci6~ incrementada o creciente de 

plusvalor, no encuentra m~s 11mite que el sustrato concreto en 

el que descansa: en el valor de uso objetivo y subjetivo en 

cuanto valores --capital constante y capital variable--, as1 C.!?_ 

mo en las relaciones reciprocas que ambos establecen en el pro

ceso capitalista de reproducci6n, las que, por lo ·aem!s, conll!, 

van tambi~n aquellas resistencias o limites que a la producci6n 

incrementada de plusvalor presentan sujetos y objeto en cuanto 

no producidos y, por ende, en tanto carentes de valor. De aqul 

se s~9ue que el ~xito y desenvolvimiento de la reproducci6n so-
. . 

cial capitalista, al suponer el desarrollo de la producci6n del 

capital, se raliza necesariamente como tendencia al levantamie!!. 

to de los limites impuestos por el.valor de uso al valor en de

sarrollo, de las resistencias que lo concreto presenta a lo ab!. 

tracto, y este movimiento de :levantamiento de los limites es, -

·- ··---1· -- ---· 
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necesariamente, la dominaci6n tE!ndencial déÍ valor de uso por -

el valor; dominac;i:6n cuyo cont~l1idoe~.;la ~bstri.cciún de lo con 

creta en.cuanti:JproC:e~ó'de~ec1hcci6n de esto mismo concreto. 
,. ' -

En otras palabras,, la contradicción entre valor de uso y valor, 

que se. genera por la simple existencia del valor en cuanto rea 

lidad abstracta sobrepuesta al valor de uso como realidad con--

creta, se convierte una contradicción en proceso de incrementa

ción cuando el valor se convierte en valor~capital, i.e., en v~ 

lor cuya condición real de existencia es la tendencia a su desa 
1 

rrollo; y esta contradicción en crecimiento se pseudosupera pe

riódicamente, de manera m~s o menos intermitente, resolviéndose 

a favor del valor en desarrollo med~ante un p~oceso de abstrac

ción del valor de uso consistente en la represión-disolución 

del mismo. Desarrollo de la producci6n de capital es, pues, la 

e~pansi6n de la realidad ·abstracta, v~gente en e.l propio valor . 

en proceso de. autoincreméntarse crecientemente~ . socav~do o. car.· 
comiendo a la realidad concreta.· . . 

La totaÜda°d de la riquez~ ·social concreta, ·objetiva y .:.-;.Y:/ · · 
subjetiva, hist6ricamente determinada, es sometida a un pr~ceso 

de ab~tracci6n en el curso del cumplimiento de la tendencia. in;..·.· 

inanente e ilimitada del valor-capital a su autov.alorizaci6n des 

pl~gada:· oo~o produ~ci6n; in~~e~entada de_ plusvalor, y .ta.l P.roce;., 

so .. d~ · ~s~r~cc:t6n ~o es ;·ót~o '. q~e; el· d~ . i~ · su~~si~a sub;~cÍ6n ·: : 
•• ·--:·' ,_· .:.· .• _··:~:··--· .. -.:·.:-:-._ ... _ •• « ... ~.:'·~-.-,-;; .... _._· . ·-~ -~ .... ·:. ';:.:·.: . .-._::~ -.'~~;-_.,·:.·t:~··:~·.->',-!_··:': .-.·.:·~ .:-. ·>; .~:.: 

(18' io ·c~ncreto~'·ci~i ·vaior,da' urio,'en.~el-capitai.·-.. 'EinP~ro este 
~:"'" '.~;:\'; ... u.• , / ' .::.. .~· ;.~'.; •: .;·. ·--: .: :. : .. , > ·~: •, ' .. ~·./-~ ·:., _: ":'".~ .,.._ ·~.'~.·~,,.~\ .>~.: . r \ \• ·. , .... • ·¡: ~· ·>--;. ..· • • . " ·.· 
.. proceso. de. abst~acci&n debe ser det~rmin~do en tres momento•: . ..; ; ·=' . -~ : ·: 

.. '.·:~~·'T··>· .~· .. _,_;;."' ·' · .. ··; -~-. .· ~-,, ·:. \'.' c.·, ~ ... ; . -~' 

.. : :. 
. ::'·-.-~.~:~·:·'.::·~~: .' . 
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Uno primero, consiste en una abstracción básica del valor de 

uso para dar origen al valor capital, un segundo que es el des! 

rrollo formal de la abstracción del valor pe uso y, finalmente, 

un tercero consistente en el des arrollo real de esa abstracci6n ·-

La abstracción del valor de uso originaria· del c<:rital se 

expresa primeramente 8ano la tendencia a encerrar al valor de -

uso en el valor, realizandolo abstractarnente como tal, como va

lor, siempre que el~o sea posible. De manera m~s completa pod~ 

Il)os decir que lo real concreto deviene real s6lo en: cuanto rea.l 

real izado abstractamente, Le. , en cuanto subsumido en el capi-

tal. La riqueza objetiva en cuanto producida es convertida en 

los elementos materiales del capital constante, mientras· que en 

cuanto natural, en cuanto no rroducida, o en cuanto objeto no -

mediado por el sujeto, es subsumida en el capital mediante su -

pura monopolizaciOn sin que, por tanto, tal riqueza puramente -

natural resulte realizada cano valor, pero s1 encerrada en el 

mismo, i.e •. , como sustrato material indirecto del valor. Por su 

parte, la.riqueza subjetiva en cuanto puro producto del desarr_2 

llo hist6rico. general de la humanidad, i.e. , en cuanto no (di.,.

rectamente) producida, es tambi~n monopolizada, encerrandosela 

as1 tendencialmente en el valor, mientras en cuanto producida -
'·" 

(directamente)., i.~., en cuanto fuerza de trabajo, es é:onverti-

da en c°apital variable. L.a abstracci6n del valor· de uso origi

naria del capital~como valor en movimiento hacia su autoincre--·.: -

mentaci&,, cmsiste en una daci& de forma a la riqueza social, 

al valor de uso totai: la forma del sustrato material directo o 

indirecto del valor en movimiento. 

. ·' -----·--
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El desarrollo formal del capital no es otra cosa que el -

desarrollo formal de la abstracci6n del valor de uso or.iginaria 

de la riqueza social capitalista. En efecto. El trabajo huma-

no es la única fuente de valor o riqueza abstracta y, ñaemás y 

por sobre todo, producir la capacidad de trabajar s.ignifica 

-~gracias a la productividad social del trabajo como resultado 

hist6rico-- la destrucci6n de una quantum de valor menor del -

que dicha capacidad de trabaprpuede arrojar una vez utilizada, 

y tal excedente entre el quantum que ella arroja y el quantum 

que la produce es, al mismo tiempo, el quanturn de la autovalo

rizaci6n del valor. De aqu1 que la producci6n incrementada de 

plusvalor corno desarrollo formal del capital, es la expansi6n -

de la riqueza social bajo la forma de sustrato material directo 

. o indirecto del valor, i. e·., corno valor de uso subsumido en el 

capital. Por otra parte, el desarrollo real de la abstracci6n 

del valor de uso deviene el desarrollo real del capital, y el - : 

desenvolvimiento real de la abstracci6n del valor de uso es la 

tendencia a dotar a toda subsunci6n de lo concreto en el caPi-

tal del cometido de posibilitar la subsunci6n en ~l de lo con-

creta subjetivo producido, de la fuerza de trab~jo, en cuanto 

concreto disminuido cuantitativa y cualitativamente 1 P.ero esta 

decrernentaci6n ·a~gnifica al mismo tiempo y necesariamente ~ 

trucci6n •. En otras palabras, la abstracci6n de lo concreto co

mo pseudosuperaci6n de la lucha entre valor de uso y valor; se -

realiza· respecto del· sujeto 'sed.al real cano de.strucci6n direc-. . . . 

ta o tendencialmente. ilimitada del mismo •. De esta suerte en la 

fuerza de trabajo,· en el mismo sujeto social real, se .concen~=--. 
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trfran los efectos abstraccionistas del valor-capital ,porque si 

bien lo concreto objetivo es realizado abstractamente mediante 

su refuncionalización cuantitativista, lo concreto subjetivo di 

rectamente producido es realizado abstractamente mediante la p~ 

ra destrucción del productor directo en tanto fuerza de trabajo 

compleja y, por ende, mediante la tendencia a su reproducción -

como fuerza de trabajo simple, corno pura capacidad abstracta y 

tendencialmente. gratuita, adem~s,de trabajo. Dado que el eje -

de la totalidad del proceso de ~ubsunci6n del valor de uso en -

el capital es ahora la tendencia a la subsunci6n en ~l del va--

lar de uso subjetivo prod~cido en c~anto capital variable enea! 

nado en fuerza de trabajo simple y en desvalorizaci6n pr~gresi-· 

. va, todo el!proceso de expansi6n de lo abstracto como desarrollo 

real del capital es al mismo tiempo una penetración del valor -. . 
de uso por el valor; esta penetraci~n se· realiza como refunc1o-. 

nalizaci6n del viejo valor de uso (natural o prqducido), como -
· ... 

destruccit>n directa del mismo y tambi~n como creaci6n radical 

de un nuevo valor de uso. ·Trat~s·e, por ende, de un mo~imiento::'O: . 
. • ~ . i·,i' .!:• .. 

. global de subsunci6n en el capital· del valor de uso objetivo y''. .. ; 
subjetivo tendiente a la destrucci6n del valor de uso. · ~ -~ - sub. 

. ·~ - '·........ -
jetivo producido, como procedimiento necesari.o. para la subsun-

ci6n de la riqueza abstracta en el capital de manera tal que la 

autovalorizaci6n del mismo se perfeccione. 

El de~arrollo del capital como producc16n incrementada de 
. . 

plu&valor parta del· ndcleo estr~~urante de la contradicci.6n --

global entre ambos, del proceso inmediato de trabaj~. En efec- . . . . 
. to, de la totalidad de los niveles en que la reproducci6n del ;_· 
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valor mediada por el valor de uso los enfrenta a ambos, el eje 

del progreso de la reproducción del valor es la producci6n in--

crcmentada del mismo: no hay perfeccionamiento posible del cap!· 

tal, desarrollo cuantitativo del mismo, si no se parte de la ~-

producción incrementada de plusvalor, i.e., del proceso de pro-

ducci6n social como unidad contradictoria de proceso concreto -

de trabajo y proceso abstracto de valorización. De aqu1 que --

cualquier incremento en la producci6n del plusvalor supone la -

mediaci6n de algún suceso en el proceso concreto de trabajo pa

rasitado polr el proceso abstracto de valorizaci6n. El desarro· 

llo formal del· capital supone la simple extensi6n de la forma -

de la producci6n del plusvalor históricamente heredada por el -

capital, del proceso concreto. de trabajo formalmente subsumido 

en el capital, como procedimient~ para alcanzar la producci6n -

incrementada de plusvalor en tanto base del perfeccionamiento -

del capital: Es decir lo Onico que se requiere es la expansiOn 

o desarrollo cuantitativo de la abstracci6n del valor de uso --

originaria del capital, i.e., el desarrollo formal de esa abs~~~. 

tracciOn. Empero, el desarrollo real del capital, como penetr.! 

ci6n del 'valor de uso por el valor o como desarrollo. real de la 

abstracci6n del valor de uso, se expresa en la tendencia a la -

creaci6n y en la creaci6n efectiva de un factor o~jetivo y un -

factor subjetivo del proceso de trabajo adecuados a la produc-.-

. ci6n incrementaaa de plusvalor. 

El desarrollo real de la' abstracci6n de~ valor de uso, en 

el que se logra su penetraci6n por el valor adecuandolo para el 

desenvolvimiento pleno ~lo para el desenvolvimiento pleno del

valor caro prcduccitn increnentada de plusv'alor, no es otro que el novimiento .. . . . 
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en el que la figura capitalista de la producción social pasa de 

la subsunci6n formal a la subsunci6n real del proceso de traba-

jo en el capital. Y la realización de esta penetración básica 

y primaria del valor de uso por el valor es la creaci6n de un -

valor de uso radicalmente nuevo, a saber, aquel en el que se -

sustenta el "modo de producción espec:íficamente capitalista": -

la gran industria, basada en la maquinaria como medio de traba-

jo y en el obrero de la.gran industria como productor directo. 

Tales son los valores de uso constituyentes del modo de produc

ci6n espec:íficamente capitalista los valores de uso espec:ífica

mente capitalistas del pro.ceso de trabajo. Ahora bien esta - -

creaci6n de nuevo valor de uso se c?nstituye en una penetraci6n 

tan ~guda y radical del mismo por el valor que cobra sentido co 

mo negaci6n del valor de uso no s6lo en cuanto al proceso abs-

tra.cto de valorizaci6n sino tambi~n en cuanto al proceso concr! 

to de trabajo; si al seno del proceso productivo en su calidad 

de proceso de valorizaci6n la alteraci6n del factor sul>jetivo -

se expresa como su n~gaci6n en tanto poseedor de valor o en - -

cuanto producido, al seno del proceso de producci6n en su cali- , . 

. dad de proceso de trabajo di~ha lateraci6n se expresa como su -

n~gaci6n en tanto factor su}>jetivo del proceso mismo de trabajo; 

Se trata en verdad de que el .propio proceso de trabajo resulta 

n~gado: el trabajo deviene n~ trabajo. 

