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UNIDAD 1 

ORÍGENES DEL CAPITALISMO. 

INTRODUCCIÓN. 

En esta unidad estudiaremos los orígenes del sistema capitalista, 
q u e , c o m o v i m o s en el c u r s o a n t e r i o r , e s el m o d o de p r o d u c c i ó n 
basado en la propiedad privada de los medios de producción. 

El nacimiento de este sistema está marcado por la "acumulación 
or ig inar ia de capi ta l " suce so que se inicia durante la E d a d Media y 
que se basa en la explotación de riquezas naturales, en el comercio, y 
en el despojo de tierras que sufren los campesinos. 

El presente capítulo comprende, primeramente, los orígenes del 
cap i ta l i smo en E u r o p a Occidental , enseguida veremos las e scue la s 
e c o n ó m i c a s q u e a n t e c e d e n a l c a p i t a l i s m o y f i n a l m e n t e l a s 
características que configuran el Capitalismo Moderno, tal y como lo 
conocemos en nuestros días. 

Al finalizar la presente Unidad, el alumno será capaz de: 



OBJETIVO PARTICULAR DE LA UNIDAD: 

Expl icar cómo se origina el s istema capitalista, comprendiendo 
el proceso histórico que se lleva a cabo e identificando sus principales 
características. y 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, 

1.- M e n c i o n a r en qué se b a s a el s u c e s o l l a m a d o " acumulac ión 
originaria de capital". 

2.- Expl icar la aparición del capitalismo comercial en Florencia y 
los Países Bajos, en Francia, y en Inglaterra. 

3.- Expl icar la aparición del capitalismo financiero a través de sus 
principales manifestaciones: el crédito público y los préstamos 
a interés, el cambio de monedas y las fuerzas financieras. 

4 - D e s c r i b i r la act ividad que se l levaba a cabo en las fer ias las 
lonjas y bolsas. 

5.- Menc ionar la actitud de la Iglesia con respecto al prés tamo a 
rédito y al comercio. 

6.- Escr ib ir la característ ica principal y representantes de las es-
cuelas económicas : Mercanti l i smo, Fis iocracia y Liberal i smo 
económico. 
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PROCEDIMIENTO. 

Para obtener la idea de cada objetivo a alcanzar, debes realizar 
las siguientes actividades; 

O B J E T I V O 
1. Explotación, comercio y despo jo son los aspectos más impor-

tantes en este objetivo; escríbelos completos. 

O B J E T I V O 
2. Subraya y escribe los enunciados que hablan del comercio, in-

t e r c a m b i o de m e r c a n c í a s y ac t iv idad e c o n ó m i c a , con e l l o s 
e l a b o r a p o r e s c r i t o una d e s c r i p c i ó n de l s u r g i m i e n t o de l 
capitalismo comercial en los países mencionados. 

O B J E T I V O 
3. E l a b o r a un cuadro s inóptico con estos datos (def ine los prin-

cipales conceptos): 

Capitalismo 
Financiero 

1. Crédito Público.- Préstamos a interés. 
2.- Cambio. - Cambistas 

-bancos 

3. Fuerzas 
financieras 

-cambistas 
-lombardos 
-judíos 
-Iglesia 



O B J E T I V O 
4. Subraya los siguientes conceptos y tómalos en cuenta al escribir 

tu idea sobre la actividad en las ferias , lonjas y bolsas : lugares 
e s t r a t é g i c o s , in te rcambios comerc i a l e s , carác ter e s t ac iona l 
(4 .1 ) ; sedentar ización, lugares permanentes , se t ra f icaba con 
valores (4.2). 

O B J E T I V O 
5. L a a c t i v i d a d d e la I g l e s i a c a t ó l i c a r e s p e c t o al p r é s t a m o a 

in te ré s y la in f luenc ia de la R e f o r m a calvinista (5 .1 ) son los 
aspectos relevantes. 

O B J E T I V O 
6. E labora un esquema, siguiendo esta idea 

E S C U E L A S E C O N Ó M I C A S 

Nombre Período Representantes Principio básico 
Mercantilismo 

. Etc. . . 

O B J E T I V O 
7. Enc ie r ra con tinta roja en el texto los e lementos del capitalis-

m o , subraya el enunc i ado pr incipal que de f ine a c a d a uno y 
escríbelo. Elabora un esquema. 

REQUISITO. 

1.- Las actividades realizadas en el salón. , & ' > " } J $ 
, 2.- Investigar qué Tar jetas de Crédito operan en el país, cómo se 

Y pueden obtener y que ventajas dan. ^ 
' . a 

3.- Investigar en la Ley de Sociedades Mercantiles, los requisitos 
para establecer una Sociedad Anónima. 

CUESTIONARIO. 

1.- ¿Cómo se le llama al período anterior al capitalista? 

2.- ¿Cómo aparece el asalariado? 

3.- ¿Dónde se inicia el capitalismo? 

4.- ¿ E n qué consiste el capitalismo comercial? 

5.- ¿ Q u é función realizaba el agente capitalista? 

6.- ¿ Q u é función realizaba el cambista? 

7.- ¿Cuáles son las fuerzas financieras en la Edad Media? 

8.- ¿ E n qué lugares se realizaban los intercambios comerciales? 



9.- ¿ C ó m o consideraba la iglesia el préstamo a interés? 

10.- ¿ Q u é meta le s prec io sos se acumulaban durante el mercan-
tilismo? 

11.- ¿ P o r qué los f is iócratas decían que la r iqueza se deriva de la 
tierra? 

12.- ¿ E n qué consiste la libertad natural? 

13.- ¿ C ó m o se efectúan las relaciones económicas en el capitalis-
m o ? 

14.- ¿Quiénes integran el proletariado? 

NOTA: Los cuestionarios solo precisan algunos aspectos del 
tema, no son guía para examen. 

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DEL MUNDO. 

PRESENTACIÓN. 
E s t e curso , q u e c o r r e s p o n d e al S e g u n d o S e m e s t r e del Bachi-

llerato en la Univers idad Autónoma de Nuevo León, pretende darte 
una vis ión genera l sobre la Es t ructura S o c i o e c o n ó m i c a del Mundo 
Moderno. Conocerás los orígenes de la problemática actual a través 
de los diversos acontecimientos que han sido decisivos en el cambio 
social. 

Con este Material de Apoyo buscamos que te sensibilices con tu 
e n t o r n o y s e a s c a p a z d e c o n c i e n t i z a r t e c o n l a s c u e s t i o n e s 
socioeconómicas que determinan nuestro quehacer diario. Sabemos 
que aunque eres joven , no por e l lo careces de capac idad para com-
prender, por eso deseamos darte los elementos necesarios para que tu 
comprens ión aumente y s ea s además , c apaz de emitir ju ic ios y par-
ticipar activamente en el mundo de hoy. 

Los orígenes del capitalismo en Europa occidental, el desarrollo 
de las Revoluciones polít ico-burguesas, el maquinismo, el ¡mperalis-
mo, las guerras mundiales y la aparición del Tercer Mundo con toda 
su problemática , son temas que abordaremos con la intención antes 
señalada. El material es tá dividido en temas, tratando de respetar el 
orden cronológico en que los acontecimientos sucedieron . Incluye 
además , las Unidades de estudio, que como ya sabes , en nuestro Sis-
tema Preparator ia 15, s e anal izan en clase, durante cuatro ses iones ; 
s iendo la quinta para evaluar los conocimientos . C o m p r e n d e s iete 
Unidades y una que l lamaremos de R e p a s o Genera l , que resume los 



OBJETIVO GENERAL: 

Al finalizar el semestre, el alumno conocerá la problemática del 
mundo contemporáneo, mediante el estudio de sus antecedentes. 

ACLARACIÓN 

C o m o ya sabes, las Unidades son el instrumento fundamental de 
n u e s t r o s i s t e m a , por lo que el p ropós i to bás ico será e s tudiar la s en 
forma completa en clase; para ello, es muy importante que tomes en 
c u e n t a t o d a s las ind i cac iones que se incluyen, p u e s t o que de e l lo 
d e p e n d e r á e l l o g r o d e l o s o b j e t i v o s s e ñ a l a d o s y p o r e n d e , tu 
aprovechamiento. 

C A P Í T U L O I 

ORIGENES DEL CAPITALISMO 

1. INTRODUCCIÓN 

El nacimiento de la economía capitalista, que predomina hoy en 
el l l a m a d o m u n d o o c c i d e n t a l , s e ve m a r c a d o por v a r i a s g r a n d e s 
revo luc iones , a d e m á s de que ya se había pe r f i l ado en la a l ta E d a d 
M e d i a con el r o m p i m i e n t o del s i s t e m a f e u d a l . E l c a p i t a l i s m o no 
aparece como lo conocemos en la actual idad, se ve precedido de un 
per íodo mercanti l is ta o precapita l i s ta , en el que tiene cada vez más 
importancia el intercambio de mercancías y los Estados practican una 
política de acumulación de metales preciosos y de fomento industrial, 
para debilitar, y finalmente destruir el feudalismo. 

Así , desde mediados del siglo X V (1460, aproximadamente) , se 
e m p e z ó a d a r un i n c r e m e n t o d e la p r o d u c c i ó n y de la r i q u e z a 
e u r o p e a s . S u c e d e e n t o n c e s , q u e se e f e c t ú a en e s t e t i e m p o la 
concentración de riquezas dinámicas, que fomentará después el desa-
rro l lo de indus t r i a s , que tomarán el nombre de cap i t a l i s t a s . E s t e 
suceso, l l amado "acumulación originaria de capital", se basa en gran 
parte en la explotación de las r iquezas naturales, en el comercio y en 
el d e s p o j o de t i e r ra s s u f r i d o por los c a m p e s i n o s . E s t e f e n ó m e n o 
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o c a s i o n a d iversas consecuencias , entre e l las la s eparac ión entre el 
trabajador y los instrumentos que necesita para laborar, con lo cual se 
ve o b l i g a d o a t r a n s f o r m a r s e en a s a l a r i a d o ; la apar i c ión de nuevos 
g r u p o s s o c i a l e s y nuevas ac t iv idades ( la burgues ía se impone en la 
dirección de las nuevas formas económicas) ; la proliferación de mano 
de obra asalariada, etc. 

E n el p r e s e n t e c a p í t u l o v e r e m o s p r i m e r o los o r í g e n e s de l 
cap i ta l i smo en E u r o p a Occidental , con algunos de los a spectos más 
importantes que lo caracterizaron, tales como la intensificación del in-
te rcambio d e mercanc ía s y la apar ic ión del cap i ta l i smo f inanciero . 
E n s e g u i d a inc lu ímos las e s c u e l a s e c o n ó m i c a s que le a n t e c e d e n al 
capitalismo; y por último, conoceremos las características y elementos 
que identifican al capitalismo actual. 

2. EL CAPITALISMO COMERCIAL 

E l p r o c e s o c a p i t a l i s t a l l e n a la h i s t o r i a del d e s a r r o l l o de la 
economía durante la Edad Moderna, pero adquiere su plenitud a par-
tir del Renac imiento . Si n embargo, no aparece ahí de súbito, como 
una explosión, sino que se venía formando desde siglos atrás en zonas 
p e r i f é r i c a s de E u r o p a . C o n c r e t a m e n t e se inicia d u r a n t e la E d a d 
Media, en las ciudades italianas; a esta primera fase de iniciación se le 
d i s t i n g u e con el n o m b r e de capi ta l i smo comercial, p o r q u e lo q u e 
predomina es el intercambio de mercancías . L e seguirán posterior-
m e n t e l a s f a s e s f i n a n c i e r a e indus t r i a l , a u n q u e é s t a ú l t ima no se 
desarrollará sino hasta el siglo XVIII . 