Los conceptos miliares sobre los que construye la teoria 

critica abstracta del' desarrollo capitalista son, pues, los de 

subsunci&n formal y subsunci&n real del trabajo en el capital. 
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Supuestas las condiciones. generales de la producci6n de ·-

mercancias, o de la existencia de la riqueza social mercantil--

general, i.e., supuesta la escisi6n del p~oceso de reproducci6n 

social en una serie abierta de procesos de reproducción priva--

dos individuales independientes, "la producci6n del plusvalor -

absoluto consiste simplemente, por un lado, en la prolongaci6n 

de la jornada laboral m~s all~ de los limites del tiempo de tra 

bajo necesario para la subsistencia del pr~pio obrero, y por -

otro en la apropiaci6n del plustrabajo por el ~ap.ital" <2>.. Pe

ro la prolo~gaci6n de la jornada laboral m6s all6 del tiempo n~ 

cesario no es una condici6n que sea exclusiva de la producci6n 

mercantil capitalista, también puede producirse un excedente -

por arriba de las necesidades del trabajador en la producci6n -

roer.cantil simple, pero en este· caso el exceso de valor de uso 

y de valor producido so~ propiedad personal del productor. Se 

sigue de aqu1 mismo que la 6nica diferencia de la proeícci6ncapita .. ··-- . -.·· 
.lista respecto de la producci6n mercantil es que ese exceso de 

valor efectivamente se produce y se.l~ produce como propiedad~ 

del c;:apital, lo cual, a su vez·, 6nicamente presupone que el .. pr~ 

ductor directo se inserta en un- proceso de producci6n ajeno.gr!, 

.·. etas al mo~opolio de los medios de producci6n detentado por lo• 

capttalistas. .De aqu1 que:· formalmente el proceso producci6n -
. . . 

social capitalista no supo~ga un modo ~spec1fico de producci6n . . ., 

mb que en cuant.o. a ia re·1aéit>n ·s·ocial de producci6n, Ía compra ... 

venta de la fuerza de trabajo y su puesta en acci6n mAs alll --. . . . . . 
del tieJlilo necesario para la reproducci6n de su propio valor(3~ 
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pero en cuanto al modo de producci6n propiamente dicho, al pro

ceso de trabajo inmediato, la producción capitalista puede le--

vantarse sobre cualquier proceso laboral que, inserto en rela--

ciones mercantiles simples, sea lo suficientemente productivo -

para que exista un excedente de trabajo sobre las nece.sidades -

del productor directo. De aqu1 que Marx señale respecto a la -

constituci6n formal de la producci6n capitalista: "Este proceso 

puede ocurrir, y ocurre, sobre la base de moC.os de expl~taci6n 

que se conservan hist6ricamente· ¿-i. e. 1 que existen J si·n la i!!_ 

tervenci6n del capital. No se opera entonces m~s que una meta-

morfosis !ormal ·c1a forma es aqu1 la relaci6n socialre:·exploi:! 

ci6n del trabajo mediada por la com~raventa de la fuerza de tr! 

bajo basada, a su vez, en la privatizaci6n monopolista de los -

medios de producci6n y en la liberaci6n del productor de toda -

relaci6n de dependencia personal_J, o, en otras palabras, el·m~. 

do capitalista de·explotaci6n ~6lo se disti~gue de los procede~ 

tes, como el sistema esclavista, etc., por el hecho de que en -

estos se arranca. el plustrabajo por medio de la coerci6n direc- ·. 
, .. .· 

1:-a ¡:-1.e., si.n ni~guna relaci6n determinada. con el proceso de -

trabajo mismo;¡, y en aqu~l mediante la· venta •voluntaria' de 

la fuerza de .trabajo. . Por eso, la producciOn del plusvalor ab-o 
. . . 

soluto 6nicamente presupone la subsunci6n formal del trabajo al 

capit~1• l 4) .· La c'onstituci6n de la ·producci6n capitalista, de. -

la producci6n de p~~svalor s6lo consiste pues, en la imposici6n. 

de determinadas relac~ones,en.la dacidn de una forma especifica," 

la forma capitaliSt:a,: a un proceso de trabajó cualquiera hist6-.. 

ricamente devenido, de manera tal que estas re.laciones,o forma, 
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capitalista del viejo proceso productivo se presentén'lcomo una -

mera eséi;esencia añadida o sobrepuesta al mismo y, por 
.' 

en principio f1ici lmente eliminable. Por otra parte, sobre la· 

base de ese viejo proceso de trabajo la producción incrementada 

de plusvalor s6lo puede ser una extensión de la pura forma de -

las relaciones en que se ve inmerso el productor directo, por -

ello, se trata del desarrollo puramenze formal del capital. 

Por su parte "la producci6n de plusvalor relativo presup~ 

ne IJ._7 la producción del plusvalor absoluto, y por ende tam-

bi~n la forma· ·gene·ral ¡-producci6n mercantil, monopolio de los 

medios de producci6n y trabajadores lib~es_7 adecuada de la 7-

producci6n capitalista~<5 l y b), un modo de producci6n especif! 

camente capitalista, ya que "su fin.alidad es el acrecentamiento 

del plusvalor por medio de la reducci6n del ~iemp~ de trabaj~ -· 

necesario, independientemente de los limites de la jornada labo 

ral. El objetivo se alcanza mediante el desarrollo de ias fuer 

zas productivas del trabajo. Ello trae aparejada una revolu-~ 

ci6n en el proceso laboral mismo, Ya no alcanza con prolo~gar

lo: es necesario darl~- una nueva configuraci6n•<6>. "La pro-

d~cci6n ael plusvalor relativo, pue~, supone un modo de produc

ci6n espectficamente· capitalista LYª no hasta con la s6la fo~.· 

ma de la producci6nJ¡'.que en sus m6todos, medios y condicione• 

s6lo su~ge y se des~nvuelve, de·~anera espontanea, so~re el.11J!!. 

damento de la subsunci6n formal' ri.e.·, de los viejos modo de -
~ . . 

producci6n subsumidos'en el capital_7, hace su entrada en esC!_ 

na·1a subsunci6n real del trabajo en el capita1•<7>. Ahora el 
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desarrollo del capital, la producción incrementada de plusvalor, 

se desenvuelve ya no sólo como expansión de la forma de su pro

ducción, sino sobre la base de la alteraci6n . de 1 proceso mismo 

de trabajo, de la penetración del valor de uso por el valor: 

"La producción del plusvalor absoluto gira Onicamente en torno 

a la extensión de la jornada laboral; la producción del plusva-

lar relativo revoluciona cabal y radicalmente· los procesos téc

nicos ·del trabaj·o y ·1a·s· agrupamientos sociales" (B). "Para la -

producción de plusvalor absoluto era suficiente la subsunción -

irerarrente formal del trabajo en el capital L~-~7 por otra Pª!: 

te hemos visto que los m~todos para la producción del plusvalor 

relativo son, al propio tiempo, m~todos para la producción del 

plusvalor absoluto. Es m~s, la prolo~gación desmesurada de la 

jornada laboral se presenta como el producto m~s. genuino de la 

.gran industria. En. general, no bien se apodera totalmente de -

un ramo de la producción, y aun m~s cuando se ha adueñado de -~ 
; . 

~ los ramos de. la producción decisivos, el modo de produc-

ción específicamente· capitalista deja de ser un simple medio P!. .. : 

rala.producción. del plusvalor relativo. Se convierte ahora en 

la forma general, socialmente dominante del proceso de produc-

ción.. Como ~todo part'icular para la producción de plusvalor -

relativo 1inicamente opera: primero, en tanto se apodera ~e- in-

dustrias que hasta entonces s61o estaban subordinadas formalme!!. 

te al capital, esto es, en su prop!!gaci6n,- segundo, en tant.o -

los cambios en los m6todos dé producci6n revolucionan· continua-

: mente las industrias. que ya han caido en su 6rbita11 <9>. De es-
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ta manera la producción conjunta de plusvalor absoluto y. de --

plusvalor relativo como fórmula para el incremento del plusva-

lor producido se constituye en el desarrollo real del capital. 

La subsunción formal y la subsunción.real representan 

"dos ~pocas"(lO) de la producción capitalista y en relación con 

ellas queda determinado su desarrollo comprendiendo dos grandes 

fases, a saber: a) el desarrollo desde la subsunción formal del 

proceso de trabajo en el capital, hasta su subsunci6n real con_! 

tituyendo el modo de producción espec1ficamente capitalista y -

b), el desarrollo de dicho modo de producción. Ambas grandes -

fases son los dos momentos del desarrollo.real del capital, - -

mientras que la pura expansión de la subsunci6n formal de los -

viejos procesos laborales constituye el desarrollo formal del 

capital, el cual s6lo.existi6 en un principio, al parejo de los 

inicios de la primera fase de su desarrollo real, para ir dejan-

do el paso a este mism~ desarrollo. "En un primer momento, la ? 

producción de plusvalor absoluto y la producción de plusvalor ~· 

relativo se nos presentaban ·como dos tipos de producciOn dife--·· 

rentes,· pertenencientes a diferentes ~pocas de desarrollo 

del capita1•<11>. La producción . aislada de plusvalor ab

soluto corresponde a la ~poca del desar~ollo puramente formal.~ 

del capital, mientras que la producci6n de plusvalor relativo -

corresponde ya a la @poca de su desarrollo real. De e·sta suer

te las dos.grandes fases de~ desarrollo capitalista son aquella 

hacia el modo de producci6n espectficamente·capitalista y el de 

sarrollo de este mismo modo de producci6n. J 
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El examen del proceso de producci6n capitalista como na--

cleo o punto b~sico del perfeccionamiento. del capital, i.e., de 

su progreso cuantitativista, arroja la evidencia de que en el 

desarrollo capitalista existe un punto de ruptura o de viraje, 

a saber, aquél en el que el desenvolvimiento' hacia el modo de -

producci6n espec1ficamente capitalista queda esencialmente fina 

lizado con la creación de la figura del proceso concreto de tr~ 

bajo que m~s se aviene al proceso abstracto de valorización, i. 

e., con la creaci6n de la. gran industria¡ y empieza, entonc~s, 

el desarrollo de dicho modo de producción espec1ficamente capi

talista como pe~feccionamiento tendencialmente ilimitado del -

mismo en extensi6n y en profundidad.. La primera. gran fase est! · 

ast determinada por una lucha del valor contra el valor de uso 

que se concentra en la alteración ~el valor de'uso subjetivo -

producido, mientras que la s~gunda. gran fase se concentra en· la· 

dominación o subsunci6n del valor de uso objetivo,media~a por -

la subsunci6n del valor de uso subjetivo no producido, en cuan-
-· 

to m!t.odo por fin elaborado por e_l valor para someter ·al valor 

de u~o a las necesidades del desarrollo capitalista. 

Hist6ricamente el desarrollo hac~a la. gran industria como 
. I . 

modo de producci6n espec!ficamente capitalista determina.a la~ 

cooperaci6n y la manufactura como f~guraa inferiores o inacaba

d~~ de la subsuncil5n real del preces~ de trabajo .en el capital, 

de tal manera que dichas conf~guracionea se pres~ntan como laá 

fases del desarrollo hacia ese· modo de producci&n espectficame!. 

te capitalista.. La cooperaci6n y la manufactura eran en .cuanto 
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modos de producci6n conservadoras1 la dinámica que las conforrn6 

procedía de su exterior en tanto procesos concretos de trabajo, 

es decir proced1a del° proceso abstracto de valorizaci6n ·o, si -

se prefiere, lo dinámico del proceso productivo era su lado abs 

tracto, el proceso en su conjunto era dinámico s6lo. gracias al 

proceso de valorizaci6n que se impon1a,y modificaba espontánea-

mente y desde el exterior a~•proceso concreto de trabajo. En -

el caso de la.gran industria el proceso de valorizaci6n se ha -

interiorrizado al proceso concreto mismo de producci6n, de tal 

manera que éste se corresponde ya como ~~fluido, din!mico, a 

la esencia del desarrollo capitalista como producci6n incremen

tada de plusvalor. Podemos d·ecir as1 que en el proceso de pro

ducci6n capitalista 'como dualidad de proceso concreto de traba

jo y proceso abstracto de valorizaci6n el priljlero es la .forma -'. 

y el s~gundo el contenido, de tal manera que el car~cter din~ . 

co cuantitativista del contenido .provoca el cambio sucesivo de 

las formas o f~guras del proceso concreto de trabajo, i.e., la 

alteraci6n sucesiva del modo 9e producci6n hasta que con la -

.. gran j.ndustria se llega, ·por n·n, a una forma adecuada al .cont! 

nido, a una forma din!mica, cuya variabilidad permanente en su 

caracterlstica. •La industria moderna nunca considera ni trata 

como definitiva la foma .... existente del proceso de producci6n. 

Su base t6cnica, por cons~guiente, es revolucionaria, mientras 

que todos los modos de producci6n' anteriores eran esencia~nte 

conservadores• u 2>. ~~de est~· punto de vista, el desarrollo .. ~7-- · 
.,. . - ~ 

va de la subsunci6n formal del proceso de trabajo asu subsunci6n' 
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real en el capital, no ser1a m§s que la creaci6n de una forma -

adecuada al contenido esencial del proceso capitalista de pro-

ducción, ·y esta forma es el modo especificamente capitalista de 

producción. Y con ella la inversión que expresa, a este nivel~ 

el desarrollo capitalista en tanto desarrollo de relaciones so

ciales enajenadas queda completa: lo concreto se presenta como 

forma y lo abstracto como contenido, y ello se aviene a la ese!!. 

cia misma del capital_, para el cual lo. cuantitativo deviene el 

contenido al tiempo que lo cualitativo la mera forma. Estamos 

ante el desarrollo de la subordinaci6n de lo concre-

to {valor de usp) a lo abstracto (valor) en su nivel b§sico, el 

proceso productivo mismo. 

En la. gran industria el ~receso de producción de un valor. 

de uso determinado ya no existe. como f~g~ra sOlida, cristaliza• 

da, como forma determinada y fija de la producciOn m~s que en · 

la mente del observador, gracias al proceso de abstracciOn men-

tal, de la potencia fijadora y aisladora del pensamiento, pero 

en la realidad el proceso de producciOn social~global concreto 

de cualquier valor de uso se r~suelve en la yuxtaposiciOn espa

cial de una serie de procesos productivos diferentes, y lo ca-

ractedstico de estl serie de procesos fabriles diferentes .. en -

su estructura t6cnico-product1va, ea la apar1ci6n o creaci6n -

constante de nuevos términos (los establecimientos supelores) Y 

la desaparici6n de viejos t6rminoa'(los establecimlen~oa infe~~ 

rieres). El proceso concreto de producci6n queda asl fluyente 

.en el espacio y en el tiempo, de tal manera que el valor de uso 

·. 

-~--.·~.---:---.. -.~-~ 
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que interviene en dicho proceso productivo social~global, en ca· 

lidad tanto de objeto de trabajo como de· sujeto del mismo, es -

cambiante. El proceso concreto de trabajo corresponde ahora al 

proceso abstracto de valorizaci6n. 

Pero hay aqut una notable diferencia entre el factor sub-:- . 

jetivo y el factor objetivo del proces·o laboral: mientras el me· 

dio de trabajo y hasta el objeto mismo del trabajo van cambian

do, son fluyentes, la fluencia del sujeto de trabajo· es solo 

aparente porque no afecta ya la esencia del productor en cuan

to sujeto cosificado en el propio proceso concreto de traba-

jo (l l) 7 todo cambio es aqut solamente cambio espacial de la - -

existencia del productor cosificado {su desplazamiento entre --: 

los diferentes establecimientos fabriles) o bien perfecciona---

. miento -como cambio cuantitativo-- de la misma cualidad, es -

decir, de aquella cualidad de exterioridad al proceso de trabajo 

--falta·de dominio sobre ~1-- en su propia ubicaciOn interior -

al proceso laboral. Por ello se ha arribado a su cosificaciOn 
..• 

deftnitiva y d6plice· en tanto al proceso abstracto de valoriza-

ciOn y en tanto al proceso concreto de trabajo. Por.el contra

rio, ·respecto del factor objetivo del proceso laboral su conti

nuó cambio expresa la pr~gresiva subsunci6ri de la objetividad 

. en el capital --lo cual, por supuesto, conlleva la creaci6n de 

una objetividad espectfic·amerite capitalista-- y dado que el ~ 

jeto es infinito, multiplicidad interminable de determinaciones, 

la mutabilidad de sus formas estA, en p~incipio, as~gurad.a. 
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De acuerdo a lo anterior el punto de ruptura en el desa-

rrollo capitalistá se determina como sigue: en el _paso de la -

subsunción formal del trabajo a su subsunci6n real en el capi-

tal,o en la ruta que va de las viejas formas del proceso labo--

ral a la. gran industria, el valor de uso que fundamentalmente -

se altera es el factor subjetivo de ese proce~o, y se trata de 

una alteración que ocurre a saltos, mediando los cuales se en--

cuentra al proceso de producción cristalizado en formas fijas, 

a saber, la cooperaci6n y la manufactura. Sólo cuando la alte-

ración del proceso de trabajo tiene como punto de partida al me 

dio mismo de tr~ajo puede consumarse la alteración del sujeto 

de ese proceso. A partir de aqut, de la gran industria, la al

teración del valor de uso y, por ende, del proceso laboral, ya 

no encuentra resistencia subjetiva, sólo encuentra la pasiva re 

s~ste~cia·, que a cada momento cede, de su factor objetivo¡ la - · 

alteración del proceso de trabajo concreto puede y debe ya con

centrarse solamente en el objeto~ que la alteraci6n del sujeto, 

como perfeccionamiento cuantitativo de su cosificac16n dQplice·, 

yiene por añadidura, como el fruto del amor. Tal serta" la dia

tin~i6n. que en la ruta _señalada nos indica que se ha arriba.do '. 

al modo de producc16n espectficamente capitalista: el proceso.-

. de trabajo tiene ya la fluidez adec_uada a la· es_encia capitalis-
. .. 

ta del mismo. Por lo demas~ se trata de una din!mica natural -

la de e~a ~.luidez, esto ea, autom!t1ca1 el criterio de la raci!! 
• 1 • - . 

nalidad cuantitativa puede lmPerar ~ora, al menos en principio, 

plenamente1 la conciencia del proceso de "trabajo en cuanto con-
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ciencia enajenada se disfraza de necesidad t~cn.ica, con lo que 

el proceso de producción ha devenido proceso natural, proceso -

de no trabajo. La din~mica naturalística o autom~tica del ca-

pital ha penetrado plenamente en el proceso laporal. Se ha pr~ 

ducido el quiebre del desarrollo capitalista, principia su se--

. gunda. gran fase. 

Puesto que el desarrollo capitalista no es otro cosa que 

el perfeccionamiento o pr~greso del capital, y como el pr~greso· 

de esta sustancia abstracta, de esta abstracci6n real, no es --

otro que su abstracto perfeccionamiento en tanto cantidad, se -

s~gue s~gfin dijimos atr~squccJdesarrollo capitalista o. la produ~ 

ci6n incrementada de plusvalor tiene como nficleo al propio pr~ 

ceso laboral; y por ello mismo las etapas o fases del desarro-

llo capitalista no pueden ser o~ras, en lo fundamental, m~s 9ue· 

las diferentes ~pocas en que el proceso concreto de trabajo su

bordinado al proceso abstracto de valorizaciOn ha adoptado una . . ' . 

f~gura determinada que posee una cierta funcionalidad diferen--
. I. • 

cial respecto de· las demAs en la incrementaci6n del plusvalor - . 

producido. De aqu1 que Marx ademAs de disti~guir las "dos. gr~· 

des ~pocas" de la producciOn capitalista a partir de las cuale• 

se definen las dos fases mayores del desarrollo capitalista,--. 

disti~9a poX111enorizadamente las fases que,dl nos ofrece deteJ:m! 

nadas COJllO la CooPeraciOn, la.manufactura y la. gran industr~a, 

estableci~nd~se las dos primeras como las subfases o.etapas del 
. . 

desarrollo hacia el modo de producci6n espec1ficamente capita--

lista_, al tiempo que la. gran industria y su desenvolvimiento d!. 

·terminan la S!!gunda y _ 6lt.ima. gran "etapa dei desarrollo capita- : 
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lista.oe esta manera la cooperaciOn ,la manufacturera . y la. gran in

dustria son, en ese orden, la totalidad de las etapas del desa--

rrollo real del capital y del modo de vida que se desenvuelve -

supeditado a ~l~ 

Lo caracter1stico de cada etapa del desarrollo capitalis-

ta es que se tiene una f~gura determinada del modo de produc-

ci6n, la cual s.e presenta como un cambio cualitativo respecto de 

las anteriores que potencia de a~guna manera especifica diferen

cial la producci6n de plusvalor. Esta funcionalidad producti-

vista mejorada de plusvalor se l?gra por el concurso de· multi-

tud de fuerzas productivas que, despl~gadas en la·nueva figura 

del proceso laboral, no tienen m!is finalidad que la~lotaci6ndela 

fuerza de trabajo en todas las dimensiones en que esto es posi

ble, hasta tendexa la. gratuidad de la misma a la vez que hacia · 

su expansiOn ilimitada •. En otros t~rminos esa sucesi6n.de blo

ques de fuerzas productivas sociales subsumidas en el capital -

que detexminan cada ~a d.e las tres etapas de su desarrollo, se. 

constituye. como· el.movimiento hacia la autovalorizaci6n ilimit!. 

da y absoluta del capital, hacia su perfecci6n o desarrollo su

premos, inalcanzables pero siempre determinables y presentes c~ 

mo la. ·guta de su movimiento permai:iente. 

w (. 

El secreto que permite el desarrollo capitalista en tanto 

que desarrollo costfié.ado o enajenac!o, como dominaci6n tenden-

cialmente absoluta del valor de uso por el valor, es su presen

cia como pr~reso polarizado de la producci6n capitalista en -

tanto f~gura necesaria de esa p~oducci6n para que el plusvalor . 
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extraor~!inario deve~ga plusvalor relativo mediante el desarro

llo de las fuerzas productivas sociales< 14 >. El progreso capi-

talista en tanto progreso antit~ticamente contrapuesto al suje-

to social real,exige que el desarrollo de la producci6n del -- · 

plusvalor est~ mediado por la generaci6n continua de una polar! 

dad. global de la producci6n capitalista en tanto yuxtaposici6n 

espacial de procesos de producci6n: la polaridad intraramal y -

la polaridad interramal. Respecto a la primera remiti'llOS al --

lector al capitulo IV, 4., mientras que a las consideraciones -

sobre la segunda efectuadas en ese el capitulo IV, 9, ~gregare

mos aqu1 lo s~g~iente. La maquinaria en cuanto sintesis de 

fuerzas productivas sociales(lS) presenta la particularidad de 

que mediante su concurso el trabajo pret~rito resulta potencia

do como nunca en tal carlcter de fuerza productiva, puesto que 

la masa de medios de producci6n que,bajo la f~gura de condicio- · 
·. 

nes laborales -como edifidos puentes, t6neles, muelles, carni--

nos, etc.~ y. de medios de trabajo,son puestos en movimiento -

potenciando al t~abajo vivo en la_ gran industria es incomp~ra

blemente mayor que nunca antes en la historia. Esta eno:rme ma

sa de. tr~ajo pret~rito por mediaci6n de· la cual la ciencia y -

las.fuerzas naturales devienen fuerzas productivas sociales en 

la maquinaria, nos indica que la subsunciOn en el capital de ~-

las potentes fuerzas productivas necesarias par~·laeXplotaci6a . . 
· de. las ~gi:andes ramas~ de la prod.ucci6n -:-aquellas cuyo desarr_!! 

b6n Y. del hierro, la metalu~gia y el transporte-- y, mls en.ge-
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neral, necesarias para el desarrollo y perfeccionamiento de la 

maquinaria, debe ser en su inicio "monopolista", por el volumen 

del capital requerido para convertirlo en esas masas enormes de 

t~abajo pret~rito. En este sentido la explotaci6n capitalista 

de las ramas más desarrolladas de la producci6n social y, en g~ 

neral, de aquellas que requieren una composici6n org~nica más -

alta, tiende a ser generadora de rentas de un tipo diferente a 

.aquellas provenientes del plusvalor extraordinario. En efecto, 

e~ mecanismo que aqu1 interviene consiste también, ~como· en el 

caso del plusvalor extraordinario~ en una compensaciOn de las 

capitales m~s ~vanzados ~que ahora son aquellos que intervie-

nen en dichas ramas de.elevada composici6n orgánica~ necesaria 

en vista de la menor producci6n relativa de plusvalor en rela-

ci6n con el volumen de los mismos, proveniente del escaso nCuné-

ro :de:.fuerzas de trabajo gue emp,lean: pero como ahora se tr~ta· 

de capitales avanzadas en relaci6n a otras ramas de la.produc".'

ciOn social y na dentro de tina misma rama, el mecanismo compen

satorio es diferente. Nuevamente es el mercado como centro de 

la competencia capitalista la clave de la soluci6n del problema· 

consistente en que aquellos capitales que, en repre.sentaciOn -- · 

del capital social.global, avanzan en la subsunci6n.de fuerza8 

productivas mls potentes, deben ser compensados y m!s que com±~ 

pensados por la disminuci&n·relativa debn~ro de los obreros . . . 

que · ,e;xplotan~ 

Al.constituirse el valor de los productos de todas las r,! 

mas, a cquellos productos pl'O\elientes de las ramas mAs atrasadas,les e&·:~ 

a:noc:lda por el nercado una sustancia de valor nenor de ll <pe.en malidad enc:l! · 

--~ ~ .. : 
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rran mientras que, a la inversa, a aquellos productos de las r~ 

mas m~s avanzadas se les reconoce una cantidad mayor de sustan-

cia de valor a la que realmente contienen, produciendose as1 --

una transferencia interrarnal del plusvalor. Las ramas atrasadas 

lo son en vista de que no suponen una potenciaci6n mayor del -

trabajo pret~rito en calidad de fuerza productiva y, por ende, 

la cantidad de capital a transfigurar en trabajo pret~rito 

concreto, es relativamente pequeña y a causa de ello la afluén

cia n~merica de capitales a esas ramas es granee, ya que son el 

l:ugar natural de existencia de los capitales pequeños y media--

nos; esto ocas~ona la tendencia al. gasto excesivo de trabajo -

en esas ramas (en relaci6n con las necesidades concretas de la 

reproducci6n del valor) ·y, por ende a que la totalidad de la -

sustancia de valor encerrada en su producci6n. global, sobrepase 

al trabajo soc~almente necesario en dichas ramas, siendo deseo-· 

nacida parcialmente. Por otra parte, en las ramas m!s ayanzadas 

de la producciOn, aquellas que son el l:ugar de. existencia pref! 

rente de los. grandes capitales, ~l trabajo ut.iHzado tiende a -

ser ~eficitario y, por ende, a ser reconocido en el mercado co

mo un trabajo socialmente necesario mayor. Este fen6meno prod~ 

ce la nivelaci6n horizontal de la tasa de. ganancia y, represen

ta que en .. gen~ral dicha nivela~i6n va de las ramas de mas alta 

compos~ci6n o~gbica a las de una compos·~ci6n o~gbica menor, -

i.e.,.hay una te~dencia al desequilibrio de la misma a favor de 

loa sectores mls avanzado1, y .esto supone ademas que: a) la ma

yor parte del trabajo ~·oci.~l debe estar concentrado permanente-
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l~gar natural de existencia de los capitales pequeños y media-

nos; esto ocas~ona la tendencia al.gasto excesivo de trabajo -

en esas ramas {en relación con las necesiqades concretas de la 

reproducción del valor) ·y, por ende a que la totalidad de la -

sustancia de valor encerrada en su producción. global, sobrepase 

al trabajo socialmente necesario en dichas ramas, siendo deseo-· 

nacida parcialmente. Por otra parte, en las ramas m!s ayanzadas 

de la producci6n, aquellas que son el l~gar de· existencia pref!_ 

rente de los. grandes capitales, ~l trabajo ut,il_izado tiende a -

ser ~eficitario y, por ende, a ser reconocido en el mercado co

mo un trabajo socialmente necesario mayor. Este fenómeno prod~ 
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yor parte del trabajo s·oci.~l debe estar concentrado permanente-
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mente.en las ramas de m~s baja composici6n 0~9~nica y b), que -

el capital social_9lobal debe de existir como una multitud de 

capitales pequeños e intermedios y como un_ grupo relativamente 

reducido de. grandes capitales(lG) 

La polaridad int.i:anam3.l est:i asociada as1 a la composici6n 

de valor de los diferentes capitales de una misma rama product! 

va, mientras que la polaridad interramal se relaciona con la com 

posici6n o~g~ni~a de los capitales en las diferentes ramas de -

la producci6n; y ambas son las palancas del desarrollo real del 

capitalismo, y tienen especial validez como tales ·para la s~gll!!.. 

da. gran fase del desarrollo capitalista, i.e., para el desarro

llo del modo espec1ficamente capitalista de producci6n; en par~ 

ttcular la polaridad inteiramal ju~ga ah~ra _un papel decisivo al 

lado de la polaridad intraramal, a diferencia de la primera.--· 

.gran fase del desarrollo real del capitalismo, ya que en la ~P.!? 

ca de la cooperaci6n y de ia manufactura no era_gra~de ~l volu-

. J11en del trabajo pret@rito que se convertta en fuerza productiva ·; .- . . . .. :: . : ~ ...... 
y, de ah1 tambi@n, que el mecanism~ _principal del desarrollo .• · .- :~· 

... 
i· fuese ·el plusvalor extraordinari9 asentado en la polaridad in.:.-.· · · 

:, 
':1 

~ 

traramal y no as1 la compensaci6n interramal a loa capitales - - ... ·. 

avanzados. Por otra ~:rte, en cuanto que la forma de_ la produg_ 
•. 

" ci6n propia de la. gran industria no estl fija, 1.e., en cuanto .• 
. . 

_que el'proceso social.global de la producc16n de un valor d~--:-

uso cualquiera se resuelvé en la yuxtaposici~ de una serie de " 
·, .. 

procesos productivos de un. grado_ diferericial de. desarrollo, el·. 

· ... · .. 
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mecanismo del plus-valor extraordinario tiene ahora una plena va 
\" 

lidez. En cuanto al relevante papel de la polaridad interamal, -"'-- · 

el mismo s61o queda expuesto pasta que se abandona la teor1a -- · 

abstracta del desarrollo capitalista y se pasa a la teor1a con-

creta de ese desarrollo. 

Ll~gados a este punto podemos establecer esquem~tica--

mente el parad~gma de la teor1a del desarrollo capitalista que 

nos es ofrecida por Marx. Se trata del esquema de la teorta --

del desarrollo capitalista como desarrollo de la producción de 

plusvalor y estA expuesto en lo fundamental en las secciones -

III, IV y V del 'Libro I .de· El· Capital, las cuales corresponc,'len, 

precisamente a la teorta de la producci6n de la riqueza social 

capitalista, lo que viene a demostrar la afirmaci6n hecha al -

principio de este cap!tulo en el sentido de que El Capital p~e-· 

de ser leido desde dos puntos.de vista: el que resalta la exis-. - " 

tencia y el que privil~gta al 'desarrollo como determinaciOn de 

la e:d.stencta. 