2 . 1 . E L R E G I M E N F E U D A L Y E L I N D I V I D U A L I S M O . 

Desde antes de la E d a d Media , la vida económica estaba restringida 
casi únicamente a los grandes dominios rurales; la vida urbana queda 
reducida a casi nada. La industria y el comercio tienen una importan-
cia muy limitada. L a sociedad se inmovilizó dentro de los marcos lo-
cales donde se desarrol laron conjuntamente el s i s tema patrimonial y 
el s i s t e m a f e u d a l . D e n t r o d e l o s e s t r e c h o s l í m i t e s d e e s t a 
organización social no podían nacer las formas nuevas de la actividad 
económica . Sin e m b a r g o , durante el rég imen feuda l , p o c o a p o c o 
f u e r o n d á n d o s e l a s t r a n s f o r m a c i o n e s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s q u e 
habían de marcar el triunfo del individualismo, sistema que considera 
al individuo como f u n d a m e n t o y fin de todas las leyes y re lac iones 
morales y políticas. 

L a servidumbre fué desapareciendo gradualmente conforme los 
siervos lograban exenciones que los liberan de sus deberes feudales ; 
algunas de estas exenciones fueron el resultado de los cambios de las 
n u e v a s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s . P o c o a p o c o los m o l d e s de la 
soc iedad f euda l se rompieron , las c l a se s s o c i a l e s se d ivers i f ican y 
aparecen nuevos g rupos ; entre los s iervos ya existen a lgunos ricos, 
sobre todo aquellos que se dedicaron a comerciar o que pudieron in-
stalar ta l leres ar tesanales . Otros , logran penetrar en las filas de las 
clases superiores. 

2 .2 . E L C A P I T A L I S M O E N F L O R E N C I A Y L O S P A I S E S 
B A J O S . E s la v ida u r b a n a , sin e m b a r g o , la q u e va a o f r e c e r las 
p r imera s m a n i f e s t a c i o n e s del c a p i t a l i s m o en la E d a d M e d i a , a lo 
menos en su forma puramente comercial. L a s vemos aparecer prin-
c i p a l m e n t e en d o s r e g i o n e s f a v o r e c i d a s d e s d e el p u n t o de v i s t a 
económico; en las regiones municipales de Italia, y en las ciudades de 
los P a í s e s B a j o s . E l c a p i t a l i s m o s u r g e aqu í , p o r q u e el c o m e r c i o 
m a r í t i m o c o n e l O r i e n t e ( a r a í z d e l a s C r u z a d a s ) , l l e v ó a l a s 
Repúblicas italianas, y porque los Países Bajos fueron uno de los prin-
c ipales depós i to s marí t imos entre el Oriente y el Norte de E u r o p a . 



o c a s i o n a d iversas consecuencias , entre e l las la s eparac ión entre el 
trabajador y los instrumentos que necesita para laborar, con lo cual se 
ve o b l i g a d o a t r a n s f o r m a r s e en a s a l a r i a d o ; la apar i c ión de nuevos 
g r u p o s s o c i a l e s y nuevas ac t iv idades ( la burgues ía se impone en la 
dirección de las nuevas formas económicas) ; la proliferación de mano 
de obra asalariada, etc. 

E n el p r e s e n t e c a p í t u l o v e r e m o s p r i m e r o los o r í g e n e s de l 
cap i ta l i smo en E u r o p a Occidental , con algunos de los a spectos más 
importantes que lo caracterizaron, tales como la intensificación del in-
te rcambio d e mercanc ía s y la apar ic ión del cap i ta l i smo f inanciero . 
E n s e g u i d a inc lu ímos las e s c u e l a s e c o n ó m i c a s que le a n t e c e d e n al 
capitalismo; y por último, conoceremos las características y elementos 
que identifican al capitalismo actual. 

2. EL CAPITALISMO COMERCIAL 

E l p r o c e s o c a p i t a l i s t a l l e n a la h i s t o r i a del d e s a r r o l l o de la 
economía durante la Edad Moderna, pero adquiere su plenitud a par-
tir del Renac imiento . Si n embargo, no aparece ahí de súbito, como 
una explosión, sino que se venía formando desde siglos atrás en zonas 
p e r i f é r i c a s de E u r o p a . C o n c r e t a m e n t e se inicia d u r a n t e la E d a d 
Media, en las ciudades italianas; a esta primera fase de iniciación se le 
d i s t i n g u e con el n o m b r e de capi ta l i smo comercial, p o r q u e lo q u e 
predomina es el intercambio de mercancías . L e seguirán posterior-
m e n t e l a s f a s e s f i n a n c i e r a e indus t r i a l , a u n q u e é s t a ú l t ima no se 
desarrollará sino hasta el siglo XVIII . 

2 . 1 . E L R E G I M E N F E U D A L Y E L I N D I V I D U A L I S M O . 

Desde antes de la E d a d Media , la vida económica estaba restringida 
casi únicamente a los grandes dominios rurales; la vida urbana queda 
reducida a casi nada. La industria y el comercio tienen una importan-
cia muy limitada. L a sociedad se inmovilizó dentro de los marcos lo-
cales donde se desarrol laron conjuntamente el s i s tema patrimonial y 
el s i s t e m a f e u d a l . D e n t r o d e l o s e s t r e c h o s l í m i t e s d e e s t a 
organización social no podían nacer las formas nuevas de la actividad 
económica . Sin e m b a r g o , durante el rég imen feuda l , p o c o a p o c o 
f u e r o n d á n d o s e l a s t r a n s f o r m a c i o n e s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s q u e 
habían de marcar el triunfo del individualismo, sistema que considera 
al individuo como f u n d a m e n t o y fin de todas las leyes y re lac iones 
morales y políticas. 

L a servidumbre fué desapareciendo gradualmente conforme los 
siervos lograban exenciones que los liberan de sus deberes feudales ; 
algunas de estas exenciones fueron el resultado de los cambios de las 
n u e v a s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s . P o c o a p o c o los m o l d e s de la 
soc iedad f euda l se rompieron , las c l a se s s o c i a l e s se d ivers i f ican y 
aparecen nuevos g rupos ; entre los s iervos ya existen a lgunos ricos, 
sobre todo aquellos que se dedicaron a comerciar o que pudieron in-
stalar ta l leres ar tesanales . Otros , logran penetrar en las filas de las 
clases superiores. 

2 .2 . E L C A P I T A L I S M O E N F L O R E N C I A Y L O S P A I S E S 
B A J O S . E s la v ida u r b a n a , sin e m b a r g o , la q u e va a o f r e c e r las 
p r imera s m a n i f e s t a c i o n e s del c a p i t a l i s m o en la E d a d M e d i a , a lo 
menos en su forma puramente comercial. L a s vemos aparecer prin-
c i p a l m e n t e en d o s r e g i o n e s f a v o r e c i d a s d e s d e el p u n t o de v i s t a 
económico; en las regiones municipales de Italia, y en las ciudades de 
los P a í s e s B a j o s . E l c a p i t a l i s m o s u r g e aqu í , p o r q u e el c o m e r c i o 
m a r í t i m o c o n e l O r i e n t e ( a r a í z d e l a s C r u z a d a s ) , l l e v ó a l a s 
Repúblicas italianas, y porque los Países Bajos fueron uno de los prin-
c ipales depós i to s marí t imos entre el Oriente y el Norte de E u r o p a . 



D e s d e la E d a d M e d i a , como se ve, el comerc io en gran e s c a l a es la 
fuente esencial del capitalismo. 

E n F l o r e n c i a , a b u n d a b a n l o s v e n d e d o r e s y f a b r i c a n t e s de 
géneros y los mercaderes de novedades y sederías , eran ellos quienes 
l levaban el comercio a todas partes. Así, el gran comercio florentino, 
que sirvió de intermediario entre el Occidente y el Oriente, adquirió 
p r o n t o u n c a r á c t e r c a p i t a l i s t a ; inc lus ive , con una n u e v a f a c e t a ; 
r e a l i z a n d o o p e r a c i o n e s de b a n c a ; ya q u e l o s m e r c a d e r e s q u e 
rea l izaban el comerc io al por mayor, sa ldaban sus cuentas mediante 
le tras de cambio (documento mediante el cual se gira una cantidad de 
una persona a otra) . E s to propiciará la aparición de una nueva forma 
de capitalismo, como lo veremos después. 

Surgen entonces en Florencia los cambistas y los banqueros, que 
se e n c a r g a b a n tanto de operac iones comerc ia les , como de f inanzas 
públ icas . E s t o s banqueros y cambistas se ocupaban a la vez de tran-
s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s , de l c a m b i o y de la e x p e d i c i ó n de m e t a l e s 
preciosos ; recibían depósitos , efectuaban préstamos sobre prendas e 
hipotecas , emitían letras de cambio y de crédito, etc. El poder finan-
c ie ro de l o s cap i ta l i s t a s i ta l ianos l legó a ser tan grande que exten-
dieron sus operaciones a todo el Occidente cristiano: Francia, España, 
P o r t u g a l , I n g l a t e r r a , e t c . C o n f r e c u e n c i a se l e s a t a c a b a c o m o 

usureros, o se les trataba como judíos, pero no se podía prescindir de 
ellos. 

T a m b i é n en los Países Ba jo s (Bé lg ica y Holanda) encontramos 
m a n i f e s t a c i o n e s de l c a p i t a l i s m o c o m e r c i a l d e s d e la E d a d M e d i a . 
F a v o r e c e n a los Pa í ses Ba jo s su s i tuación geográ f ica , pues se hallan 
prec i samente en la desembocadura del Val le del Rhin, que es una de 
las grandes vías naturales entre la región mediterránea y los países del 
Nor te . Entonces surgen grandes depós i tos comercia les en c iudades 
portuarias como Brujas, Lieja, Gante y Bruselas. 

L a c iudad comercial e s un lugar permanente de transacciones y 
el centro de una act iv idad e c o n ó m i c a nueva. L a mayor par te de la 
gente q u e ahí vive, son m e r c a d e r e s , h o m b r e s enérg i co s , a s tu to s y 
emprendedores que real izaban atrevidas operac iones comercia les y 
acumulaban capitales. 

L o s m e r c a d e r e s d e é s t a é p o c a no e s t a b a n e s p e c i a l i z a d o s , 
vendían mercancías de todas clases y andaban por todos los países (el 
descubrimiento de nuevas vías geográficas, les dará la oportunidad de 
expander su campo de actividades). 

Por otra parte, además de la intensa actividad comercial y finan-
ciera que se había desp legado tanto en los Pa í ses Ba jos como Italia, 
comienza a aparecer una incipiente industria (aunque el capital ismo 
c o n s e r v a su f o r m a b á s i c a m e n t e c o m e r c i a l ) . A p a r e c e el agente 
capitalista, para quien trabajan un número determinado de artesanos, 
p e r o en c a l i d a d de a s a l a r i a d o s . E s t a f o r m a d e o r g a n i z a c i ó n 
económica era vedaderamente nueva, y estaba basada en lo que se ha 
l lamado "industria domést ica" , y que anuncia el advenimiento de la 
gran industria moderna. 