El esquema pax-ad~gmatico es el s~guiente.a 

a) L~s fases o etapas de la reproducci6n capitalista se dis

tinguen como momentos diferenciales de avance o perfeccig 
• . 1 

nainiento de esté sistema de explotaci6n. Tal es la ten~. 

d~ncta .. general. 

b) Mls·espectficament~, lo que ~isti~gue a una fase de la -

otra es la ~ubsun~16n en el.capital de un dete%11\inado·- ··, 

•'•·: . ·.•· 
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compositum de fuerzas productivas sociales y, por tanto ~ 

un salto en el. grado de la pobreza del productor directo. 

c) Dicha subsunci6n se realiza como una revoluci6n del proc~ 

so inmediato de trabajo, la cual constituye, precisamente 

el paso a una nueva fase del desarrollo capitalista. 

d) En cuanto que se trata del perfeccionamiento de un siste

ma de explotaci6n, tales subsunciones de fuerzas product!, 

vas sociales y 'tales revoluciones del proceso de trabajo 

se hacen a costa y en contra del productor directo • 

. e) No s6lo se' trata del perfeccionamiento de un sistema mas 

de explotaci6n, sino del sistema de explotaci6n superior 

f) 

o c6sico: aquel fundado en la dominaci6n y sacrificio del 

valor de· uso en aras del valor. 

Por lo tanto, la tendencia antit~tica al producto~ direc

to no es solamente la de la explotaciOn en: general, sino · 

la de la explotaciOn cosificada y cosificante o, la ten--· 

denciaa la cosificaci6n nihilista· o destructiva dél 

productor directo por un lado, y por otro a su expansiOn 

como productor empobrecido ~recientemente. 

. 
.. 9> Se trata pues del perfeccionamiento de una explotaci6n --

cualita~i va y cuantitativa, 1.e., .de una explotaci6n que·. 

d!!gradá las cuaUdades, las destruye',para acceder a una _.. ·: 

explotaci6n perfect~nte cuantificada. 

' .~ ·, :'. . . ~ 
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h) El mecanismo mediante el cual se desarrollan dichas sub--

sunciones es la obtenciOn de rentas generadas a partir de 

la figura polar del capital social global. 

Hasta aqut el esquema es aplicable plenamente a las tres 

fases de la'producci6n capitalista reconocidas por Marx, sin e~ 

ba!9º tal como aparece, en el. grado de abstracci6n en que est~ 

presentado, deja abierta la posibilidad de ~na cu.arta fase, por 

ello, para que adem~s de caracterizar el desarrollo de las tres 

etapas, de la cooperaci6n, la manufactura y la. gran industria, 

nos permita 
,_ 

determinar las dos.grandes fases del desarro 

llo capitalista,,· Le., la del desarrollo hacia. el modo de pro--

ducciOn espectficamente capitalista ·y aquella del desarrollo 

de ese modo de producci6n, debemos todav!a hacer una dete:anina

ci6n mayor de estA s~gunda tase que nos permita concluir el es-· 

quema de la teor1a cr1tica abstracta del desarrollo capitalista 

Consideremos pues las determinaciones principales de la .;.· .. - . 

. gx-an industria o modo de producciOn espec!ficamente 'capitalista. - ·. . . ' . ·- ... ' 

Para ello tenemOa dos niveles de abordaje d~l problema: a) Uno ,· .. 

·primero.general, que trata de la determinaci6n del proceso in~ 
r-1 
:J diato de trabajo, b.1 otro. global ~que trata de las determinacio- ... , ·· 

nes sociales o.globales de la producciOn maqui~azada, i.e., de 

la gran industria como un todo. . En cuanto ai proceso inmediato 

· ~.· tr~~jo.~ro~io de la.gran industria y~ h~~~ det~rmin~do ~1; 
. ~ 

[ 
cadcter del trabajo a maquina, en el capltulo IV, ·s y ~· . Sin . 

e~a~go todo lo dicho all& puede reo~ganizarse de la s~guiente 

';: ,, 
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manera adecuada a nuestro objetivo de caracterizar la s~g~nda -

,gran fase del desarrollo capitalista. 

La subsunci6n formal del proceso de trabajo en el capital 

. genera una pasividad del trabajador exterior al proceso de pro-

ducci6n concreto como pasividad en cuanto al proceso de valori

z aci6n, i.e., el obrero no detennina para qué trabaja, pero tra 

baja, el mismo, i.e. ,·~el producto, de tal manera que, al in

terior del proceso concreto de. trabajo el obrero es esencialmen 

te activo ~no s6lo t1sicamente...;.., es sujeto.· El.obrero, por -

lo demás permanece en dicho pr?ceso con su personalidad (capac! 

dades ffsicas e intelectuales) indivisa: el finico desgarramien-. . . 
to que tiene l~gar aqu1 es el de~garramiento b~sico Y. general -

que conlleva.y presupone la producci6n capitalista: el que se -

da entre el obrero como sujeto de producci6n y como sujeto de 

consumo, y que resulta de la venta de la fuerza de trabajo. Se 

trata de una cosificaci6n· fundamen·t·ai ·o bAsi'ca P!'!ro, a fin de. -

cuentas, inicial.· La consolidaci6n de la o~ganizaci6n manufac

tureral17> del trabajo intensifica estos fen6menos. En primer 

l~gar sobreviene ~ de~ga~ramiento del productor al interior -

del mismo proceso laboraliya no es la totalidad de sus faculta

des f1sicas e inteiectu~les la que· es puesta en movimie~to al -

seno de dicho proceso. Es~o expresa, en s~gundo l~gar,. que el 

·obrero ha devenido parcialmente pasivo en o respecto ~t proceso 

concreto de trabajos ya no se trata de Una actividac! uniti-.ria -
. . - . ' : 

condicionada por la movil1zaci6n,por la 1;>uesta en tensi6n del -

cOmulo de sus facultades dir~gidas a un fin que
1
pueda ser domi

nado o abarcado completamente por 61. En contrapa~tida, en la 
~ ... 
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subsuncif>n formal, frente ·al "fin" abstracto del capital ,perman~ 

ce ~incluso ocultando al primero~ el fin concreto del proceso 

laboral como fin del obrero en cuanto productor. Ahora, en la 

divisif>n manufacturera del trabajo, el fin del proceso concreto 

de trabajo es ext·e·rior al obrero parcial por lo que el obrero -

deviene parcialmente· pasivo al ·interior del proceso de produc-

ci6n concreto .• 

Con la producci6n maquinizada de la.gran industria lasco 

sas van m~s allA. En primer lugar se expresa por primera vez -

de una manera plena la tendenci~ al de~garramiento del produc~~ 

tor con sacrific'io total del ~ de su personalidad en aras -

de retener su simp·le actividad laboral en cuanto actividad abs

tracta (mec~ica), tal como, nos recuerda Marx, en los estado -

de El Plata se sacrificaba una res entera para arrebatarle e~ 

solo sebo o el solo cuero. En s~gundo 1~9ar, tai de~garramien

to es un empobrecimient~ del 'sujeto de trabajo, es la realiza-

ci6n de su abstracc16n: 'se trata del µso de su pura capacidad -

ftsica.·de moverse mec&nicamente o del uso de su capacidad inte~. 

lectual para fijar la atenc16n en a~go momentaneamente, pero i!! 

cluso en este· 6ltimo caso el objeto de la atenci6n es cada ves · · 

mas un a~go min6sculo, ins~gnificante por s! mismo, del proceso 

'.global de producci6n concreto, de ah! que ese ~ijar la atenci6n 

.deve~ga.pr~resiyamente_ en un. acto mls d~. la costumbre ~mecin! 
., . .. 

co tamb!.En-:-· que en un acto ooosclente1 con ello lo mismo inte• ·• 

lectual se convierte en puramente f!sico, hasta exti~guirae en . 

el ·acto reflejo. En tercer l~gar, y a consecu~ncia de lo ante~ · .. ·.·• 

dor,. el individuo abstractamente 'reducido no puede· pensar. só-.:: 
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bre lo que hace en el porceso productivo en el que est~ inserto, 

deviene objeto en vez de sujeto del proceso de trabajo1 el tra-

bajo se trueca en su contrario, en pasividad intelectual, en no 

proyecci6n o elaboración consciente del fin del trabajo7 es la 

cosificación decisiva y final del productor. En cuarto lugar, 

tal resultado proviene directamente no de le minfiscula que pue

d~ ser su participación en el proceso de trabajo concreto, sino 

d:!qresuparticipación es min1lscula porque el proceso laboral tie

ne en la maquinaria un cuerpo objetivo que, en cuanto tal, pro

cede de acuerdo a leyes natur.ales, autom~ticamente y, por ende, 

hace mipfiscula .la participación del trabajador porque· la misma 

consiste en su sola integraciOn mec.tinica -i.e. , predeterminada 

e independiente de la comprensiOn del trabajador~ al movimien

to de dicho cuerpo objetivo. El fin concreto del proceso est' 

predetermin~do ya en el sistema de m~quinas, y desde este p1into 
'• 

de vista el sistema de m~quinas no es otrá cosa que. la.natural!. 

za puesta a •trabajar• ella misma, lo que significa que el re--. '·_. 

sultado del proceso productivo concreto s6lo puede obtenerse de .. : > 
la manera en q~e ... la naturaleza produce resultados, esto es~· in• .. ·. 

conscientemen~e. 

Se plantea entonces aqu1 el s~guiente problema clavei 

¿hasta ·a6nde mas puede l1!!9ar e~ su calda el obrero en cuanto "."' 

producto directo, i.e., en el proceso i~ediato de trabajo? .. una 

vez que se ha realizado la revoluci6n consistente en la intro-"."· ·~ 

proceso, inmediato de trabajo basado en la maquinaria es el p~ ·:·_ · 

· tc;I ~ pilrt~r del cu41.l ~e hfl. l~c¡r~do l~ cualidad 
. ..----~--·~---------:--\-- . . - - ... . ....----~-:..:_ .... 
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daci6n esencial del productor puesto. que el trabajo abstracto -

es ya esencialmente real en ·e1 mismo proceso concreto de traba-

jo. Con la maquinaria se ha entrado en la senda cuyo limite es 

la reducción absoluta del trabajo a pasividad en cuanto acci6n 

mec§nica inconsciente, en ~na palabra, a no trabajo; es decir, 

la. cosificaci6n absoluta del productor en el propio proceso la

boral. En el trabajo a m§quina el de~garramiento.del productor 

es ya, esencialmente total: se ha sacrificado al animal entero 

para arrancarle el cuero; el obrero s6lo importa y s6lo partic!, 

pa en·el proceso de trabajo en aquel nivel m~s pobre y elemen-

tal de su personalidad, a saber, como simple productor de movi

miento y aqut .el. it·mite es el aut6mata humano. S6lo resta mo-:-: 

vefse haci~ dicho 11mite,pe~o la introducci6n de la maquinaria 

abre las puertas de ese camino y el perfeccionamiento de la ma

quinaria es el camino mismo. ¿Hasta d6nde m~s puede escindirse 

al trabajador? Si ya no es otra co~a que simple productor de -

movimiento (por lo menos en tendenci·a, tendencia· que se realiz.a 

con el perfeccionamiento sucesivo de la maquina~ia), entonces -

ya_ no hay de~garramiento ulterior posible: se lo ha reducido a 
. . . 

la cuasi~nada del puro tiempo de movimiento, el t~abajó abstra~ 

to y el p~oductor abstracto son una realidad: hacer camisas y·

hacer zapatos . s6lo se d1sti?guen como~ diferentes en _..;. 

cuanto.~ la· cantidad, a loa diferentes tienpos de movimientos• 

del.obre~o -:-que eso ea ahora su trabajo-- que amboá'~i.!!. 
sumen. En el proceso ~e trabajo a mAquina estamos pues frente 

. -· 
a la cosificaci6n de.cjjsiva del obrero. Y el desarrollo de la· 

maquinar.ta .s6lo es ~l pe_J;~ec:cion·amiento cuanUtátivo de la mis

ma calida4. 
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Siendo as1 las cosas, ¿qu~ sentido tienen o que funci6n -

desempeñan las subsunciones sucesivas de fuerzas productivas en 

el capital una vez que. el trabajo a m!iquina ha devenido social-

mente dominante? ·En primer l:ugar, su papel con s. iste en el --

perfeccion¡uniento de la maquinaria. La subsunci6n de la cien--

cia en el capital en cuanto ciencia de la mec~nica y la calori-

metr1a media.la subsunci6n en el capital de las fuerzas natura

les en cuanto ene;rgta del vapor, pero la subsunci6n de la cie~

cia en el capital en cuanto ciencia de la qu1mica y de laelectr! 

cidad subsume en dicho ~gente las fuerzas de la naturaleza en 

cuanto ene;r91a del petr6leo y de la propia electr5.cidad. Se pa-

·sa as1, pues, del motor de vapor al motor de combusti6n interna 

y al motor el~ctrico, sin emba;rgo no por ello se altera el he-

cho o revoluci6n·bllsica consistente ·en que ya no es el obrero -

el que transforma la materia (como st ocurre cuando en l:ugar ··de · 

m!quinas se tienen simples instrumentos, por complejos qu~ es-

tos puedan ser), de que ha sido desplazado por la m!quina de -
. . 

trabajo: si ahora la fuente de eiiergla es mlls perfecta, si se lía ·. ,. . . . . . 
l!=>grado un~ inejor mllquina motora -supuesto ademb el perfecci!?_ .. . : 

namiento del mecanismo de transmisi6n-, se tiende a hacer.mas 

perfectamente concordada ia actividad del obrero a la simple ~ 

producci&l de movim~ento, ~ero nada esenci~l se ~lterar e~ obr! 
.. 

ro sigue sin transformar la materi·a~ "· Onicamente nos hemo• 

acer~a~o a·l p~to ltmite ·en· que puede··~~~entenderse intelectua! 

Jll8nte de las transformaciones que la materia -el.sistema de la· 

maquinaria-- realiz~ con la materia. Lo mismo puede plantea~ 
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se de la ene~g1a at6mica, de la proveniente de las corrientes -

~arinas, de la solar, la e6lica, etc., y de desarrollos tales -

como la inforrn~tica, el control de procesos, etc. De otros pe! 

feccionarnientos de la subsunci6n de la objetividad en el capi--

tal, como la utilizaci6n de nuevas materia primas, la apertura 

de nuevos territorios ~como los mares o las selvas amaz6nicas~, 

o de la simple int~nsificaci6n de la utilización del objeto en 

formas ya conocidas, ~por ejemplo, la producci6n de motores -

de combust~6n interna m~s econ6micos, el mejoramiento de las ra 

zas humanas, etc.-, podemos decir q·ue actuan de la manera ya -

descrita, desval?rizando la fuerza de trabajo y empobrec_:!e!19o. · .. 

al sujeto social al tiempo que enriquecen al capital1 la Qnica 

diferencia ~s que a~gunos de estos perfeccionamientos de la sub 

sunci6n del objeto en el capital no influyen en el perfecciona

miento de la.~aquinaria ~por ejemplo la mejora de las razas·--· 

bov;nas~ sino que operan Qnicamen~e en el sentido de l~ reduc

ci6n nihilista del valor de ~a fuerza de trabajo, pero en este 

sentido su efecto es tan simple y conocido como lo fue en su -

d1a la revoluci6n alimenticia que se pro~ujo con el paso del -

feudalismo al capitalismo, es decir, este tipo de.subsunciones 

del objeto en el capital no redundan en un·· abaratamiento de la 

fuerza de trabajo media~o por el.desarrollo de la productividad 

social.del trabajo resultante de la construcci&n d~ maquinaria 

perfec~ioi:iada y, por ende, n:)- alteran el proceso de trabajo ni · 

siquiera en el sentido"puramente cuantitativo consistente en el 
perfeccionamiento de la maquinaria. Se trata, en este caso, de 
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desv.alortzaciones de· ia tuerza de trabajo, de la obtenci6n de -

plusvalor relativo por v!as que dejan esencial o absolutame.nte 

intocado el proceso laboral. y: que son casuales en lo fundamen 

'tal. Mal podda esta clase de subsunciones del objeto en el ca 

pital servir, pues, de punto de partida para definir una nueva 

fase del desarrollo capitalista. Pero a estas alturas resulta 

claro que las subsunciones que s! perfeccionan la maquinaria -

tampoco alteran el proceso concreto de trabajo de manera esen-

cial, por lo que tampoco pueden conducir ya a una nueva fase 

del desarrollo capitalista de acuerdo al criterio de Marx. 

S~gfin el esquema de la teor1a cr1tica del desarrollo cap! 

talista presentado atr§s,en. el que dado su grado de abstracci6n 

no se hace ni~guna referencia espec1fica al contenido concreto 

de la cooperaci6n, la manufactura y la gran industria como fa-

ses del desarrollo, pareciera, a primera vista, que as!_ como en 

la primera gran fase ~aquella del progreso hacia el modo de -

producci6n espec!ficamente capitalista~ Marx distingue a la -

cooperaci6n y la manufactura como subf ases o momentos espec1fi

cos, también sería posible disti~guir en la segunda gran fase -

~aquella del desenvolvimiento del modo de producciOn espec!fi

camente capitalista~ momentos o subfases' propias de la misma. 

Sin embargo, la consideraciOn concreta ·del problema, a partir -

del examen del proceso de trabajo demuestra que no existe tal -

posibilidad: hubo desarrollo capitalista esencial, pero ya no -

lo hay<18>. Las diferentes subsunciones en el capital de fuer

zas productivas de cualquier tipo llevaron de la subsunci6n fo! 

mal a la subsunciOn real del proceso de trabajo en el capital, 
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en el movimiento de constituci6n del modo de producci6n espec1-

. ficarnente .capitalista (primerá. gran fase del desarrollo) , y a 

partir de ah1. s61o asistimos -mediante la subsunci6n en el ca-

pital de cualesquiera otras fuerzas productivas~ al desarro-

llo de la misma calidad, a saber, al desarrollo del modo de pr~ 

ducci6n espec1ficamente capitalista {s~gunda. gran· fase del des~ 

0 rrollo). Si esta conclusi6n es inesperada desde el punto de 
.') 

I· 
IJ. 

r: 
p 
¡ , 

¡ ' ,, 

vista del desarrollo capitalista 'como subsunciones sucesivas en 

el capital de fuerzas productivas que alteran el modo de produ~ 

ci6n, no lo es, por el contrario, a partir del examen concreto 

de las revoluciones que dichas subsunciones capitalistas de las 

fuerzas productivas han producido sobre el proceso de trabajo. 

La clave aqu1 es que el proceso de trabajo llega a una esencia 

~su esencia específicamente capitalista- 'que cualesquiera - -. -
otras subsunciones del objeto en el capital no pueden más qt.e Pe!: 

feccionar como un desarrollo cuantitativo de la misma calidad. 

Se s~gue entonces que la· cooperaci6n y la manufactura como su~ 

fases de la primera. gran fase del desarrollo capitalista tienen " 

una funcionalidad: llevar a ia·esencia perfecta y definitiva --

¡-l del proceso de trabajo inmediato en cuanto capitalista, ¿Cu!ll 

~er1a entonces la funcionalidad de una cuarta fase "superior" -
:··¡ 

; si dicho desarrollo esencial queda conf~gurado en lo esencial -

por la gran industria? Todo otro desarrollo del modo de produ~ 
. ~t~"""~i 

ci'5n es cnantitativo nci cuaHtativo, de acuerdo a las determin_! 6-

¡ : cienes esenciales del carlicter del trabajo a mfiquina, y, por --
..... 

ende, inensencial. La.gran industria es. pues, de acuerdo al -

L_. criterio esencial utilizado por Marx, la fase superior del cap!, 

talisrno y, consecuentemente, la bllsqueda de cualquier otra fase 

·········-· -- . -· ··- .. ,·-;:-
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superior del.desarrollo capitalista estri condenada al fracaso. 

M_ás afin, 
0

el s6lo planteamiento correcto del problema lo hace a~ 

surdo desde su or~gen: si el desarrollo capitalista ha llegado 

ya al punto de crear el modo de producci6n específicamente cap.!_ 
. . 

talista, el desarrollo de este ültimo no puede ser, so pena del 

rebasamiento del propio capitalismo, mris que el perfeccionamie~ 

to de la misma calida·d, el desarrollo de la misma en exten~i6n 

y en profundidad: de lo contrario, ·al modo de producci6n espec! 
• 

ficamente capitalista le s~guiría a~go asi como el modo de pro-

ducci6n "superespecíficamente capitalista", una especie de su--

percapitalismo, lo cual es, a todas luces, un completo absurdo. 

La segunda_ gran fase del desarrollo capitalista queda de-

terminada, pties, como_ una fase hom~g~nea en lo esencial y, por 

ende, sin subfases o·eta~as que representen variaciones de esa 

esencialidad. Esta conclusi6n obtenida a partir del puro exa--. 

roen. general del proceso de trabajo inmediato·característico de 

la. gran indust.ria, encuentra su confirmaci6n en el examen glo-

bal de la. gran industria en cuanto modo_ global de produc~i6n es 

pecíficamente capitalista. 

La. gran industria en su conjunto puede ser determinada co 
- # .. ' 

rno la forma perfecta, ... como el nec plus ultra de_ la f~gura cos,;_ 

ficada_de la produc~i6n social. Su primera determinaci6n corno-· 

fonna enajenada de esa producc~6n es precisamente el ciclo in-~ 

dustrial, el cual con sus crisis, s~gfin nos lo dice Marx en El 

Manifiesto de'l' partido comunista, representa el absurdo hist6ri 
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co total en tanto que la hambruna en medio de la abundancia, la 

destrucción de lo necesario al lado mismo de la necesidad y la 

impotencia de la sociedad dotada de las fuerzas productivas más 

~otentes jam~s vistas en la historia, representa la existencia 

de la riqueza social como riqueza enajenada, antitéticamente ·--

contrapuesta al sujeto social, desde su producción misma. M~s 

all& del ciclo industrial como forma de vida de la producción y 

la reproducción modernas, no hay otra posibilidad m~s absurda 

- afin; el ciclo industrial es la forma m~s acabada de una repro--

ducción social enajenada. Y el ciclo industrial; como su nom--

bre lo indica, es propio de la gran in3ustria la que, desde es-

>I te punto de vista es la figura enajenada perfecta y, por ende -

11 

. 
superior, de la p~oducción social. La segunda determinación de 

esta forma maximalmente enajenada de la producción social es la 

f~gura adoptada por el sujeto del proceso productivo en tanto -

clase obrera dividida en un ejército industrial en activo -

n y un ejército industrial en pasivo o·de reserva; nunca la 
H 

producción social, en f~gura a~gun~ de la reproducción, pa-

deció de un sujeto productivo excesivo; la aparición de este 

sujeto productivo, y por ende, social excesivo, califica taro---· 

bién a la. gran industria como la forma superior alcanzada por -

, .. , el desarrollo enajenado de la producci6n social, en cuanto pro-

ducción capitalista. Finalmente, la postrer determinación de -

la. gran industria como la etapa superior de la producción enaj~ 

nada o capitalista es el car~cter del saber que la hace posible: 

i.e. , del sistema de las ciencias en tanto saber pretendidamen-

! 1 te neutral. En efecto. Con la. gran industria, segtin nos expl! 
i 
"* ca Marx, el hombre logró la consciencia del proceso social de 

., i 
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producci6n: "Es caracter1stico que ya entrado el siglo XVIII, -

todav1a se denomiaran mysteries f::.~7 los diversos 9ficios, en 

cuyos secretos s61o podia penetrar el iniciado por experiencia 

y por profesión. La gran industria rasg6 el velo que ocultaba 

a los hombres su propio proceso social de producción y que con-

vertí.a los diversos ramos de la producci6n espontáneamente par-

ticularizados, en enigmas unos respecto a otros, e incluso pa

ra el iniciado en esos ramos. ¿7.~7 Las figuras petrificadas, -

- abigarradas y al parecer inconexas del proceso social de pro-

ducci6n, se resolvieron, segt'ln el efecto útil perseguido, en --

aplicaciones planificadas de manera consciente y sistem~ticamen

te particularizadas de las ciencias naturales 11 <19>. Sin embar-

go un proceso de producción que conduce al desarrollo destruct! 

vo< 20 > de la productividad social del trabajo y que, por ende, 

presenta la explotación disfrazada de necesidad. técnica, no pu~ 

de basarse m~s en una conciencia enajenada; y el centro de· esa 

consciencia· enajenada del proceso de producci6n es precisamente 

la ciencia positiva en su pretención de ciencia neutral. 

La ciencia positiva, como saber enajenado, el ejér~ito in 

dustrial de reserva Y. el ciclo industrial, son las determinacio-· 

nes .globales ·de la. gran industria como ·fase superior del 

desarrollo 

desarroÜo 

enajenado de la reproducci6n social i.e., del 

capitalista. Empero el desarrollo capitalista 

total, infraestructura! y ~upraestructural, todaví.a tiene 

a la división internacional polar-imperialista del tr:abajo -

y a las. guerras imperialistas, basadas en la gran industria, 

como las otras determinaciones de la fase superior del capite.::-

.;. ..... 
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----ilbli~smo--y ·de su desarrollo, Sin embargo, €stas determinaciones -

no pueden ser alcanzadas rn~s que en el contexto de la teor1a --

critica total del desarrollo capitalista. La divisi6n interna-

cional polar-imperialista del trabajo se determina en la teor1a 

infraestructura~ concreta del desarrollo capitalista y el ciclo 

de las. guerras expansivas irnp~rialistas se determina en la teó- · iy. · 

r1a supraestructural de es.e desarrollo. 

De acuerdo a la discusi6n anterior,el esquema_ general de 

- la teor1a critica abstracta del desarrollo capitalista ofrecida 

por Marx debe complai:arse con los siguientes elementos que aca--_. 

l:lan . por determinar las dos grandes fases del desarrollo: 

.i) El desarrollo capitalista como tendencia a su perfeccion~ 

miento en cuanto sistema.de explotación decanta en la - -

creaci6n de un modo de producci6n espec1ficámente capita

lista corno aqu~l qu~ rn~s se aviene a la explotaci6n que -

le es caracter1stica, 

j'.~ Una vez l~grado este modo de producción el desarrollo de 

las sucesivas subsunciones de fuerzas productivas en el -

capital se concentra en el perfeccionamiento cualitativo 

de ese modo de producci6n a trav~s del desarrollo cuanti

tativo de sus detérJl!inaciones esenciales. 

Reb:ipitul:andotodo lo dicho hasta aqu1 podemos decir que el 

pr~greso capitaltsta es el desenvoivimiento de relaciones so-

ciales enajenadas expresado como el desarrollo de la contradic

ci6n entre valor de uso y valor hasta ~seg~n palabras de Marx--
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su ant1tesis radical en el proceso inmediato de trabajo. Esta 

configuraci6n hasta ant1tesis radical tomada por la contradic-

ci6n entre valor de uso y valor se desenvuelve a través de fa--

ses determinadas por aquella estructura especifica del proceso 

de trabajo que hist6ricamente deviene dominante. El eje alrede 

dor del cual gira ese desenvolvimiento es una subsunci6n progr~ 

siva en el capital de la riqueza objetiva y subjetiva concretas 

o valor de uso total, cuya tendencia es la destrucci6n-altera--

- ci6n del valor de uso subjetivo confiriéndole una forma adecua-

da a la valorización¡ se trata, pues, de la subsunci6n del va--

lor de uso en el capital orientada a la destrucci6n de la· riqu!::_ 

za subjetiva en cuanto compleja y producida, 'Y'· a su subsunci6n 

en cuanto gratuita, as1 como a su expansión en ··tanto. subsumí--

ble en el capital, siendo la polaridad de la producci6n capita-

lista la palanca o catapulta del proceso. Una vez confi.gurada 

. la antítesis radical entre el valor de uso y el valor en el se

no del proceso de trabajo, las subsunciÓnes sucesivas de fuer-

zas productivas en el capital no tienen otro sentido m~s que el 

perfeccionamiento de esa antítesis radical. Tal es la esencia 

del desarrollo capitalista, puesta al descubierto por el discu! 

so critico de Marx en El Capital. 

3. La cuesti6n del imperialismo. 

En orden· a su simplicidad '.el primer problema que se plél!!, 

tea a partir del examen contenido en los cap1tulos II, III y -

IV, es el concepto de "fase" o "etapa" del desarrollo capitali;! 

ta que se sigue de la "exposici6n de Marx acerca de ese desarro 

--~-_____ ......_.._ -- ~ - . ··-··· -. - ,. ---- -~ -- . . . 
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cual se determina toda otra noci6n o caracter!stica del progre

so de la reproducci6n social capitaiista; y el progreso cuanti

tativo de la producci6n de plusvalor, la producci6n increment~ 

da del mismo depende directamente del proceso productivo. De -

aht que los etapas o fases del desarrollo capitalista no son --

otras, en, lo fundamental, que las etapas o fases del proce-

so o modo capitalista de producci6n, las cuales se determinan -

como las conf~guraciones funcionales diferentes que para la pr~ 

-- ducci6n incrementada de plusvalor adopta el proceso inmediato -

de trabajo. 