L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e las r e p ú b l i c a s i t a l i a n a s y d e l a s 
ciudades de los Países Bajos era excepcional, razón por la cual el co-
mercio aquí se desarrolló tan ampliamente. 

2.3. P R I M E R O S S I N T O M A S EN F R A N C I A . En otros lugares 
el cap i t a l i smo no se m a n i f e s t ó s ino de una m a n e r a muy a tenuada . 
Esto se explica si se toma en cuenta que el gran comercio aún no tenía 
un carácter permanente; era ocasional e intermitente. Es to se debía a 
las def icientes vías de comunicación, la ausencia de la seguridad y al 
pequeño número de centro urbanos importantes. 

E n la E d a d M e d i a , el d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o d e l a s 



regiones que entonces formaban el reino de Francia fue mucho menos 
p r e c o z q u e el de las c i u d a d e s i t a l i anas y de los P a í s e s B a j o s ; la in-
dustria estaba casi por completo en manos de artesanos y mercaderes, 
que d i sponían de recursos muy l imitados y que no eran, de ninguna 
m a n e r a capi ta l i s ta s . Sin embargo , p o c o a poco se va fo rmando una 
categoría de mercaderes al por mayor, que comienzan a diferenciarse 
de los que t r a b a j a n en o f i c io s . E n t r e e l lo s se encuentran las prin-
cipales acumulaciones de capital. 

2.4. E L C A P I T A L I S M O E N I N G L A T E R R A . Durante la mayor 
pa r te de la E d a d Media , Inglaterra aparece como un país exclusiva-
m e n t e a g r í c o l a , cuya indus t r i a es o b r a nada m á s de p e q u e ñ o s ar-
tesanos urbanos. Sin embargo, ya a fines de la Edad Media, aparecen 
las pr imeras muestras del capita l i smo comercial , que se acentúan en 
el s i g l o X V , g r a c i a s al d e s a r r o l l o de la indus t r i a de t e l a s , al que 
c o n t r i b u y ó g r a n d e m e n t e la l l e g a d a a I n g l a t e r r a d e r e f u g i a d o s 
europeos. Inglaterra comienza a exportar su propia producción. 

Sin embargo, el fenómeno más importante, es quizá, la creación 
de lo que se l lama el régimen de la industr ia doméstica y rural , que 
se desarrol ló considerablemente durante los siglos X V y XVI , cuando 
la industria textil abandonó, en gran parte, las ciudades por el campo. 
E n es te s i s t e m a vemos el cap i ta l i smo comercia l , tan intensamente 
aumentado por la exportación de telas, aplicarse a la industria. 

L a industr ia rural y domés t i ca , aparec ió pos ter iormente en el 
resto de Europa. 

A e s t a e t a p a de la e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a c o r r e s p o n d e el ad-
venimiento y desarrol lo de los "mercaderes aventureros" precursores 
de la gran expansión marít ima de Inglaterra, quienes, en vez de con-
tentarse, como los almacenistas con mercados relativamente restrin-
g i d o s , e m p i e z a n a a v e n t u r a r s e m u c h o más l e j o s , son v e r d a d e r o s 

precursores de la gran expansión marítima inglesa. Esto nos ofrece un 
notable e jemplo de la influencia recíproca que han ejercido entre sí, 
la actividad comercial y la actividad industrial. 

3. EL CAPITALISMO FINANCIERO Y SU CARACTER. 

El capitalismo financiero aparece también desde la Edad Media, 
como una continuidad del capitalismo comercial, pues la mayor parte 
de los que se dedicaban a transacciones f inancieras eran mercaderes 
e n t r e g a d o s al t r á f i c o d e m e r c a n c í a s , c o m e r c i a n t e s en g é n e r o s , 
tenderos, merceros. 

Varios son los aspectos que demilitan este hecho: 

a. La p r á c t i c a de empréstitos públicos, que contr ibuyó a 
acumular capitales. 

b. La necesidad de cambio, debido a la existencia de diver-
sidad de monedas. 

c. La aparición de sociedades comerciales. 

d. El surgimiento de importantes fuerzas financieras y d e 
instituciones de depósito (bancos). 

e. Y el c ambio de actitud de la Iglesia con re spec to a los 
pré s tamos a interés, ya que es te es uno de los aspectos 
esenciales del capitalismo. 
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3 . 1 . E L C R É D I T O P Ú B L I C O Y L O S P R E S T A M O S A 
I N T E R É S . U n o de los a s p e c t o s q u e c o n t r i b u y ó g r a n d e m e n t e a 
acumular cap i ta le s cons iderables en manos de los comerc iantes de 
dinero, fué la práctica del crédito público, exigido por la formación de 
los g r a n d e s E s t a d o s , p r i n c i p a d o s o m o n a r q u í a s . D i c h o s e s t a d o s 
( e u r o p e o s ) tenían cada vez mayor necesidad de dinero, pues sus ser-
vicios militares, diplomáticos y financieros no cesaban de aumentar, lo 
q u e l o s o b l i g a a p e d i r p r e s t a d o a q u i e n e s p o r a q u e l e n t o n c e s 
d i s p o n í a n de m a y o r e s cant idades de capi ta l . E s t o provoca mayor 
acumulación de capitales puesto que la t a sa de interés que los comer-
c i a n t e s i m p o n í a n e r a muy a l t a ; r a r a v e z i n f e r i o r al 20 o 2 5 % , 
a scendían a veces hasta el 50 o 60%. Se va creando así una clase de 
financieros, principalmente de origen italiano. 

3.2. E L C A M B I O . Otra de las formas económicas que favorece 
la apar ic ión del capi ta l i smo f inanciero, es el cambio, exigido por la 
d ivers idad de monedas aún dentro de una misma región, es también 
una de las grandes fuentes del capita l i smo f inanciero. El cambio se 
hace necesario para realizar las transacciones comerciales, ya que los 
mercaderes no s iempre disponían de moneda del lugar, así, aparecen 
por d o q u i e r un gran número de cambistas , s o b r e t o d o en las plazas 
donde se efectúa el comercio internacional. 

E l m e c a n i s m o de los cambio y también el de los e m p r é s t i t o s 
(préstamos) a los principados, engendraron forzosamente el préstamo 
a interés, que áun y cuando estaba condenado por la Iglesia (se con-
sideraba pecado) , muy pronto acabó por imponerse a la legislación de 
los diferentes países. Así el préstamo a interés se convierte en una de 
las manifestaciones esenciales del capitalismo. 

3.3 L A S F U E R Z A S F I N A N C I E R A S . Natural que a raíz de la 
acumulación de grandes capitales, aparecieran una clase más o menos 

definida de financieros. La s más importantes fuerzas financieras que 
s e c o n s t i t u y e r o n e n l a E d a d M e d i a s o n a q u e l l a s q u e f u e r o n 
favorecidas por las relaciones internacionales ( c o m e r c i o a gran es-
cala). Entre ellas tenemos a los bancos italianos, los cambistas y lom-
bardos es tos últ imos eran pres tamistas sobre prenda ; los jud íos y la 
Iglesia. 

T o d o s e l los contribuyeron al desarro l lo del capita l i smo finan-
ciero. 

L o s b a n c o s . E l p r o g r e s o d e l o s b a n c o s f u é o t r o r a s g o 
caracter í s t ico de la época . L o s bancos fueron f u n d a d o s principal-
mente por italianos, que desde la Edad Media adquirieron experiencia 
en e s t a c l a s e de e m p r e s a , y t a m b i é n p o r a l e m a n e s . L o s b a n c o s 
originalmente son inst i tuciones de depós i toy tenían sucur sa l e s en 
numerosos países , pero posteriormente, y gracias al dinero que apor-
taban los hombres de todas las clases sociales (nobles y comerciantes), 
el banquero pudo intentar la especulación en grande. 

T a m b i é n ex i s t i e ron los cambistas, q u e c o m o ya d i j i m o s , s e 
dedicaban a cambiar las diversas monedas, y los lombardos, que eran 
pres tamistas sobre p renda ; ambos obtenían importantes ganancias 
porque especulaban con el dinero. 

L o s j u d í o s . E l l o s eran también una fuerza económica inter-
nacional, ya que es taban d i sper sos por todas par tes ; unidos por los 
lazos de su re l i g ión , h a l l á b a n s e en c o n d i c i o n e s p a r t i c u l a r m e n t e 
favorables para emprender importantes operac iones comerc ia le s y 
financieras. Efectivamente, los judíos como no se basaban en los prin-
cipios tradicionales de la religión católica (que censuraban el comer-
cio y el préstamo a interés), estuvieron en posibil idades de dedicarse 
más de lleno al comercio de mercancías y al de dinero. 

u 



L a Iglesia. También la Iglesia se convirtió en una de las fuerzas 
f inancieras internacionales de la época. Los obispos y los cabildos de 
las a b a d í a s p o s e í a n g randes p r o p i e d a d e s ra íces , y la n e c e s i d a d de 
vender los art ículos que producían, como los granos y las lanas, los 
obligó a hacer comercio por su propia cuenta. Después se dedicaron 
al c o m e r c i o p o r c u e n t a de o t r o s , a p e s a r de q u e lo p r o h i b í a n las 
d e c i s i o n e s de los conci l ios . El comerc io de mercanc ía s l levó a los 
poderes eclesiást icos a comerciar también con el dinero, y pronto los 
m o n a s t e r i o s se conv i r t i e r on en v e r d a d e r o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
crédito. 

4. EL COMERCIO, FUENTE DEL CAPITALISMO FINANCIERO 

El gran comercio de mercancías en la Edad Media, y el comercio 
de l d i n e r o q u e é s t e p r o d u j o , p r o n t o se convir t ió en la f u e n t e del 
c a p i t a l i s m o f i n a n c i e r o . E l c o m e r c i o a g r a n e s c a l a p r o v o c ó la 
acumulac ión de capitales , que originó después la especulación y las 
transacciones financieras. 

4 . 1 . L A S F E R I A S . El g ran c o m e r c i o que en a q u e l l a época 
existía se llevaba a cabo en lugares estratégicos de Europa, en lugares 
denominados ferias, ahí se real izaban los intercambios comerciales y 
florecía la especulación del dinero. 

E f e c t i v a m e n t e , las fe r ia s tuvieron una importancia de primer 
orden en la organización económica medieval , como centro f inan 
ciero y de intercambio de mercanc ía s del comercio internacional en 
los que se reunían per iódicamente los mercaderes profes ionales . Eí 
desarro l lo de las ferias corresponde a los siglos XI , XII y sobre todo 

XIII, cuando el carácter errante del renaciente comercio internacional 
hizo sentir la neces idad de es tablecer ba se s f i jas para el mismo. Su 
situación dependía de la dirección de las grandes corr ientes comer-
ciales y no e s t a b a n l i gadas al ámbi to del comerc io local , ya que su 
clientela solía proceder de lugares muy lejanos. Generalmente tenían 
carácter estacional (cuatro veces al año); después del primer período 
de intercambio de mercancías tenían lugar los pagos ; la multiplicidad 
de monedas hizo necesaria la intervención de los cambistas; los pagos 
a largo plazo obligaron a la organización e intervención de nuevas for-
mas de crédito (letras de cambio), y ayudaron a convertirlas en centro 
de pago de cualquier obligación o préstamo. 