La configuración· especifica del proceso inmediato de tra~ 

bajo es el criterio. que' utiliz·a Mar~ ·no s6lo para determinar las. 

etapas o fases b5sicas del desarrollo capitalista sino tambi~n 

las_ grandes fases de ese desarrollo, de tal manera que la prime· 
. -

ra.gran fase es la que parte de la subsunci6n formal para termi 

nar en la subsunci6n real del proceso de trabajo en e.l capital, 

mientras que la s~gunda. gran fase es la que consiste en el des~ 

rrollo de la.gran· industria en tanto figura superior de la --

subsunción real del proceso de· trabajo en el capital. Por otra 

.parte, el desarrollo puramente form~l del capital corresponde a 

la expansi6n de la subsunci6n,fomal,al tianpocµe"S.l desarrollo real 

es el desenvolvimiento total y continuado de la subsunci6n real 

'~del proceso de trabajo. en el capital. ·se s~gue de todo lo re--
. . 

ci~n señalado que en el marco de la teor!a critica abstracta --

del desarrollo capitalista los criterios marxistaspmi la deter- -
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minaci6n de las fases o etapas del desarrollo agotan completa-

mente las posibilidades significativas de dicho concepto: a las 

determinaciones abstractas de la figura del proceso laboral, --

subsución real y subsunci6n formal, corresponde la determina-

nación de los conceptos abstractos de desarrollo capitalista --

formal y desarrollo capitalista real, asi como las dos grandes 

fases del desarrollo real¡ a las determinaciones concretas de -

la figura laboral, cooperaci6n, manufacturera y gran industria, 

_corresponde el concepto de etapa o fase en general· dei desarro

llo capitalista. 

El criterior marxista para la determinación de las fases 

y subfases, etc., a partir de la configuración del proceso inm~. 

diato de trabajo, está en correspondencia plena con el carácter 

critico del discurso de El capital, ya que dicho discurso ve~sa· 

sobre las condiciones básicas de posibilidad de la revoluc~6n -

comunista proletaria, las cuales se estructuran a'partir del núcl~~ ~

t:itetico de. la contrapos~ci6n. global entre el valor de uso y el 

valor, i.e., el proceso de producción¡ se trata, pues, del cri- · 

. terio· critico fundamental. 

Lo· anterior replantea radicalmente la cuestión de las teo 

· r:ias del imperialismo y de1 objeto que pretenden ~eorizar, ya -

que en todas ellas el imperialismo se concibe como una fase de

terminada del desarrollo capitalista. A este respecto no impo! 

ta en lo absoluto que dicha fase se considere de una manera des 

criptiva o elemental, como hacen Lenin y sus seguidores, a par-

' . tir de aquello que se cree distingu*r como nuevo, de aquellos -
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que ser1an los elementos en los que radica la novedad que se su 

pone· reconocer, o bien que se determine de acuerdo a un cr1te--

rio funciona~, como por ejemplo en Grossmann, para quien el im

perialismo empieza como la puesta en marcha de una. gran contra

tendencia al derrumbe del capitalismo. Resulta evidente que -

los fundadores ~y mfis a~n los seguidores~ de las teorias clfi

sicas del imperialismo( 2l) no se detuvieron a considerar la re-

lación ¡:recisa entre sus teorizaciones y la del propio Marx, y 

menos a~n, en consecuencia, el criterio que utilizaban para la 

- definici6n de la fase o etapa "nueva" o "superior" del capita--

lismo. Se plantea pues.aquí el problema de si, en. general, es 

posible la teor1a del imperialismo en cuanto discurso sobre una 

nueva fase del desarrollo capitalista de acuerdo a los crite---

rios de la teoria cr1tica de Marx sobre lo 91e es una fase de ~ 

dicho desarrollo. Por lo pronto es absolutamente claro que. t~· 

mando como punto de partida la teor1a cr1tica abstracta del de-

sarrollo capitalista, ello resulta absolutamente imposible pue! 

to que la fase superior del desarrollo capitalista y, por ende, 

la etapa <iltima del. desarrollo de las relaciones sociales cos·i-
' . 

ficadas es precisamente la. gran industria. Que es posible ela-

borar la teoria del imperialismo como discurso sobre una nueva 

fase del desarrollo capitalista diferente de la gran industria, 

a partir de otros criterios, es a~go que demuestran inmediata-

mente las teor1as existentes., pero, entonces, que sus Pi:o~a~ 

res no reclamen una continu~&d . con Marx, que empiecen por -

señalar la ruptura, el hi'atus entre sus teorías del imperialis

mo y,la teoría del desarrollo capitalista elaborada por Marx. 

Empero, cabe el ·benefi.cio de la duda: ¿existe lugar para un dis 
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curso sobre la·"nueva" fase, imperialista, en la teor1a critica 

concreta del desarrollo capitalista?. 

En el nivel de la teor1a critica abstracta del desarrol~o 

capitalista hay lugar, no obstante, para a.lgo as1 como una teo

ria del imperialismo, pero no entendido como una etapa superior 

del desarrollo capialista sino como a.lgo muy distinto. Nos re-= 

ferimos a la noci6n de la polaridad de la producción capitalis-

ta como momento necesario de la subsunción del valor de uso en 

el valor en'cuanto que dicha polaridac queda identificad~ como -

la forma de verx::imiento de las resistencias que el primero leva!!. 

ta al ·segundo •. En efecto, ya la teor1a abstracta del desarro

llo ofrecida por Marx señala la necesidad de una figura de la -

producción ~y,, por ende, de la reproducción social capitalis

ta" que supÜn~ la polaridad como un aspecto inherente a ella, i. · - . . 

e. , que supone que tal figura contiene simult.fuleamente el. capi

talismo de "lo avanzado" y el capitalismo de "16 atrasado". En 

cuanto abandonamos ;,la consideración del desarrollo puramente -

for;mal del capital y nos adentramos en la aete1.1"inación de su 
... 

desar;rollo real brota. la polaridad¡ el desarrollo real del -

capitalismo excluye la hom?geneidad, puesto que el mecanismo ~

que permite ·la subsunci6n progresiva en el capital de las fuer

zas productivas que estructuran los m~dos diferenciales de p·ra- · · 

ducción es, precisamente, la diferencialidad de los propios pr~ 

cesas productivos. La heter?geneidad del proceso produ.ctivo --

. global es, entonce·~, un momento. necesario, estructural de la -

contradicción entre valor de uso y valor como contradicción en 

movimiento, y esa heter~gerieidad es momento' necesario de esa con-
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tradicción porque representa la posibilidad del vencimiento de. 

las resistencias que el valor de uso levanta a la dominaci6n --

del valor; por ello la polaridad del proceso productivo. global, 

entre ramas e intraramas, es estructural a la conceptualización 

del desarrollo real del capitalismo. 'A esta polaridad ta pode-

mos llamar imperialismo formal o potencial. De esta manera el 

imperialismo forIT.al es la forma necesaria de la producción - -

~y la reproducción~ social en desarrollo. 

Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades de avanzar más 

allá de este nivel de abstracci6n? Precisamente las.que brinda 

la teoria critica concret'a del desarrollo capitalista. En efec 

to 1 si: la escisi6n necesari~ de la f;Lgura capitalista de la re-. 

producción social en capitalismo avanzado y capitalismo atrasa-

do e·s un momento. ganado eri la teoria como teor1a abstracta del · 

desarrollo, e~ tambi~n un dato avasallante. ganado por la expe-

riencia histórica, de tal forma que se presenta la necesidad de 

replantear la noci6n de imperialismo en referencia a la figura 

polar de la reproducción social capitalista en su presencia m~ 

dial. Pero con el tratamiento de la figura mundial del capital 

y su de~arrollo accedemos ya a ~os dominios de la teor1a criti

ca concreta del desarrollo capitalista. Tal es el terreno dis

cursivo que permite tender un puente teórico que lleva de la --

conceptuación o determinaci6n del desarrollo capit~lista real ~ 

como uno que supone la polaridad, a la f:Lgura concreta del des~ 
,. 

rrollo capitalista como f~gura mundial polar de dicho desa~ro--

llo~ De otra manera: queda señalada la posibilidad, a la vez -

que la necesidad, de desenvolver el discurso critico de Marx so 
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bre el desarrollo capitalista pasando de la teoria abstracta de 

dicho desarrollo a la teoria concreta del mismo en cuanto teo--

r!a de la figura mundial que asume ese desarrollo. El intento 

seria, pues, el de desenvolver el discurso critico partiendo --

del imperialismo formal para abarcar al imperialismo real, el -

cual no es otro que esa figura mundial polar del desarrollo ca-

pitalista. 

Tenenos pues un cambio radical de perspectiva en cuanto -

la cuestión del imperialismo, consistente en el abandono de la 

noción del imperialismo como fase del desarrollo capitalista p~ 

~a retormarla como determinación de dicho desarrpllo en t.anto -

necesariamente polarizado, polaridado entre el capitalismo avll!!: 

zado y el capitalismo atrasado en dos niveles: el nivel abstrae 

to de la reproducción social ·capitalista en general, y el nivel 

concreto de la reproducción social capitalista mundial. El·de• 

sarrollo capitalista en CUaJ'!tO desarrollo de una f~gura de la -

reproducción social que todav!a no alcanza (en la teor!a y en -

la realidad) una extensión mundial supone ya, de cualquier mane. 

ra, la polaridad, la polaridad cristalizada entre capitales de 

punta y capitales de zaga en una misma rama de la producci6n s~ 
.... ~ 

cial, entre capitales ubicados en ramas de alta composición / . 

· · '· , orgfuli~a y ramas de baja composici6n orgfulica, pero en ruan 
-....... . 

to dicho desarrollo alcanza (en la teor!a ~ en la realidad) por 

primera vez una f~gura que es ya esencialmente mundial, la pol! 

ridad entre capitalismo avanzado y capitalismo atrasado crista-

liza como polaridad entre periferia y centro, sin que nos impo! 

te aqu1 la forma histórica o el lugar. geogrti.fico que ese··.cen:\:ro 

y esa periferia asUl\'ell;; .. IX? esta·.suerte,,coillcidiendo. o:m el pasO'.di.scursivodel 
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de la v~gencia concreta de la reproducci6n social capitalista -

mundial -concreta en cuanto mundial- desdoblada en una multi-

plicidad de reproducciones· capitalistas nacionales. Esto supo-

ne entonces el esclarecimiento del rol de la figura nacional -

formal en tanto marco necesario de la reproducci6n capitalista. 

La idea b~sica aqu1 es que· en la teoría ·critica concreta del d~ 

sarrollo la nación si!1gulartienempapelmálo:Jo ai". desempeñado por 

el capital individual en la teor1a ·criti·ca abstracta del desa--

rrollo capitalista, a saber: servir de base para el vencimiento 

de las resistencias que opone el valor de uso a su dominaci6n -

progresiva por el valor, i.e., que la comunidad de las naciones 

es a nivel concreto lo que la comunidad de los capitales, es a 

nivel abstracto o sea, la integración de una serie de esclusas -

en las que el. grado del vencimiento del valor de uso, de su sub 

sunción en el capital, es diferente en. general, 

Por otra part~, la polaridad del capital. global' en.gene~

ral devenida polaridad del capital al interior de una naci6n,y 

la polaridad internacional estfin estrechamente vinculadas como 

un mecanismo concreto de vencimiento de la resistencia del va--

lor de uso a la dominaci6n del valor. Hemos indicado c6mo la -

extracci6n de plusvalor ~xtraordinario. genera excesos mostruo-

so~ de lá explotaci6n capitalista en la z~ga de esa explotación, 

y aórno la extracción de ese p1usvalor tiene límites definidos 

cuyo rebazamiento es imposible o bien s~gnificar1a la ~gudiza--
, 

ci6n de la mostruosidad de la explotaci6n que lo sustenta) , . 

por lo que, antes de que sobrevenga la insurrección proletaria, 

el plusvalor extraordinario debe trastocarse en.plusvalor rela 



tivo, principalmente como una des'valorizaci6n indirecta de la -

fuerza de trabajo por efecto del desarrollo de la'procluctividad 

social del trabajo a causa de la. generalizaci6n de determinadas 

fuerzas productivas. El arrivo a este punto representa el ven-

cimiento del valor de uso subjetivo producido, de la fuerza de 

trabajo,mediado por la subsuncil'>n del objeto-en calidad de fuer 

zas productivas- ·en el cap~tal, i.e., se ha vencido la resis-

tencia que el valor de uso objetivo y subjetivo levanta a la -

--valor;izaci6n incrementada del capital, al desarrollo capitalis-

ta. Sin ernba!go este 6ltimo movimiento de relativa hom~geneiz~ 

ci6n de las condiciones de explotaci6n no puede tener más que .

un efecto anál~go al de la extensi6n de las leyes.fabriles, o -

. sea que ."generaliza y acelera la transformaci6n de proc.esos ·la-

borales dispersos,· ejecutados .en escala diminuta, en procesos 

combinados, ejecutados en una escala socia'l,. grande:' esto es¡ -

acelera la concentraci6n del capital y el imperio exclusivo 

del r~gimen fabril. Destruye las : formas tradicionales 

y de transici6n tras las cuales el capital esta'ba todav1a semi 

oculto, .. y las sustituye por su dominaci6n directa, sin tapujos. 

[;~:_7 Mientras que en los talleres in~ividuales impone la uni

formida'·d, la r~gularidad, el orden y la economía, al mismo tiem 

· po acrecienta· r:.·. 7 la anarqu1a y los catástrofes de la pro--,. - -
ducci6n capitalista en su conjunto, as1 como la intensidad del 

trabajo y la competencia de la maquinaria con el obrero. Al --

aniqui~ar las esferas de la pequeña empresa y de la industria 

domiciliaria, aniquila tambi~n los'6ltimos refugios de los 'su

pernumerarios', ycon ello la v~lvula de s~guridad de todo el m~ 

canismo social. Al hacer que maduren las condiciones materia--
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les y la combinaci6n social del proceso de producción, hace ma-

durar las contradicciones y ant~gonismos de la forma capitalis

·ta de ese proces·o, y por ende, al mismo tiempo , · los elementos 

.creadores de una nueva. sociedad y los factores que trastruecan 

la sociedad vieja" <22 >. Es decir con el levantamiento de un H 

mite se crea un limite nuevo al capital, en este caso ·1a 

eliminación del limite que el plusvalor extraordinario presenta 

en un momento, dado consiste· en acceder a un nuevo nivel de la -

-producción de plusvalor relativo, pero con ello el capital: a) 

desarrolla el r~gimen fabril, la compe~encia entre el obrero y 

la m~quina y, por consiguiente, la lucha contra esa forma de -

explotación, b) desarrolla también la anarquía de la producción, 

c) incrementa la intensidad del trabajo,cn) elimina las explo

taciones de baja composición orgánica en las que se aceptaba a 

los despalzados por la maquinaria¡ se crea, pues,. un nuevo Hm,! 

te al desaro)larse las condiciones para la 

de la lucha contra el capital. 

_generalizaci6n -

Pero si todo lo recién señalado es estrictamente v~lido - · · 

en los marcos de la teor1a abstracta del desarrollo capitalista, 

sufre modificaciones cuando nos transladamos a los marcos de la 

teor1a concreta de ese desarrollo, puesto que entonces ya no se 

trata del capital social.global en. general· sino del capital so-· 

cial_global de una nación particular, por-lo que frente al con

flicto en puerta el capital puede levantar el límite que éste -

le opone mediante la exteriorirzaci6n de las contradicciones -·

fuera del seno de la nación. En efecto. Puesto que ahora el -
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capital es mundial, el mercado deja de ser el mercado ·en gene-

ral para devenir mercado mundial, de aqui que la· constituci6n 

de los valores de los productos se realice sobre una escala mu11-

dial de yuxtaposici6n de procesos diferenciales de trabajo, de 

aht que las· fuentes del plusvalór extraord.i.nario pueden, perfeE 

tamente, ubicarse fuera de la naci6n, en otras naciones, de for

ma tal que la explotaci6n e·xacerbada y las contradicciones que 

su explotaci6n conlle.1a puede~ exteriorirzarse hacia ellas; asi 

-el capital-naci6n con los procesos de trabajo m~s avanzados lo

. ,9ra extraer del mercado mundial un plusvalor mayor de la. susta.!.!. 

cia de valor qce realrrente ha exprimido a sus propios obreros, 

pud.icndo incluso, dentro de ciertos _limites, relajarse la expl_2 

taci6n a la que los somete. Por su parte el capital-naci6n -.

atrasado o de z!'lga tiene que proceder a una explotaci6n extr.ao!_ 

dinaria ~en relaci6n al plano mundial~ de su clase obrera,·10 

cual además es facilitado por las ·condiciones en que hist6rica~. 

mente se constituyen las nac~ones capitalistas. De esta m0:nera 

los capitalistas i~gleses extrajeron pingües. ganancias de la e~ " 

plotaci6n de los obreros frances y alemanes, como hay en d1a, -

en un mercado mundial much1simo más desarrollado y con los ca

pitales-naci6n más desenvueltos, los capitalistas alemanes y j~ 

poneses se "embolsan una fracci6n de la explotaci6n de la clase . , •. 

obrera del resto del mundo. 

sJ. bien los procesos diferenciales de trabajo en una mis

ma rama de la producci6n social mundialmente distribuidos,son -

una palanca de vencimiento del valor de uso por el valor valie.!.!. 
. t 

dese de la exteriorizaci6n de las contradicciones nacionales, - ·e:;-
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la otra palanca basica de esta exteriorización es la divisi6n -

internacional del trabajo la cual atañe, en lo fundamental a 

las diferentes composiciones o~gánicas del capital requerido p~ 

ra la explotación del trabajo ·en las diversas ramas de la pro--

ducci6n social.·· Como se expuso atr§.s, el vencimiento del valor 

de uso requiere de una compensación para los capitales que po--

seen una elevada composición o~gfi.nica en vista de que acometen 

a nombre de la totalidad del capital la tarea rnfls pesada en -

ese vencimiento a partir de la potenciaci6n del trabajo pret€r! 

to como fuerza productiva; pues bien, la ca~ga que pesa sobre 

el capital de una naci6n representada por esa compensación a 

los capitales avanzadc:is, que se ubican en aquellas ramas· claves 

de la.gran industria, puede transferirse tambi€n a los restan-

tes capitales-nación a condición de que el capital-nación. de -

que se trata procure copar las ramas decisivas de la producción· 

social. De esta manera la modernización maquinista de una na-~ 
. ' 

ci6n, o'la modernización de su.gran industria ya desarrollada,-

puede superar "la contradicción inmanente al empleo d~ la maqu! 

.naria" ,·consistente en la reducci6n relativa de la masa obrera 

explotada. Tiende a crearse as1 "una nueva división interna-

cional del trabajo adecuada a las principales sedes de la indu~ 

tria maquinizada, una división que convierte a una parte del --. . 

.globo terrestre en campo de producción industrial por excelen-

cia" <23>, · Esta división internacio~al del trabajo ser1a pues, -

resultado del primero, la exterior.ización de las contradiccio-

nes que generan los limites del plusvalor extraordinario y, se

. gundo de~llas q~e. genera el advenimiento de un nuevo nivel en 

la producción de plusyalor relativo una vez que el plusvalor ex 
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traordinario ha cedido supuesto a este otro tipo de plusvalor -- - ·- - -

al seno de la naci6n imperialista. 

El capital social. global en general requiere para· l'a dom.!_ 

nación del valor de us·o, de su escisión en una multitud de cap! 

tales pequeñeos y medianos por un lado, y .en relativamente po-

cos capitales grandes por otro, pero el capital social. global 

devenido mundi.al requiere, para ese mismo objetivo, de su divi-

si¡5n en unanúltitud re capitales-nación pequeños y medianos y en -

unos cuantos. ·grandes capitales-nación; suponiendo esto de por -

s1 la tenencia a una división internacional del trabajo espec1-

fic1~.~24>. Podemos, pues, decir que paia el capital. global en -

. general el mecanismo de la dominación-subsunción del valor de -

uso es el imperialismo formal, mientras que para el capital. gl~ 

bal mundial lo es el imperialismo real. 

La polaridad de la producción capitalista, .con su tenden"7' 

cia horizontal y vertical a la nivelación de la cuota de.ganan

cia es el elemento clave que permite el vencimiento de las re-

sistencias puramente· objetivas que opone el valor de uso, tanto 

objetivo como subjetivo,a su subsunción en el capital¡ pero ad~ 

mas es un elemento decisivo en el vencimiento de las resisten--

cias .espec1ficamente subjetivas, puesto que su asociación a la 

idea del "pr~greso" permite la soldadura ideol!)gica del.-propio 

proceso.de subsunciones. En el.nivel de capital.global en.gen~ 

ral la nivelación de la cuota de. ganancfa, fav.orable a aquellos 

capitales avan·zados ya sea por su elevada composición de valor 

-al seno de un¡:l rama de la producci.6n- o por su elevada comp~ 
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sición-o;r:-g&nica -tratandos de todas las ramas de la misma-, 

permite que la idea del "pr~gres·ismo" oculte el plusvalor asi 

como el plusvalor extraordinario, es decir, la totalidad de la 

explotación, la qué realizan tanto los capitalistas avanzados -

como los atrasados: la. ganancia extraordinaria y la. ganancia -

que, en. general, es superior a la media se presenta corno el pr~ 

mio a la "modernidad", al ·~progresismo" de los procesos de pro-

ducción, por lo que todo el proceso de desarrollo de la domina

ción del valor de uso por el valor, de la pr~gresiva ·subsunci6n 

de la riqueza social ·en el capital y del empobrecimiento absol~ 

to y relativo del sujeto social real, queda oculto por. 1~ idea 

del "p;r~greso civilizatorio" del mundo a partir del desenvolvi

mi.ento del capital. De esta manera a la inversión ideó16gica -

básica que sustenta la reproducción social capitalista, i.e., -

a la idea de que el valor media la reproducci6n del valor de 

uso, como presentación aparencia! del movimiento esencial en· 

que el valor de uso me~ía la.reproducción del valor, hay que 

añadi;rie ahora su propio desarrollo como inversión ideológica, 

consistente en la apariencia de que la reproducción desarrolla-

. da del valor est& mediando el desarrollo de la reproducción del 

valor de uso y no, como realmente ocurre, que el desarrollo del 

valor de uso es un desarrollo narcadopara:. mediar el desarrollo -

de la repJ:"oducc'ión del valor. 

Ya en el .nivel del capital.global mundial la idea del pr~ 

.gresismo est~ asociada a la nación pr~gresista y no al capital 

pr~gresista y es más fuerte afin; su poder encubridor de la rea

lidad est~ potenciado en este nuevo marco< 25 >, puesto que ahora 
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no se trata del pr?greso de una empresa capitalista individuaí,--

sino del pr?greso de la "nación" como empresa del capital; y la 

naci6n formal se presenta como el vinculo l~g1timo y natural, co 

mo el m~s aut~ntico 1 de los hombres sometidos a la dominaci6n ...;·· 

del capital y, por ende, como el vinculo más digno de progresar, 

de ah1 que el proyecto nacional del capital se desarrolla hasta 

consistir en que el capital-naci6n de que se trate se convier

ta en capital-naci6n avanzado, en un polo imperialista, y se --

~mantenga como tal. De esta manera la modernidad imperialista -

deviene la figura aparencial del progreso de las relaciones so

ciales enajenadas, convirti~ndose en el modelo dé "progreso y -

civilización'' al que todas los connacionales, obreros y capita-

listas aspiran y, al. parecer, leg1timamente. Tal es la fuente 

última de la complicidad d~l proletariado de los pa1ses imperi~ 

listas con las empresas expansivas -:-guerreras o no - de "s.us" 

1 • bu~gues1as, asi'como de la alianza del proletariado de los pa1-

ses atrasados con "sus".respectivas bu~gues1as en las empresas 

de "desarrollo nacional", Y en un nivel atin rn~s sutil campean 

... 

las inversiones ideol6gicas progresistas que santifican la ideo 

log1a y' la ciencia capitalistas como ne~ plus ultra del desarr~. 

llo humano; la base de esta Oltirna inversión es la conciencia -

enajenada del proceso de producci6n, la cual alcanza toda su 

fotaleza mixtificadora en el marco de la ideol~g1a "nacional", 

de la ·suplantac;!.ón de la· nación· real por la naci6n· formal <26 >, 
El marco nacional deviene pues, el sustrato material de la efi

cacia m~xima de la ideol~g!a y, por ello al ciclo industrial c~ 

mo forma por excelenci~ de la reproducci6n social en·ajenada se 



301. 

asocia el ciclo de expansiones Y. guerras imperialistas como for 

ma superior de la enajenación de las relaciones directas entre 

los hombres. 

La polaridad imperialista mundial .con su divisi6n inter

nacional ~c:í.fica del trabajo -ajustada a los centros de la --

producci6n maquinista~ y sus. guerras, está directamente asoci~ 
, 

da a la conformación de la. gran industria, corno el modo espec1-

ficamente capitalista de producción, así como a su desarrollo¡ 

de hecho, si la maqui~aria no está asociada necesariamente al -

imperialismo formal, sí lo está al imperialismo real ya que, la 

división internacional· del trabajo y las ex.pansiones irnperiali~ 

t;is propias de la figura polar del capital mundial esttm deter

m~nad~ ya sea por la. gran industria ya sea por su ciclo ya por 

ambas cosas. En particular, mientras el capitalismo basaba su · 

modo de producci6n en el factor subjetivo del proceso laboral -

era factible su expansi.ón mundial adoptando las mismas formas 

del proceso laboral, en una especie de cont~gio de una naci6n -

a otra: simplemente se copiaba la relación social sin importar " 

.9ran cosa que el proceso de trabajo mantuviera formas autócto-

nas o bien que tratase de copiar uno extranjero¡ el capitalismo 

pod1a en tales circunstancias expandirse como una mancha de - -

aceite, es decir uniformemente, sin. generar la polaridad estruc 

tural entre los capitales-naci6n. Sin emba~go, una vez que el 

proceso de producción ha adquirido un cuerpo objetivo en la ma

quinaria, el desarrollo capitalis~a de las naciones retrasadas 

' o que ºrecién se constituyen, ya no puede copiar simplemente el 

modo de producción de las naciones rn~s avanzadas porque la 
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. gran industria es la potenciación del trabajo pretérito como 

fuerza prodúctiva, y ese trabajo pret~rito acumulado como valor 

-capital falta aún en esas naciones mientras que,· por otra par-

te, la. gran industria requiere de todo un proceso de subsuncio-

nes ...... adecuaciones del objeto y del sujeto al capital para poder 

introducirse y des~rrollars·e, proceso que no se ha dado en abs~ 

luto en esas naciones o est~ en un nivel. germinal. Todo ello, 

-aunado a otras casusas como. guerras, dominaci6n colonial, ·· -

.etc.- provoca que el desarrollo mundial del capital no pueda -

darse ya por contag.io o como mancha de aceite y que cristalice 

como desarrollo polar a partir de la división internacional del 

trabajo alrededor de los centros mundiales de la: ·producci6n ma-

quin izada. 

Por lo dem~s, la propia polaridad del desarrollo. genera -· 
. . 

nuevas causas reforzantes de s1 misma, que se presentan corno --

una especie de polari·dad inducida, por ejemplo, sobre la base -

de la. ·gran industria siempre est~ presente el fenómeno de que -

la industria de va!1guardia.genera industria de retaguardia al 

deshacerse de sus equipos anticuados transfiriendolos de los·--

. grandes capitales a capitales medianos y pequeños o aún, muy co 

11Ullllle1lte¡· 1 a naciones atrasadás, lcts que, durante periodos de -

a~ge y contando con ciertas condiciones propicias, pueden reali 

zar una explotaci6n extraordinaria de ciertos sectores del pro

letariado (27>. También existe el fenómeno de que la misma. gran 

industria. genera nuevos ramos ind~striales que durante un per1o 

do rn~s o menos la~go dan l~gar a fórmas atrasadas de explota--~ 

ci6n de los obreros, y que.· giran alrededor de la gran industria 
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puesto que ~sta les ''suministra las masas de materiales de tra.:. · -

bajo, materias primas, productos semielaborados, etc.; "ademfis 

de que "el material humano barato" que emplean "se compone de -

personas 1 liberadas' por la. gran industria y la agricultura .,( 2B) 
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EPILOGO 

Se plantea aqu1 que el desarrollo hacia el modo espec1fic~ 

mente capitalista de producci6n (pasando por la cooperación y -

la manufactura) encierra una lucha del valor por subsumir en 

~l al valor de uso y, para ello, se ha procedido a la propia 

transformación del valor de uso (en dos niveles fundamenta---

les, por lo menos, a saber, el sujeto de trabajo y el medio 

.de. trabajo) hasta adoptar la figura que esencialmente se pue-

de reconocer en la gran industria. De acuerdo a ello se si--

gue, entonces, el problema de ¿hasta que punto es limitado -

el comprender la transformación socialista como simple trastee~ 

miento de las relaciones de propiedad dejando intocados o igua-. 

les los fundamentos del propio proceso de trabajo? Si la prime 

ra cosificaci6n basica consistente en la conversi6n del trabaj~· 

doren mercanc1a·se desenvuelve hasta llegar a la cosificación 

del trabajador en cuanto al propio trabajo (de la cosif icaci6n 

del mismo en cuanto al proceso dé valorizaci6n se pasa a ,su co-

sificaciOn en el propio proceso concreto de trab'ajo), ¿hasta -

que punto podemos limitarnos a· destruir solamente la primera? -

El primer nivel indicado de la cosificación del productor es b4 . -
sico pero va penetrando y desarrollandose hasta alcanzar el se

gundo señalado, pero, entonces, tenemos que el capital ha crea

do un mundo "a su imagen y semejanza". Se sigue entonces que -

el intento del bloque "socialista" de competir con "occidente" 

o con el capita'iismo en cuanto a "industrializaci6n" -tone.la-

das de acero, 'electricidad, maquinarias, etc.- es sumainente --

criticable ya que es válida la pregunta: si el proceso inmedia-

----·..-..:.-.---
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to de .trabajo ¡;iermanece tal cual lo cre6 y desarroll6 el capi .. .., _ ·- __ _ 

tal, ¿hasta que punto la mencionada competencia no se desarro--

lla en el mismo terreno del capitalismo, hasta que punto no se 

trata de üna homogeneizaci6n a él? 