Las ferias más importantes como la de Champagne fueron sede 
del mercado monetario de toda Europa y centro regulador de los cam-
bios internacionales. 

4 .2 . L A S L O N J A S O B O L S A S . En el s i g lo X I V la a c t i v i d a d 
ferial decayó en parte a causa de la sedentarización de las prácticas 
comerciales; posteriormente cobraron nueva vida, y aunque persistió 
el tráfico de mercancías, la importancia primordial recae sobre el del 
dinero. Entonces aparecen las lon jas o bo l sa s ( s i g lo s X V I y X V I I ) 
que eran lugares permanentes donde se reunían los comerciantes para 
sus tratos y comercio. Algunas bolsas como las de Amberes (Bélgica) 
y la de Lyon (Francia), adquirieron importancia mundial. 

En las ferias, las transacciones financieras nacieron como resul-
tado de las transaciones comerc ia le s ; pero en las lonjas o bolsas las 
mercancías no eran ya traídas materialmente al mercado; básicamente 
se traficaba con los valores que las representaban. Las lonjas o bol-
sas debieron más su importancia a las finanzas que al comercio. 
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5. EL PRESTAMO A RÉDITO Y LA DOCTRINA DE LA IGLESIA 

E n Ingla terra , lo mismo que en toda la E u r o p a Occidenta l , se 
p l a n t e ó c o m o una cues t ión f u n d a m e n t a l el p r é s t a m o a réd i to y el 
valor de cambio del dinero. La expresión del capital ismo financiero 
empezaba a favorecer en gran escala la concentración de capitales. 

L a doct r ina eclesiástica, que condena los p ré s t amos a interés, 
había imperado soberana durante la Edad Media ; pero aún durante 
esta época , en la que no se concebía la inversión de dinero, más que 
c o m o u s u r a , se l legó a la conclusión de que el p ré s t amo puede ser 
una operación legítima, en ciertos casos en que se implican riesgos y 
exige compensaciones. 

^ L a Iglesia reconocía la legitimidad del "contrato de renta", que 
e r a en r e a l i d a d , un p r é s t a m o d i s f r a z a d o , P e r o con t o d o y e s t o , 
subsistía la doctrina escolástica y para mercaderes y negociantes fieles 
a la religión católica, se presentaban casos de conciencia sumamente 
embarazosos . Los teólogos católicos rechazaban el "interés de cam-_ 
bio", como ilícito y usurero y reprobaban todo elemento especulativo 
en el c o m e r c i o ; so lo admit ían el r e e m b o l s o de g a s t o s que el pres-
tamista hubiera hecho. 

En I n g l a t e r r a , las a u t o r i d a d e s públ icas se v ieron en g r a n d e s 
apr ie tos por la cuestión de los prés tamos a interés y de los cambios . 
Comprendieron la imposibilidad de atenerse a la antigua concepción 
de la I g l e s i a y seguir cons iderando el p r é s t a m o como un "horr ible 
pecado" ; llegan a la conclusión de que lo condenable no es pagar una 
suma razonable y legítima por el dinero prestado, sino únicamente las 
exacciones (cobro ilegal e injusto) a que el préstamo a interés podía 
dar lugar. En 1545 el interés del 10% fué autorizado por un decreto 
real, a pesar de la resistencia de la Iglesia. 

5.1. L A I N F L U E N C I A D E L A R E F O R M A C A L V I N I S T A . La 
Reforma es un movimiento religioso renovador de las ideas cristianas, 
que se produce a principios del siglo XVI , y que culmina en un acon-
tecimiento histórico de capital trascendencia: la separación de varios 
países europeos de la obediencia a la Iglesia Católica en 1517. 

La R e f o r m a re l ig iosa , sobre todo la calvinista ( b a s a d a en las 
ideas de Juan Calvino), contribuyó de modo decisivo al desarrollo del 
capitalismo y de la concepción capitalista. Efectivamente, la doctrina 
calvinista en cuanto al prés tamo a interés, está en abierta oposición 
con la d o c t r i n a de la I g l e s i a c a t ó l i c a ; e s t o , p o r q u e C a l v i n o no 
establecía jerarquías entre lo espiritual y lo temporal . Cons ideraba 
digno de elogio el trabajo o el ejercicio serio de cualquier profesión, y 
veía, por consiguiente como legítima la adquisición de r iquezas . El 
individualismo, que caracterizó a la R e f o r m a Calvinista, cuadró ad-
mirab lemente con el individual i smo de los centros capi ta l i s tas na-
cientes en el s ig lo X V I , y es d igno de observar que c iudades como 
Lyon y sobre todo Amberes , hayan abrazado con tanta decis ión las 
nuevas ideas religiosas. 

5.2. O T R A S I N F L U E N C I A S . Por otra parte, no hay duda que la 
expansión del capital ismo contribuyó al auge del Renacimiento. No 
fué s o l a m e n t e la r i q u e z a y el lu jo lo q u e p e r m i t i ó a los m e c e n a s 
fomentar las artes , sino también la independencia de espíritu que la 
organización económica favorecía a su vez. El artista, no es sujeto al 
vínculo corporativo, goza de extraordinaria libertad, y las relaciones 
entre los d i v e r s o s p a í s e s , c a d a vez más a c t i v a s a b r i e r o n nuevos 
hor izontes al e sp í r i tu . F u e n t e f e c u n d a t ambién del c a p i t a l i s m o , 
fueron sin d u d a los d e s c u b r i m i e n t o s m a r í t i m o s . L a a p e r t u r a del 
Nuevo Mundo contribuyó al desarro l lo del capi ta l i smo, porque los 
pr imeros exp loradore s y navegantes buscaban d irectamente en los 
países productores : algodón, seda, especias y azúcar, artículos ya de 
consumo corriente. 



E l comerc io colonial y la explotación de los indígenas acrecen-
taron en proporciones enormes la cantidad de capitales que luego se 
e s p a r c i e r o n p o r E u r o p a . A d e m á s , g r a c i a s a e s t e c o m e r c i o tan 
lucrat ivo , las ant iguas prác t ica s comerc i a l e s se per fecc ionaron , se 
d e s a r r o l l a r o n o t r a s n u e v a s y s e e l a b o r ó un v e r d a d e r o c ó d i g o 
marítimo. 

6. ESCUELAS ECONÓMICAS. 

Durante el siglo XVI Europa Occidental había disfrutado de una 
relativa y prolongada prosperidad económica, basada en un capitalis-
mo de carácter comercial; pero la agricultura apenas evolucionó y esto 
provocó un retroceso en las actividades económicas. El siglo XVII se 
conv ier te en una é p o c a de cr is i s y rece s ión e c o n ó m i c a . Ante esta 
crisis, los países ocidentales europeos reaccionan de diversa manera; 
a lgunos dedican es fuerzos para poder superar su agricultura feudal y 
mantener con fuerza los intercambios comerciales. Aparecen enton-
c e s d i v e r s a s c o r r i e n t e s e c o n ó m i c a s t e n d i e n t e s a r e s o l v e r los 
p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s de la é p o c a , que a n t e c e d e n al c a p i t a l i s m o 
moderno. 

6.1. E L M E R C A N T I L I S M O . Es una doctr ina e c o n ó m i c a en-
c a m i n a d a al f o r t a l e c i m i e n t o e c o n ó m i c o del E s t a d o , m e d i a n t e la 
intes i f icación del comercio, por e n c i m a de los i n t e r e s e s de los in-
dividuos particulares. Esta política está ligada a la nacionalista, cuyo 
o b j e t i v o e s h a c e r m á s f u e r t e y p o d e r o s o el E s t a d o nacional . S e 
trataba de hacer un Es tado independiente, y el mercantil ismo repre-
sentaba todos los medios para lograr dicho objetivo. 

L a e s c u e l a mercant i l i s ta impera en E u r o p a durante los s ig los 
XVII y X V I I I y c i f raba la r iqueza y el poder ío de las nac iones en la 
acumulación de metales preciosos (oro y plata principalmente) y en el 
control del comercio internacional. Siguiendo esta idea, los Es tados 
se afanan en gastar poco en importaciones y en promover mucho las 
exportaciones, con lo que se establece el comercio como medio prin-
cipal de enr iquec imiento de un país . El término mercant i l i smo, en 
realidad se deriva de la interpretación que se le daba en esa época al 
intercambio de mercancías . Pierde importancia la actividad agrícola 
por considerarse menos productiva y toda se le concede al comercio, 
considerado anteriormente como una actividad denigrante. 

L o s mercant i l i s t a s cons ideraban que la vida e c o n ó m i c a d e b e 
estar regulada por el E s t a d o mediante leyes y normas, y no por par-
ticulares. Sin embargo , los resultados en ésta época no fueron satis-
factorios, porque había una gran intervención del Estado, y además el 
concepto fundamental de la s imple acumulación de oro era fa lso (la 
exper iencia ha reve lado que las nac iones pueden enr iquecer se sin 
necesidad de acumular oro). 

Mercantilistas destacados son el francés Colbert, el inglés Mun y 
los españoles Tomás de Mercado, Moneada y Ustáriz. 

6.2. L A F I S I O C R A C I A . En el siglo XVII se operan cambios de 
mucha importancia para la economía, pues los Estados nacionales y el 
crecimiento del capital ismo alcanzaron grandes progresos en la cien-
cia y en el pensamiento . Se inicia una nueva época , que es conocida 
con e l n o m b r e d e " E d a d d e l a R a z ó n " . A p a r e c e n l a s t e o r í a s 
fisiocráticas en F r a n c i a , por s e r e s t e p a í s d o n d e se p r e s e n t ó con 
mayor intensidad el prob lema de un s i s tema agrícola f renado por 
excesivos y var iados impuestos . Es to dió origen a la e laborac ión de 
ensayos y estudios que establecen sus bases. 
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E s t a escuela económica, fundada por el francés Doctor Francis-
co Q u e s n a y (Méd ico de Luis X V ) , sos t iene que la r iqueza se deriva 
de la t ierra , que suministra al hombre los artículos a l iment i c io s^ a la 
industria la materia prima, el medio físico y los medios indispensables 
p a r a v i v i r . P a r a l o s f i s i ó c r a t a s la p o s i c i ó n m á s a l t a d e la e s c a l a 
económica corresponde a los propietarios y cultivadores de la tierra. 
E n la l l amada clase ésteril incluyen a los comerciantes , industriales, 
profes ionales , criados, etc. a quienes decían, les corresponde una ac-
tividad subalterna. 

L a Fisiocracia se constituye como una reacción natural contra el 
mercant i l i smo , p o r q u e cons idera que é s te es parcia l a l in teresarse 
so lo por el oro y la plata , el f lorecimiento de la industria y el comer-
cio, y porque p ide la intervención del Es tado en todas las esferas de la 
economía. L a doctrina fisiocrática pide lo contrario: desea el fomento 
de la agr icul tura y rehusa toda intervención del gob ierno en la vida 
económica . E l mercantil ismo representa los intereses de la ciudad, y 
la fisiocracia los del campo. 

6 . 3 . E L L I B E R A L I S M O E C O N Ó M I C O O E S C U E L A 
C L A S I C A . S e def iende una economía ordenada "naturalmente", sin 
ningún control del Es tado . El lema liberal que recoge este principio 
e s " L a i s s e z f a i r e , l a i s s ez p a s s e r " ( D e j a d hacer , d e j a d p a s a r ) , q u e 
ref le ja la idea de que la iniciativa privada, la libertad de comercio, de 
asociac ión, de empresa , etc., es la única de conseguir la prosperidad 
económica y el progreso social. 

E l pr imer teór ico del l ibera l i smo económico fué Smith (1723-
1790) con su obra t i tulada "La R i q u e z a de las Naciones" . En el la se 
a t a c a la concepc ión mercanti l i s ta de que la r iqueza de las naciones 
depende de la acumulación de metales preciosos; rechaza también las 
t e o r í a s f i s i o c r á t i c a s q u e a f i r m a b a n que en la agr icu l tura e s t a b a la 
f u e n t e de t o d a s l a s r i q u e z a s . Smi th a f i r m a r á que la b a s e de las ri-

quezas es el trabajo individual; mantiene que existe una "ley natural, 
justa y espontánea" por la cual el interés individual de las personas las 
lleva a buscar bienestar mediante la producción de mercancías; estas 
m e r c a n c í a s a d q u i e r e n un va lo r en el m e r c a d o , al c o m b i n a r s e d e 
manera n a t u r a l y espontánea la o f e r t a y la d e m a n d a . L a s nac iones 
son t a n t o m á s r i c a s c u a n t o s m á s p r o d u c t o s y o b j e t o s de c a m b i o 
posean. 

L a doct r ina c l á s i ca se b a s a p u e s , en el s i s t e m a de la l iber tad 
natural, s e g ú n el cua l , el o r d e n p a r a el r é g i m e n de las r e l a c i o n e s 
económicas, consiste en el régimen de la libertad, es decir, aquel que 
permita a las fue rza s económica s desenvolver se de modo natural y 
espontáneo, sin coacción por parte de las autoridades políticas. 

Contribuyeron también a la sistematización de las ideas expues-
tas por Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mili. 

David Ricardo publica en 1817 su libro "Principios de Economía 
Política y Tributación", en el que elabora una teoría sobre la renta de 
la tierra. Sin embargo, no concede importancia suprema a la agricul-
tura, s ino a la industria, J . Stuart Mili, por su parte , t iene ideas muy 
claras acerca de la producción y distribución de b ienes . La pr imera 
dec ía q u e e s t a b a d e t e r m i n a d a por los r e c u r s o s y el e s t a d o de la 
técnica, y la segunda e s taba sujeta a la voluntad del hombre y podría 
cambiarla. 

La dirección l iberal del pensamiento económico culmina en el 
anarquismo. Smith hab ía a c o n s e j a d o q u e el E s t a d o se mantuviera 
aparte de la economía , reducido a sostener el orden político; pero la 
posición anarquista va más allá: pretende la supresión del Estado, por 
c o n s i d e r a r su m e r a e x i s t e n c i a c o m o p e r t u r b a d o r a d e l o r d e n 
e c o n ó m i c o . P o r e s t a razón , la e s c u e l a c l á s i c a se ha d e n o m i n a d o 
también Liberal ismo económico. 



7. CARACTERÍSTICAS DEL CAPITALISMO MODERNO. 

E l cap i ta l i smo se configura con las característ icas que le cono-
cemos , a raíz de la Revolución Industrial: l o . Los medios con los que 
s e r ea l i za la p roducc ión (o s e a el cap i ta l , las máquinas y las herra-
mientas) son predominantemente de propiedad privada o individual; 
2o. L a s relaciones económicas se efectúan contratando los capitalistas 
a los que no p o s e e n capital , pa ra que con su trabajo y mediante una 
retribución, pongan en uso los medios de producción; 3o. E l sistema, 
d a l u g a r al n a c i m i e n t o de una n u e v a c l a s e t r a b a j a d o r a , l l amada 
proletar iado; y 4 o . E n el s i s t e m a c a p i t a l i s t a hay u n a c o n s t a n t e 
ac tuac ión en competencia, pr incipalmente para el benef ic io privado 
de los propietarios del capital. 

E l c a p i t a l i s m o c o m o s i s t e m a e c o n ó m i c o se e n c u e n t r a con-
d ic ionado por diversos fac tores que vienen a conf igurar lo en forma 
definitiva, y que además pueden considerarse como su estructura total 
y son la in ic ia t iva pr ivada , la l ibre c o m p e t e n c i a , los monopo l io s y 
oligopolios y los bancos 

7.1. L A I N I C I A T I V A P R I V A D A . E s aquella que se constituye 
p o r l o s i n d i v i d u o s que poseen el c a p i t a l y q u e t ienen predominio 
sobre los q u e poseen la técnica o la fuerza de traba jo . La iniciativa 
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E n el fondo, esta concentración no sólo es resultado del apetito 
f i n a n c i e r o d e l o s m á s f u e r t e s , s i n o d e l a s e x i g e n c i a s d e l a a l t a 
t e c n o l o g í a m o d e r n a que , en razón de cos to s de p roducc ión , hacen 
cada vez más difícil, ineficiente y poco lucrativa la pequeña empresa. 

1A. L O S B A N C O S P R I V A D O S . Otro factor importante en la 
e s t r u c t u r a de l s i s t e m a cap i t a l i s t a son los bancos . U n banco es un 
centro d e d e p ó s i t o que sirve p a r a sa lvaguardar toda la cant idad de 
dinero que en él se coloque, y que permite al depositante disponer del 
d i n e r o d e p o s i t a d o en el m o m e n t o que qu ie ra y en la cant idad que 
de see , s i empre y cuando no exija una mayor a la que tenga derecho. 
Es ta s instituciones canalizan el ahorro de los particulares hacia inver-
siones activas, de tal manera que este capital no permanece pasivo; es 
decir , los hombres de negocios pueden fundar o mejorar empresas , 
m e d i a n t e c r é d i t o s q u e los b a n c o s l e s f a c i l i t a n . A d e m á s se han 
cont i tuído como verdaderas reguladoras del desarrol lo económico, 
f a c i l i t a n d o toda c l a s e de t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s y f inanc ieras 
mediante billetes de banco, cheques o tar jetas de crédito. 

UNIDAD 2 

LAS REVOLUCIONES BURGUESAS. 

INTRODUCCIÓN. 

El mundo se ha visto t r ans fo rmado por cambios radica les que 
son susc i tados a través de las revoluciones . D e hecho, es en el s iglo 
XVI I I la é p o c a en la q u e se l l e v a r o n a c a b o la s m á s i m p o r t a n t e s 
Revoluc iones q u e provocarán cambios económicos , pol í t icos y so-
ciales a nivel mundial. 

Pues bien, son estas Revoluciones (la inglesa, la francesa y la in-
dependencia de E s t a d o s Unidos ) las que marcan la transición hacia 
una n u e v a é p o c a , el c a m b i o d e la E d a d M o d e r n a h a c i a l a E d a d 
Contemporánea, y las características que se presentan en cada una de 
ellas serán estudiadas en la presente unidad. 

Vil 
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OBJETIVO PARTICULAR DE LA UNIDAD. 

C o n o c e r y comprender l&s causas y c ircunstancias que dieron 
origen a las tres grandes Revoluciones de los siglos XVII-XVIII : la in-
glesa, la independencia de los Estados Unidos y la francesa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.- Explicar la forma en que se produce una revolución. 

2.- Diferenciar los conceptos Antiguo régimen y Nuevo régimen. 

3.- Describir el proceso histórico de la Revolución Inglesa: 

a. Conflicto entre el Rey y el Parlamento. 

b. Revolución encabezada por Cromwell. 

c. Regreso de la Monarquía. 

d. Ideología de la Revolución. 

4.- Explicar el proceso de Independencia de los Estados Unidos: 

a. Conflicto de las Colonias con Inglaterra. 

b. Desarrollo de la lucha. 

c. Organización a partir de la Constitución. 

5.- Diferenciar las etapas de la Revolución Francesa. 

a. Los " estados generales" 

b. Objetivo de la Asamblea Nacional. 

c. Principios de la Declaración de Derechos. 

d. Objetivo de la Asamblea Legislativa. 

e. Actuación de la Convención. 

f. Funcionamiento del Directorio. 

PROCEDIMIENTO. 

Sigue las indicaciones que se marcan para cada ejercicio. 

O B J E T I V O 

1. P a r a e x p l i c a r la i d e a d e " r e v o l u c i ó n " , t o m a en c u e n t a los 
siguientes conceptos: ruptura y cambio social. 

O B J E T I V O 
2. E s t o s c o n c e p t o s t ienen que ver con un "antes " y un "ahora ". 

Identifica las ideas básicas en cada uno de ellos. 

O B J E T I V O 
3. H a z u n a l i s t a d e l o s p e r s o n a j e s q u e se m e n c i o n a n en la 

Revolución inglesa, escribe sobre ellos un enunciado que de la 



i d e a d e su pa r t i c ipac ión , subraya con t inta ro ja los q u e son 
centrales porque encabezan un cambio. 

Fechas importantes: 1649 y 1660. 

Comenta la Declaración de Derechos. 

O B J E T I V O 
4. Escr ibe el siguiente cuadro y desarrolla la idea de cada cgaoep-

to que se anota: 

Impuestos excesivos 
Prohibición de comerciar 
No representantes en el Parla-
mento. 
Privación de derechos políticos 

Independencia de E . U . 

Antece-
tes 

Lucha: 

Org. del 
nuevo país 

Protesta vs. gravámenes 
Declaración de rebeldía 
Congreso Continental 
Declaración de Independencia 
Tratado de paz. 

Constitución Federal 
División de poderes, 
ler . Presidente 

O B J E T I V O 
5. E labora un esquema sobre las diversas etapas de la Revolución 

Francesa, destacando los siguientes aspectos: 

R E V O L U C I Ó N F R A N C E S A 

Etapas Orient, 
política 

Personajes 
clave 

Hechos 
clave 

Característica 
generales 

Decadencia de 

la monarquía 

1771-1789 

Luis XVI Revisión de 

los estados 

Generales 

Crisis política y 

social 

Asamblea Nac 

1789-1791 

Etc. 

REQUISITO: 

La participación en clase y la elaboración de las actividades en el 
Salón, son requisito para examen. 



CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 2. 

l . - ¿ Q u é es una Revolución y porqué se produce? 1.-ov/uc ca uua ivcvuiuciun y u u i u u c u r u u u c c ; 
f-€Lf\oWf-Ao , oKtCffv^o -en ^ o ^ V t ^ ^ ' / 1 0 ^ 
r p o c o c o r \ l o ^ y o p i u V C H C l •Mtfv-'wpoJ^c/SoC<j ' 

2.- ¿ Q u é son el "Antiguo Régimen" y el "Nuevo Régimen"? 
T W t í V ^ o f é P W ^ - ^ n a ^ ' c 

3.- ¿ A qué se conoce como "Revolución Inglesa"? ^ , 

4.- ¿Quién dirige la República Inglesa, en 1649? 
Ó C v o v v A J J f H 

revolución? 
o o€ , 

U e J u O o ~ Wo^Iw6' 
7.- ¿Quién fue el primer Presidente de los Estados Unidos? 

" j J o v ^ o V A 

8.- ¿ A qué se le llamó "Revolución francesa"? 

9.- ¿Quiénes componían la "Asamblea de Representantes"? 

10.- ¿Cuál es la fecha de la toma de la "Bastilla"? I K A i n i 
11.- ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Revolución francesa? 