Por otra parte, si el marxismo posterior a Marx perdi6 de 

vista la importancia de la subsunci6n real del proceso de traba

jo en el capital y con ello perdi6 de vista el nOcleo de la teo 

r1a de cosificaci6n mercantil espec1ficamente capitalista y, 

por tanto, la radicalidad critica del planteamiento de Marx, de 

la aparici6n ·. del marxismo, no puede decirse más que todas las 

teor1as sobre le imperialismo en cuanto fase peculiar. sobre ca-

pitalismo están señalando, a lo más, en elnejor de los casos, 

espectos nuevos y si!lgularmente brutales de la figura de la d~ 

minac;i:6n capitalista, pero, en el peor .de los casos'· distraye!!. · 

do la atenci6n de los problemas básicos de la dominaci6n del ca 

pital: los problemas de la subsunci6n del valor de uso en el va 

lor de cambio, cuyo n~cleo expresivo y continente es la enajen~ 

ci6n-cositicaci6n radical de la clase obrera. 

Cuando Rosa Luxembu~go nos define al imperialismo como la 

fase en la que}ª competencia capitalista (de las naciones) por 

la int~graci6n de los mercados y las.areas (m:is en. general) no' 

capitalistas ha llevado al choqu~ directo entre las naciones -

capitalistas, as! como cu.ando Grossma.nn nos define al imperia-

lismo como una. 9:ran corttratendencia a la caida de la tasa de.g~ 

nancia, al reforzamiento de la valorizaci6n del capital en los 

paises centrale.s a costa de los periféricos 1 estos dos autores; 

embarcados fuertemente en una tradiciOn "marxista" de carflcter 

.•• ,:4 :·· ··-·-··-····--·· 
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positivista, estan señalando -mal o bien- aspectos de la domi 

naci6n capitalista {en particular Grossmann est~ aqu1 instalado 

en el señalamiento de la necesaria polaridad del desarrollo ca

pitalista en cuanto figura mundial) , sin embargo han perdido ya 

de vista los puntos de concentración de la dominaci6n capitali~ 

ta, y su decantación en el proceso de trabajo. Pero cuando los 

s~guidores de Lenin elaboran detenidamente toda la teoria de la 

".fase superior" del capitalismo ateniendose a las formas fen6me 

nicas en que creen reconocer -junto 6 no con Lenin- la explo

tación capitalista, desatendiendo el problema b~sico de la cos.:í. 

ficaci6n, están ya imposibilitando o, a lo menos, dificultando 

a un grado elevadísimo', la lucha contra la ley del valor en el . . . . 

"socialismo naciente·", de un lado, y, de otro, creando un feti-. 

che. En efecto; la .concepción o los pasos· prticticos de c6":' 

mo hay que construir el socialismo en Rusia se dan la mano con 

la idea del capitalismo en general y del imperialismo en parti

cular que ten1an los bolcheviques. No se trata de no lucha con 

tra las nuevas ~que a cada paso ha habido y habrá mientras per -.· 
dure el capitalismo- formas .de la explotación capitalista, si

no de, ~ambi~n, comprender ~y esto es lo esencial~ que se tra 

ta de manifestaciones de la esencia de dicha explotaci6n (la c~ . 
sificaci6n · nihilizante de la clase obrera). De lo contra-~ 

rio hacemos lo que se ha hecho hasta ahora: es decir, en. gran -

parte pers~guimos t'.inicamente los reflejos de la explotaci6n ca-
. . 

pitalista. Es como si en una casa de espejos fueramos tratando 

de romper las 'im~genes de n~estro oculto enemigo dejandolo a ~1 

intocado, pensando que al acabar con sus im~genes ac'abamos con 

lil. 
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Queda aqu1 planteado el problema de la conséien'cia de los 

individuos Y. grupos sociales inmersos en la relación· capitalis

ta de reproducci6n y los mortales efectos de la segunda sobre -

la primera: el capitalismo se nos presenta como lo que no es y, 

mas a(m, como lo que no es de múltiples maneras, en este caso, 

como un sistema de pr~greso en. general mundial, de un pr~greso 

esencialmente neutral, civilizador del mundo-en el caso de su 

figura imperialista-, de modernidad brutal pero, al fin y al -

-cabo, de modernidad a la .cual s6~o hay que eliminarle su excre-

· ·cencia de brutilidad y asumirlo en cuanto a su corpus progresi

vo y modernizante, el cual seria esencialmente Gtil y neutral 

o útil por neutral. De acuerdo a es.ta concepci6n s6lo habria . 

que eliminar el móvil de la. ganancia para que el objeto quedara 

a nuestro servicio. Pero lo que aqu1 se pasa por alto es que 

el objeto es ya un objeto abstractificado, una serie de capas -

de la estructura funcional de la coseidad dirigidas hacia la V! 

lorizaci6n o, de otra manera, la valorizaci6n ha penetrado en ~ 

la estructura misma del objeto. Parecería que, por el contra-

rio, el funcionamiento cuantitativista ~el.objetivo de la. 9a-

riancia~ es un algo impuesto desde fuera de la realidad, como -. 

si bastara acabar con los capitalistas para que la realidad de

jase· de funcionar de manera capitalista, como 'si bastara con de 

clarar que la riqueza social deja de.funcionar como capital, 

con el objetivo de la valorizaci6n, sin ver que esto sOlo es el 

punto de partida, que hay que retransformar el valor de uso PO! 

que el valor de uso est§ · ya, a lo menos 'tendencialrrente puesto-=:;.:

al servicio del capital. Y el ~alor de uso principal, es la 

propia ciase obrera. 
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En verdad que"el probl·ema de la burocracia" estaba ya en 

Lenin, mfis a(ml estaba ya en la Ii Internacional, y no era otro, 

en principio, que la asunción positivista del marxismo ~vale -

decir, su negaciOn-, la cual llev6 directamente a lo que po_de-

mos llamar un intento i~genuo ~positivista~ de constuir el so 

cialismo. Y se trata aqu1 de un problema subjetivo cuya base -

estfi en la estructura misma·de la 9bjetividad en cuanto objeti

vidad capitalista: A partir de los aspectos m~s claros de la -

·éxplotaciOn capitalista se percibe el funcionamiento cuantitat_! 

vista de la realidad, pero se lo concibe como exteior a la mis-

ma. Es como una burla. Parece ·qu_e aqui -en los paises "soci~ 

listas" y en las teorias sobre el imperialism? como fase part_! 

cular del.capitalismo- se repitiera la burla que la realidad -

capitalista hizo a Prouhdon: ~l queria acabar con el dinero pe

ro mantener la mercancia; ahora se pretende destruir o criticar 

al capitalismo pero sin alterar ni criticar el proceso de traba 

jo inmediato; se pers~gue ~en el caso de las teor!as del impe

rialismo- una u otras manifestaciones de la explotación capit~ . 

lista pero su concreción b~si:a en el proceso de trabajo prete~ 

de dejarse en pie, sin critica siquiera (también en el "socia-.;._ 

lismo" actual). En tales circunstancias la lucha contra la co-

sificaci6n queda apenas iniciada e inmediatamente traicionada. 
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su propia legalidad para entrar en la esfera del pseudo
plusvalor. Cfr. Bolívar Echeverría. 

(47) En el presente nivel del análisis se trata solamente d~ -
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abierta de.procesos de reproducci6n privados independien
tes, nos referimos a la escisi6n delproceso inmediato mis 
mo de trabajo. -

(75) No desconocemos que las potencias intelectuales son poten 
cias indirectamente materiales, pero suponemos que se so~ 
bre entiende el sentido de nuestros términos. 

(76) Ibid,, p. 616. 
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(78) Cfr. Lukács, ibid. 
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cial o s6lo lo es por la mediaci6n mercantil, i.e., el-= 
criterio es la atornizaci6n o· no del proceso de reproduc
ci6n social y, por ende, la reproducci6n política o apolí 
ti ca de la sociedad. · -

(81) Cfr. Marx y Engels F., Crítica del Programa de.Gotha, -
en Obras Escogidas, Moscd, Progreso, 1974, p. 15. 

. (82) Marx, c., El Capital, ibid, pp. 593-594 • 

(83) ·Ibid., pp. 594-975. 

(84) Ibid.,.p. 575 •. 
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(86) Ibid., pp. 480-481. 
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(89) Ibid. 
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(91) Ibid,, p. 495. 
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(93) Cfr. Ibid. 

(94) !bid., p. 494. Esto conlleva además que se·néjm:e Ja valori
zaci6n del capital por el incremento de la tasa de ganan
cia. 

(95) !bid., p. 496. 

(96) Ibid.1 pp. 496-497. 

(97) !bid. 

(98) Lo que no significa que el capital deseche el pago a des
tajo ah! donde el medio de trabajo mismo no puede por s! 
solo imponer la velocidad incrementada del proceso labo-
ral. 

(99) !bid., p. 498. 

(100)Ibid., pp. 499-500. 

(101)Ibid., p. 500 •. 

(102)Cfr. ~cheverr!a, B., notas de clase. 

(103)~arx, c., ibid., p. 502. 

(104)Ibid., p. 511. 
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· (106)Ibid., p. 512. 

·(107)Ibid., p. 513. 

(lOB)Ibid., p. 512. 

(109)Ibid. 1 p. 513. 

(llO)Ibid. 

(111)Ibid., p. 517. 

(112)Marx se refiere aquí, obviamene a la cooperaéi6n, la manu 
factura, y al.modo s6lo formalmente subsumido en el cap! 
tal. 

(113)Ibid., p. 548. 

(114)Marx cita aqu.f los "Reports .... p. 527. 

(115)Ibid., p. 530. También: "La horda ~e los déscontentos 
que atrincherada tras las viejas líneas de la divisi6n 
del trabajo se creía invencible, se vi6 entonces asaltada 
por los flancos, con sus medios de defensa aniquilados 
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EOr la moderna t~ctica de los maguinistas" (Marx cita 
a Ure, p. 531. 

(116) Ibid. 

(117) Ibid., p. 520. 

(118) Ibid., p. 524. 

(119) Cfr., pp.·610-611. 

(120) Ibid., p. 523. 
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(122) IbÍd., pp. 562-563 •. 

(123) Ibid., p. 569, nota 301. 

(124) Ibid,, p. 567. 

(125) Ibid. 

(126) Ibid., p. 568. 

(127) Se trata pues de la nivelaci6n tanto vertical --intrara
mal-- como horizontal--interrama~-- de la tasa de ganancia." 

(128) Ibid,, p. 563, 

(129) Ibid., pp. 592-593. 

(130) Ibid., p. 591. 

(131,) Ibid, 

(1321 Ibid, 1 p. 589. 

(133) Ibid. 1 p. 536. 

(134) ·Ibid., pp. 524-525. La· explicaci6n de este fendrneno co
rresponde a la teoría de la acumulaci6n • 

. (1351 Ibid. 1 p. 525. 

(136) Ibid. 1 p. 551, nota 235, 

(1371 Cfr. Écheverr!a B., apuntes de clase. 

(,1381 Ibid., p. 551. 

(1391 Ibid. 

(140). Ibid. 1 p. 541. 
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(143) Ibid., p. 543. 

(144) Ibid., p. 542. 

(145) Ibid., p. 591. 

(146) Ibid., p. 592. 

(147) Ibid. 

(148) Véase cap. II, 

xii. 

3. y cap, III 1,. 

(149) Como ya se indic6 atrás, 
este tema s6lo encuentra 

el tratamiento sistemático de -
cabida en la teoría.del consumo 

y su desarrollo. 

(150) Ibid., p. 612. 

(151) Ibid., p. 612-613. 

(152) Ibid., p. 618, nota .a. 

(153) Cfr. Esbozo de crítica de la Economía Política. 

(154) Cfr. Echeverría, B., notas de curso. 

(155) Cfr. Marx, c., y En,gels F.,· Manifiesto· del Partido Comu-
~· · 

(156) Ibid., p. 549, 

(157Í Ibid., p. 551. 

(158)-Cfr. LuUc:s, G. ~ ibid., parte I del capítulo IV. 

(159) Cfr., por ejemplo, la alteraci6n de la relacidn jurídica 
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(160) _Ibid., p. 487. Cfr., además, todo el XIII, 3,. 

(161) Cfr. Echéverría, B., apuntes de clase, 

(162l Ibid., p. 509. 

· (163) i:bid., p. 496. 
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. (165) Ibid., p. 572. 
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(167) Ibid., p. 574. 

(168) Ibid., p. 597. 

(169) Ibid., pp. 601-609. 

Notas al Capítulo V . 

xiii. 

(1) Lo cual es la raz6n principal del curso seguido por la -
famosa polémica acerca de los "esquemas" marxistas de la 
reproducción. 

(2} Marx, c., ibid., p. 617 •. 

(3) Véase atrás, en cap. III 2. y 3., la discusi6n sobre las 
condiciones formales y reales de la existencia de la ri-

· queza social capitalista. 

(4) Ma~x, c., ibid • 

. (S) Ibid. 

(6) Ibld., pp. 617-618. 

(7) Ibid., p. 618. 

_ (8) Ibid., p. 618, nota a. 

(9) Ibid,, ·p. 619. 

(10). Cfr. p. 617. 

(11) Ibid. 

(12) Ibid., p. 597. 

(Ül Sobre este punto ver cap. IV, 4.5, 4.6, y aqu!, adelante. 

(14) Ver cap. IV 4.4. 

(15) Ver cap. IV.4.2. 

(161 Esta tlltima condici6n tambi~n procede ·de la necesidad de 
la existencia del' plusvalor extraordinario. 
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raciones que se hicieron sobre ella en el cap!tulo III,-
4.1.1., 4.1.5. y en el capitulo IV, 4.6. 

(18) Cgnversaci6n con Jorge Veraza. 
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(19) .Marx, C., ibid., p. S92, 

(20) Ver Cap. III, 3. 

(21) Ver Cap. I, 1. y 2. 

(22) Marx, C., ibid., p. 609. 

(23) Ibid,, p •. SSO. 

xiv. 

(24) Es evidente que toda estas consideraciones no agotan el 
problema de la forma nacional del capital en ningún sen
tido, ni siquiera en el del vencimiento del valor de uso1 
véase, Echeverr!a, B., "Cuestionario sobre la pol.1'.tico". 

(2S) Sobre el important!simo rol de la naci6n formal para la 
dominaci6n del valor de uso por el valor ve~se Echeverr!a, 
B., ibid.,. 

(26) Cfr. ibid. 

(27) Sobre este punto ver las conside~aciones de Rosa Luxem-
burgo acerca de la "fase ascendente", la fase "descenden 
te" de los capitales pequeños y medianos, en. "Refox:ma o~ 
Revoluci6n", la. parte. 

(28) Marx, c., ibid., p. 573. 
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