CAPÍTULO 2 

LAS REVOLUaONES BURGUESAS 
c i p^ o 

Oí r I'¿WSv^^ 

Ya antes habíamos mencionado que Europa Occidental vive una 
época de crisis y de reces ión económica , durante el siglo X V I I . Se 
darán cambios económicos, políticos y sociales; asi mismo se desarro-
llaran hasta el máx imo toda una ser ie de e l ementos que se habían 
venido ge s tando en el per íodo anter ior . Se consol idan los E s t a d o s 
nacionales, y muchos países que no habían logrado su unidad política, 
la alcanzan. En el aspe.rtn ftrnn<Smico, como lo veremos más adelante, 

para transformarse básicamente en una económia de amplio intercam-
bio; el taller con su trabajo manual cede el lugar a la fábrica equipada 
con máquinas . El pensamiento humano en sus en foques científ ico, 
filosófico, artístico, etc., es cada vez más audaz y más ágil. 

Pues bien, es en esta época que se suceden las grandes Revolu-
ciones que cambiarán el mundo y que a d e m á s marcan la transición 
hacia una nueva época. Por lo general se toma la Revolución francesa 
de f ine s del s i g lo X V I I I c o m o l ímite ent re la E d a d M o d e r n a y la 
Contemporánea, y aunque este acontecimiento es característico de esa 
transición, f o rma de hecho una unidad con la Revo luc ión inglesa , 
a n t e r i o r e n a l g o m á s d e un s i g l o , y c o n la I n d e p e n d e n c i a d e 
Norteamérica. 
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1 

¿ P o r q u é se p r o d u c e una revoluc ión? E l f e n ó m e n o se origina 
cuando en una determinada época se l lega a una situación de ruptura 
con el t i empo p a s a d o ; la comunidad ha ido cambiando en sus clases 
sociales , en su estructura económica y en su ideología mientras que el 
E s t a d o , la estructura política y la clase social dominante permanecen 
inalterables^ E s t o l leva entonces a que el grupo que ostenta el poder 
s e a visto como obstáculo para el desenvolvimiento normal de la co-
munidad y a que la parte más activa de e sa comunidad se lance, rom-
piendo la legal idad vigente, a la conquista del Es tado , se apodere de 
él y e s t a b l e z c a un s i s t e m a p o l í t i c o y/o u n a s l e y e s d i s t i n t a s a los 
anteriores. 

C a d a r e v o l u c i ó n q u e t r i u n f a p r o d u c e c a m b i o s en la clase 
d o m i n a n t e y as í v e r e m o s c o m o a lo l a rgo del Mundo m o d e r n o , y a 
t r a v é s d e r e v o l u c i o n e s s u c e s i v a s , /la n o b l e z a es d e s p l a z a d a por la 
burguesía y cómo ésta, a su vez, su f re ios embates del proletariado. 

Pero por revolución no debe entenderse solo el a sa l to al poder 
por una nueva clase social . Revolución es también un cambio rápido 
en las estructuras clave de la sociedad (aspecto intelectual, científico, 
t é c n i c o , i n d u s t r i a l , e d u c a t i v o o d e m o g r á f i c o ) q u e producen 
necesariamente alteraciones políticas profundas. 

J 
El Antiguo Régimen. Los historiadores distinguen entre Antiguo 

y N u e v o R é g i m e n : d o s p e r í o d o s d e t i e m p o bien^cLiferenciados, 
s e p a r a d o s entre sí por una serie de convulsiones revolucionarias , de 
las cuales la más importante es la francesa de 1789; inclusive esta es la 
fecha simbólica del inicio de la Edad Contemporánea. 

El Antiguo Régimen giraba en torno al Rey, soberano absoluto,) 
lo s g r u p o s pr iv i leg iados eran la nobleza y e 1 clero, qu ienes cotti 
part ían los niveles más altos en la escala social ; todos los que no sor 

nobles ni clérigos, per tenecen al pueblo ( tercer es tado en Francia ) . 
Dentro de este último, se irá destacando un grupo concreto, que cada 
día será más homogéneo, numeroso, y sobre todo rico: la burguesía. 

1. LA REVOLUCION INGLESA. 

El primer gran golpe asestado al Antiguo Régimen se produjo en 
la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVII , que es cuando tuvo 
lugar la primera Revolución del Mundo Moderno. Fué en Inglaterra 
porque este país poseía , ya desde finales del siglo XVI , una burguesía 
fuer te y b ien de f in ida , y p o r q u e la m o n a r q u í a ab so lu ta inglesa no 
había logrado alcanzar la fortaleza y la aceptación de que gozaba en 
otras naciones de Europa. 

Con el n o m b r e d e R e v o l u c i ó n I n g l e s a se c o n o c e el p r o c e s o 
histórico que durante el siglo XVII acabó con el absolut ismo en In-
glaterra y reafirmó el principio de soberanía parlamentaria. 

1.1. A N T E C E D E N T E S . El clima húmedo de Inglaterra propicia 
la cría de borregovdeoina lana muy fina, y desde la Edad Media esto 
dió lugar a unjcomercio baslaníeintenso, también aparece la industria 
textil, que for ta lece cada vez más el sector burgués, industrial y co-
mercial. Pues bien, el fortalecimiento de la burguesía, y la existencia 
de un Par lamento , de origen medieval , propiciaron en Inglaterra el 
cambio , ya que exi s t ía en es te pa í s , una c ier ta t radic ión en la vida 
política inglesa en cuanto a limitar los poderes del monarca. 

Otro fac tor importante es el re l ig ioso . S e p a r a d a de R o m a J a 
protestantes distintas y 
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había logrado alcanzar la fortaleza y la aceptación de que gozaba en 
otras naciones de Europa. 

Con el n o m b r e d e R e v o l u c i ó n I n g l e s a se c o n o c e el p r o c e s o 
histórico que durante el siglo XVII acabó con el absolut ismo en In-
glaterra y reafirmó el principio de soberanía parlamentaria. 

1.1. A N T E C E D E N T E S . El clima húmedo de Inglaterra propicia 
la cría de borregovdea ina lana muy fina, y desde la Edad Media esto 
dió lugar a unjcomercio baslaníeinlenso, también aparece la industria 
textil, que for ta lece cada vez más el sector burgués, industrial y co-
mercial. Pues bien, el fortalecimiento de la burguesía, y la existencia 
de un Par lamento , de origen medieval , propiciaron en Inglaterra el 
cambio , ya que exi s t ía en es te pa í s , una c ier ta t radic ión en la vida 
política inglesa en cuanto a limitar los poderes del monarca. 

Otro fac tor importante es el re l ig ioso . S e p a r a d a de R o m a J a 
protestantes distintas y 



mal avenidas: por un lado, estaba la iglesia anglicana, la iglesia oficial 
cuya cabeza era el monarca y que atraía sobre todo a la alta nobleza; 
p o r o t r o , e n t r e l a b u r g u e s í a y los p e q u e ñ o s nobles d o m i n a b a n las 
ig les ia s puri tanas de cor te calvinis ta , el pr inc ip io pol í t ico según elj 
cual, si el monarca actuaba de forma tiránica, podía ser depues to in-
cluso mediante una insurección. Era claro que para los burgueses cal-
v i n i s t a s e l r e y d e I n g l a t e r r a , p o r s u a b s o l u t i s m o , s e e s t a b a 
conduciendo despóticamente. 

1.2. E L CONFLICTO. En 1603 sube al trono J acobo I, de la casa 
d e los E s tu a r d o , q u i e n h a c e a u n l a d o el P a r l a m entorE!rt625 lo 
sucede su hijo Carlos I, quien gobierna en forma más personal todavía 
que su padre . Durante un largo per íodo reina sin el Parlamento, con 
lo que aumenta el descontento de la burguesía. Entonces el conflicto 
e s t a l l a _ c u a n d o en_J_64fl-el P a r l a m e n t o e x i g i ó - a l x g y _ C a r I o s I q u e 
r e c o n o c i e r a la s u p r e m a c í a del P a r l a m e n t o f rente a las dec i s iones 
reales . E l monarca, ante tal s ituación, abandonó Londres y organizó 
un e j é r c i t o p a r a h a c e r s e o b e d e c e r , con lo q u e se l l e g ó al desen-
cadenamiento de una guerra civil. 

U n o de los b a n d o s e s t a b a f o r m a d o por los a r i s t ó c r a t a s , que 
defendían el poder del soberano; en el otro, la burguesía y la pequeña 
nobleza se mostraban favorables a la supremacía del Parlamento. 

1.3. LA REVOLUCION. El conflicto entre el Rey y el Parlamen-
to hace que aquél trate de aprehender a los dirigentes de la oposición, 
y e s t a l l e la lucha a r m a d a . Al p r i n c i p i o las t r o p a s del Rey , mejor 
entrenadas , obt ienen algunas victorias. L a situación_cambia cuando 

^Jos e i é r c i t o s j e l P a r l a m e n t o son dir ig idos por el pur i tano Oliverio 
C r o m w e l l ^ 1599^1658), quien representaba a los sec tores más radi-
cales entre los funcionarios; la situación cambia y Cromwell derrota a 
las fue rza s rea les y hace pr i s ionero al monarca en 1647, año que se 
considera importante para las fuerzas revolucionarias. 

Entre los t r iunfadores aparecen di ferentes tendencias ; el Par-
lamento con sus derechos y privilegios. L a mayoría del e jército, que 
r e s p o n d e n a l o s i n t e r e s e s d e l a b u r g u e s í a p r e t e n d e u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n m á s p r o f u n d a y r a d i c a l . C r o m w e l l a ! f r e n t e de l 
ejército se impone y Carlos I e s enjuiciado e n 1649|. Desde esta fecha, 
hasta su muerte, Oliverio Cromwell dirige la República inglesa. 

1.4. LA DICTADURA. E l cambio de régimen tan radical que se 
había producido, suponía la construcción de una nueva sociedad y un 
nuevo Es tado desde sus cimientos; exigía decisiones rápidas y mucha 
disciplina: la d ic tadura parecía imponerse . Por ello en 1649, los sol-
dados puritanos nojdudaron e q d j s o 1 v e r e l P a rl amento y entregar todo 
el poder a Cromwel l . Sin e m b a r g o , e s ta nueva s i tuac ión re su l t aba 
paradójica con los objetivos de la Revolución, ya que a pesar de haber 
t e rminado con el A b s o l u t i s m o , se hab ía ca ído en o t ro s i s t e m a de 
p o d e r p e r s o n a l y a b s o l u t o . P o r l o q u e s e h i z o n e c e s a r i a o t r a 
R e v o l u c i ó n , c o n l a f i n a l i d a d de m a n t e n e r l a s c o n q u i s t a s d e la 
burguesía, pero al mismo tiempo evitar la tiranía. 

A la m u e r t e d e C r o m w e l l en 1658, el pa í s estu-vo a punto de 
sumirse de nuevo en la guer ra civil a causa de los choques hab idos 
entre los partidarios de la república y los que aspiraban a restablecer 
la monarquía. 

1.5. LA M O N A R Q U I A (1660) . L a a l ta b u r g u e s í a ing le sa que 
n e c e s i t a b a p a z y o r d e n p a r a sus n e g o c i o s y s en t í a p á n i c o a n t e la 
a n a r q u í a } l^grr i U ^ g ^ p a r t n enn la n o b l e z a . r y ^ n 1 6 6 ü l a _ 
.monarquía fué r e s t a u r a d a en la p e r s o g a de CarLos II.) A c a m b i o de 
ello^eWey aceptaba que correspondía al Parlamento la elaboración de 
las l eyes y la f i j a c i ó n d e los i m p u e s t o s , , a l t i e m p o q u e q u e d a b a n 
suprimidos los monopolios y privilegios de la aristocracia; sin embar-
go, el monarca trata de imponerse nuevamente ante el Parlamento. La 
situación se agudiza bajo su hermano y sucesor J acobo II, ya que éste 



últ imo se os tentó públ icamente como catól ico (en un paí s donde la 
mayor í a son ang l i canos ) , p r o v o c a n d o la irr i tación del país , que no 
quer ía volver a es tar ba jo la dominación del Papado , ni restablecer 
una a l i anza con E s p a ñ a . Al nacer un heredero de J a c o b o II, el Par-
lamento Inglés l lama a reinar a Gui l lermo de Orange) gobernante de 
H o l a n d a y e s p o s o de una hija del mismo J a c o b o . En 1688 las tropas 
reales se pasan a su lado y Jacobo huye a Francia. 

".El n u e v o R e y t o m a p o s e s i ó n d e su c a r g o d e s p u é s d e j u r a r 
r e s p e t o al "Bil l of Rights" , Dec larac ión de Derechos que reitera las 
HÍerTades de los cuidadanos contenidas en la Carta Magna de 1215. 
S e establece que el Rey no puede suspender la aplicación de las leyes 
ni fijar impuestos , sin el consentimiento del Parlamento. También es-
t i p u l a q u e l a s r e u n i o n e s de é s t e d e b e n ser p e r i ó d i c a s y q u e sus 
debates sean libres. En esta época se inicia en Inglaterra el sistema de 
dos partidos que continua hasta la actualidad: los Whigs (progresistas) 
y-los Tories (conservadores). 

K 4 . - I D E O L O G I A D E L A R E V O L U C I O N I N G L E S A . J L a 
Dec la rac ión de Derechos en 1689, l legó a ser uno de los hechos más 
s i g n i f i c a t i v o s en el d e s a r r o l l o de la d e m o c r a c i a , p u e s t o q u e se 
es tabieció-clar ámente que el parlamento -no el Rey- era quien ejercía 
el gob ie rno supremo en Inglaterra. D e ahí la sentencia "el rey reina 
pero no gobierna". 

L a Declaración_contenía los siguientes puntos básicos: 

1. El^Rey no podía suspender ni sancionar una ley sin con-
sentimiento del Parlamento. 

2. E l Rey no podía fi jar impuestos ni tener un ejército sin 
el consentimiento del Parlamento. 

3. Se respetar ía p lenamente la "l ibertad de palabra" , y los 
debates y ̂ procedimientos del Parlamento. 

E s t a D e c l a r a c i ó n de D e r e c h o s contenía también otros puntos 
que más t a rde f u e r o n inc lu idos en la D e c l a r a c i ó n de D e r e c h o s de . 
Norteamérica . La s ideas bás icas de esta Dec larac ión inglesa f u e r o n m 
debidas al f i lósofo John Locke (1632-1704), que partía del principio 
de que el hombre, por su propia naturaleza, tenía derecho a la vida, la 
libertad y la propiedad, y que, por tanto, todo gobierno debía respetar 
y proteger tales derechos. 

C o m o e f e c t o de su revoluc ión . Ing la ter ra d e j a de ser un p a í s 
feudal. Es el primer Estado grande que adopta un sistema de gobierno 
en e l q u e predomina la burgues í a . C o m o su organizac ión pol í t ica 
responde a las necesidades de esta época, pronto llega a ser la primera 
potencia mundial. 

2. LA INDEPENDENCIA DE NORTEAMERICA. 

La fundación de las colonias inglesas de América se hizo en una 
forma que determinó en gran parte su ideología revolucionaria y su 
f i losof ía bás ica actua l . |La colonia se pob ló pr inc ipa lmente de disi-
dentes o marglnados^de deportados forzosos o de personas que no en-
contraban acomodo en su país de origen! 

2 . 1 . L A C O L O N I Z A C I Ó N . L a c o l o n i z a c i ó n i n g l e s a d e 
Norteamérica empieza en los primeros años del siglo XVII . Pronto se 
de sa r ro l l an tres g rupos de C o l o n i a s ; el Norte (Nueva Ing la ter ra ) , 
habitado fundamenta lmente por campes inos en pequeño; el Centro 
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(Massachussets , Nueva York, etc:) de carácter agrícola y comercial, y 
el Sur, aristócrata, trabajado por esclavos. 

L a población provenía fundamentalmente de Inglaterra, aunque 
había en el centro colonos de otras nacionalidades. E s importante-el 
colono de la "frontera" que luchaba contra los indios y les arrebataba 
sus tierras. Es te tipo era por necesidad, audaz, decidido e individualis-
ta. L a fac i l idad de ir al Oes te que s iguió exist iendo hasta la segunda 
mitad del siglo pasado, fué un factor importante en el desarrollo de un 
alto nivel de vida, y del carácter del norteamericano en general. 

L a s c o l o n i a s e s t a b a n a d m i n i s t r a d a s p o r un G o b e r n a d o r 
nombrado por Inglaterra y por una Asamblea electa por los colonos. 
A l p r i n c i p i o , la M e t r ó p o l i ( I n g l a t e r r a ) ten ía p o c o i n t e r é s en sus 
poses iones norteamericanas, y éstas gozaban de una gran autonomía. 
S in e m b a r g o , las trece colonias inglesas de Norteamér ica habían al-

- canzado a comienzos del siglo XVIII una gran prosperidad económica, 
lo que contribuyó a crear entre los colonos un sentimiento de unidad 
nacional, y a que comenzasen a ver a la Metrópoli como explotadora, 
ya que el Gob ierno inglés no les proporcionaba ningún beneficio tan-
gible. 

2.2 A N T E C E D E N TESJD E L CONFLICTO. Fueron precisamente 
las r iquezas de las colonias las que desencadenaron el conflicto. Fué 
d u r a n t e el p e r í o d o del Rey J o r g e III , q u e los co lonos americanos 
m a n i f e s t a r o n cada día mayor de scontento hacia el gob ie rno de In-
g l a te r ra . As í es , a partir de 1767, Inglaterra aumentó los impuestos 
sobre sus co lonos de América, lo que provocó un gran disgusto, pues-
to que a esta medida se agregaron otras, como son las siguientes: 

1. L o s f u n c i o n a r i o s i n g l e s e s i m p u s i e r o n r e s t r i c c i o n e s 
e c o n ó m i c a s o p r e s i v a s a l a s C o l o n i a s , t a l e s c o m o 
p r o h i b i r l e s la e x p o r t a c i ó n de a r t í cu lo s q u e p u d i e r a n 
competir con los que producían en Inglaterra. 

2. También interfirieron el derecho de las Colonias a man-
tener su comercio. Además de que tenían que vender sus 
productos exclusivamente a las Colonias americanas o a 
Inglaterra, no a mercados extranjeros. 

3. Inglaterra f i j aba impuestos a las Co lonia s sin permitir 
q u e é s t a s e n v i a r a n r e p r e s e n t a n t e s al P a r l a m e n t o 
Británico. TI I MU ——»—•'--• 

4. L o s f u n c i o n a r i o s br i t án icos p r iváron la los g o b i e r n o s 
coloniales de numerosos derechos políticos,jy de muchas 
m a n e r a s v i o 1 a r o n l a v i d a p r i v a d a d e l o s c o l o n o s 
americanos. 

— — r / ^ 
j j ^descontento aumenta porque Inglaterra t rata de cubrir sus 

g a s t o s a e x p e n s a s de J a s C o l o n i a s y les i m p o n e g r a v á m e n e s ; l o s 
colonos protestan, a legando que únicamente un Par lamento donde 
el los e s t é n r e p r e s e n t a d o s , t i e n e el d e r e c h o de d e c r e t a r nuevos 
tributos y se niegan a p a g a r . Así , durante var ios años hubo un per-
manente force jeo con el Gobierno metropolitano, los incidentes que 
se producen revelan el desarrollo de la inconformidad popular. 

Durante ese tiempo, la campaña de protesta norteamericana fue 
dirigida por un grupo de escr i tores , discípulos de los f i lósofos fran-
ceses ilustrados. 

L a a g i t a c i ó n p o p u l a r l l ega a ser tan f u e r t e , que el G o b i e r n o 
inglés decide abolir todos los impuestos, menos el del té, que se man-



t iene como s ímbolo del derecho de la Metrópol i a decretar tributos, 
pero como tal, es combatido por los colonos. 

2 .3 . LA L U C H A P O R LA I N D E P E N D E N C I A . Sin embargo , ya 
se h a b í a g e n e r a l i z a d o la idea de la n e c e s i d a d de d e s l i g a r s e de In-
g l a te r ra . A n t e e s t a act i tud, el G o b i e r n o de L o n d r e s los dec laró en 
1773 r e b e l d e s y envió t ropas p a r a s o m e t e r l o s . L o s colonosTeSpon-
dieron creando una milicia, y el conflicto se transformó en una guerra 
revolucionaria. 

T r e s años después,_el_4 de julio de 1776, el Congreso Continen-
ta l , c o m p u e s t o p o r r e p r e s e n t a n t e s de las c o l o n i a s y r e u n i d o en 
Fi ladel f ia^ redacta su Declaración de Independencia, en la q u e par-
t ic ipa prinripalmfi^tft T o m á s J e f f e r s o n . Se enumeran los crímenes 
comet idos por el Rey J o r g e III de Inglaterra, y declara que el gobier-
no debe estar b a s a d o en el consentimiento de los gobernados ; como 
Inglaterra ha violado este principio, las Colonias se consideran libres 
e independientes. ' 

L a D e c l a r a c i ó n d e I n d e p e n d e n c i a d e 1776 e s un t e x t o de 
f i losofía política basado en el derecho de insurrección y contiene una 
d e c l a r a c i ó n d e d e r e c h o s de l h o m b r e q u e s e a n t i c i p a a la d e la 
Revo luc ión francesa,_SeLbas¡a en los s iguientes principios: t o d o s los 
hombres han nacido iguales y son portadores de derechos inalterables, 
rftpio la vida, fe lihfMrta^ylahn^qiipda de la felicidad; tienen derecho 
a derrocar al gobierno si éste se opone a tales fines. 

S i n e m b a r g o , la g u e r r a d u r ó l a r g o t i e m p o y f u é d e extrema 
d u r e z a . A l f i n a l , l a s t r o p a s i n g l e s a s , q u e c o m b a t í a n a m i l e s de 
k i l ó m e t r o s d e su b a s e , no p u d i e r o n d o b l e g a r a l o s c o l o n o s , que 
l u c h a b a n e n s u p r o p i o t e r r e n o . A s í e s c o m o e n 1 7 8 1 , J o r g e 

Washington logra derrotar definitivamente a los ingleses y en 1783, se 
f i rma la P a z de V e r s a l l e s , en la que I n g l a t e r r a r e c o n o c e la Inde-
pendencia de sus ant iguas co lonias . Por el T r a t a d o de Ver sa l l e s se 
acordó lo siguiente: 

lo . Ing l a te r ra r e c o n o c e la I n d e p e n d e n c i a de los E s t a d o s 
Unidos. 

2o. Se fi ja el R í o Mississ ipi como la f rontera occidental de 
los Estados Unidos y se permitió la navegación por dicho 
río, tanto a los americanos como a los ingleses. 

3o. Q u e d a r o n p r o t e g i d o s y r e c o n o c i d o s los d e r e c h o s de 
pesca a los norteamericanos en Terranova. 

2 . 4 . O R G A N I Z A C I Ó N D E L O S E S T A D O S U N I D O S D E 
NORTEAMÉRICA. 

Los nuevos E s t a d o s se unen al pr incipio en una 
Confederación q u e r e s u l t a e x c e s i v a m e n t e d é b i l . E l p a í s no t i e n e 
crédito internacional ; la deuda interna es e levada y nadie se quiere 
hacer cargo de e l la ; se ve interrumpido el comerc io con el Imperio 
Británico; además, las querellas y rivalidades entre las Colonias llegan 
a poner en peligro hasta la misma Independencia recién conquistada. 

En 1787 se redacta la Constitución Federal que es un texto breve 
y funcional cuya clave está en la división de poderes: ya es c lás ica la 
separación del poder Legislativo, del Ejecutivo y Judic iaLConforme a 
ella se, estable^e-un-RoxlerJLegislativo F e d e r a l de dos C á m a r a s : l i l l á t ' ' 
Senado con d o s d e l e g a d o s de c a d a E s t a d o , y el Congreso, c o n un 
d i p u t a d o p o r un d e t e r m i n a d o n ú m e r o de h a b i t a n t e s . E l p o d e r 
Ejecutivo reside en el Presidente designado por elecciones indirectas 
para u ¿ j j f rfnrln dexiiaiLO añosTTBt Judicial, es la Suprema Corte. 



) 
D e acuerdo a la Const i tución, es e lecto para Pres idente de los 

E s t a d o s U n i d o s , J o r g e Washington, qu ien g o b e r n ó por dos etapas 
(1788-1797) y logró consolidar la naciente nación. 

L a Independencia de las Colonias inglesas a consecuencia de la 
cual nace una nueva nación, los Es tados Unidos de América, causa un 
enorme impacto entre los i lustrados franceses , porque sus teorías se 
d e m o s t r a b a n rea l e s y pos ib le s de apl icar . L a Independencia de Es-
tados Unidos debilitó el prestigio de los gobiernos monárquicos (An-
t i g u o R é g i m e n ) , y e j e r c i ó u n a g r a n i n f l u e n c i a s o b r e los 
acontecimientos posteriores de Francia, país que estaba preparándose 
para una revolución. 

3. LA REVOLUCIÓN FRANCESA. 

Y a antes menc ionamos el término Antiguo régimen, p u e s bien 
é s t e f u é a p l i c a d o más c o n c r e t a m e n t e al p e r í o d o h i s tór i co que se 
desarro l ló en Francia desde el s iglo XVII , y que f inal izará violenta-
mente con la Revo luc ión de 1789. Pero , en un sent ido más amplio, 
hoy se ent iende por "Antiguo régimen", el conjunto de instituciones 
políticas, económicas, sociales y religiosas, existentes en Europa desde 
el s i g l o X V I h a s t a f i n a l e s de l X V I I I , y cuyo o r d e n a m i e n t o y es-
tabil idad serán progresivamente transformados con las Revoluciones 
liberalburguesas del siglo. 

Con el nombre de Revo luc ión F r a n c e s a se des ignan los acón-
iefltus» {Eolíticos, sociales, económicos y culturales que tuvieron 

;ar en Francia en la década que abarca de 1789 a 1799. 

H a c i a el ú l t imo te rc io del s ig lo X V I I I F r a n c i a a t r a v i e s a una 
situación^de grave cris is po l í t ica y social , deb ido a dos hechos fun-
d a m e n t a l e s : a ) la d e b i l i d a d c a d a vez más a c e n t u a d a del A n t i g u o 
régimen y, b ) el p r o c e s o de d e s c o m p o s i c i ó n del abso lu t i smo. E s t o 
favorecerá el desar ro l lo de una s i tuación que p o d e m o s cal i f icar de 
p r e r r e v o l u c i o n a r i a y d e s p u é s se d e s a t a r á la R e v o l u c i ó n ; a e l l a 
seguirán las e t apa s que son c lás icas en la historia de la Revo luc ión 
Francesa, y que deb ido a su comple j idad vamos a es tudiar las breve-
mente: 

3 . L DECADENCIA D E LA MONARQUÍA. El poderío que j i tan-
cia alcanzara en el siglo XVII comenzó a declinar bajo Luis X V (1715-
1774). La pérdida del prestigio militar en Europa fué solo un aspecto 
de la d e c a d e n c i a d e l p a í s . E s t e c o n s e r v a b a a ú n una e s t r u c t u r a 
medieval ,que no se a justaba a las condiciones de los t iempos. Había 
dojs " e s t a d o s " o c l a s e s p r i v i l e g i a d a s : e l c l e r o y l a n o b l e z a . 
Comprendían ambos unas 130,000 personas. E l resto j e la pftfrlnrión 
unos 25 mi l lones formaban el l l amado e s t ado l lano o tercer estado. 
Estaba integrado éste en su mayor parte, ¿>or los campesinos y por los 
profesionales comerc jantes de la burguesía urbana. Lo s campes inos 
vivían en la mayor penur ia y contribuían, como consecuencia de un 
anticuado sistema fiscal, con el 80 por ciento del monto de los gastos 
de la n a c i ó n . L a c l a s e m e d i a e s t a b a c o m p u e s t a por la g e n t e más 
dinámica, capaz y mejor in formada del país . Sin embargo , no podía 
participar en la solución dé los intereses nacionales. 

D u r a n t e t o d o el s i g l o X V I I los e s c r i t o r e s y p e n s a d o r e s del 
I luminismo hab ían venido denunciando la arca ica es t ructura de la 
nación, e indicado la necesidad de reformas. 

En 1774 o c u p ó el t rono Luis X V i l nieto de Lu i s XV: E l nuevo 
rey intentó, de buena fé, pero sin gran energía, realizar ciertas refor-
mas de carácter económico . E s t a s no produjeron resul tados , y en el 
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En 1774 o c u p ó el t rono Luis X V i l nieto de Lu i s XV: E l nuevo 
rey intentó, de buena fé, pero sin gran energía, realizar ciertas refor-
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verano de 1788 el país estaba en completa bancarrota. 

D e c i d i ó el rey convocar a los Es tados Generales p a r a mayo de 
1789. """" 

) s e daba el nombre de estados generales a la Asamblea d e r e p r * 
sentantes d e l a s t r e s ó r d e n e s t r a d i c i o n a l e s de l r e i n o : el c l e ro , la 
n o b l e z a y e l e s t a d a l l ano . S e r eun ían por s e p a r a d o y v o t a b a n por 
órdenes . E n dicha forma el voto minoritario de la nobleza y el clero 
tenía n e c e s a r i a m e n t e que preva lecer sobre el d e la mayoría repre-
sentada por el tercer estado. 

Dicha Asamblea se reunió en Versal les el 5 de mayo de 1789. El 
Tercer E s t ado consintió en que los tres se reunieran en un sólo cuer-
p o . A e s t o s e o p u s i e r o n los r e p r e s e n t a n t e s del e s t a d o l lano que 
decidieron constituirse por sí mismos en Asamblea Nacional. El 20 de 
j u n i o e s t a A s a m b l e a r e s o l v i ó m a n t e n e r s e reunida y r e d a c t a r una 
const i tución4el país. Con este acto queda rota la ant igua estructura 
de la monarquía absoluta y daba comienzo la Revolución. 

3 . 2 . L A A S A M B L E A N A C I O N A L ( 1 7 8 9 - 1 7 9 1 ) . E l p r i m e i 
p e r í o d o d e l a d é c a d a r e v o l u c i o n a r i a e s t á r e p r e s e n t a d o por la 
preponderancia de la Asamblea Nacional también l lamada Asamblea 
Consti tuyente. El 27 de junio decidió Luis X V I que los miembros de 
la nobleza y el clero concurrieran a las sesiones de la Asamblea. 

L a mayoría de la Asamblea estaba dominada por delegados que 
f a v o r e c í a n u n a monarquía constitucional . E n t r e s u s f i g u r a s des-
t a c a d a s s e c u e n t a L a F a y e t t e , el n o b l e l i b e r a l ; el b a t e Siéyes, 
teor izante de la administración pública ; e l marqués Mirabeau, gran 
tribuno y defensor de la monarquía y Maximiliano Robesp ierre , que 
asomaba ya como un paladín de la democracia. 

A principios de Ju l io decidió el rey, aconse jado por los nobles, 
detener la marcha de la Revolución. Ordenó la contratación de tropas 
en París y se aprestó a dar un golpe de estado a la asamblea. E] pueblo 
de París s e am&tinó, atacó, tomó y destruyó L a Bas t i l l a (14 de Ju l io 
de 1789). E s t e hecho c a m b i ó el r i tmo de la Revo luc ión , y fué con-
siderado como el s ímbolo patriótico. El rey tuvo que ceder y aceptar 
las demandas populares. 

En octubre , el rumor de otro go lpe de e s tado hizo que más de 
10,000 mujeres fuesen a Versal les y obligaran a la familia real a tras-
ladarse a París. 

Mientras tanto la A s a m b l e a había continuado con sus trabajos . 
El 4 de Agosto se abolieron los priviligios feudales de la nobleza y el 
diezmo ec le s i á s t i co . Para a tender la grave s i tuac ión económica se 
nacionalizaron los bancos de la Iglesia y se acordó la emisión de papel 
moneda. En la pr imavera de 1791 terminó la Asamblea la redacción 
de la Cons t i tuc ión q u e o r g a n i z a b a el pa í s en una monarquía cons-
titucional. Antes habfa aprobado 1 a "Declaración deJ^s_Derechosdel 
Hombre y del Ciudadano". 

Los principios contenidos en este documento tuvieron un efecto 
cons iderab le en la historia de F ranc i a y de o t ros pa í se s e u r o p e o s . 
Entre.lQs..ptincipios proclamados figuraban los-siguie-ntes: 

• L o s hombres nacen y continúan s iendo l ibres e i g u a l e s con 
respecto a sus derechos. 

• L o s d e r e c h o s n a t u r a l e s de l h o m b r e son la l i b e r t a d , la 
propiedad* la seguridad y la resistencia a la opresión. 

• La_Nación es en esencia la fuente de toda soberanía; y ningún 
individuo ni ninguna corporación podrá tener derecho a ejer-



cer autoridad alguna que no provenga expresamente de ella. 

E l 10 de J u n i o de 1791, comet ió el rey el error de intentar es-
c a p a r del p a í s ; f u e s o r p r e n d i d o , a p r e s a d o y l levado nuevamente a 
París. Es te hecho le hizo perder una gran parte de su prestigio y cierra 
la primera parte de la Revolución. 

L a A s a m b l e a terminó sus func iones en sep t iembre del propio 
año y dió paso a la Asamblea Legislativa. 

3 . 3 J I A A & ^ M B I J S A L E G I S L A T I V A ^ S ü U H ^ U g s t e cuerpo 
e s t a b a d o m i n a d o p o r una m a y o r í a r e p u b l i c a n a . E l g r u p o más 
poderoso era el partido girondino, integrado por jóvenes l iberales de 
los a l rededores de Burdeos. Entre tanto, la situación internacional de 
E u r o p a iba c o b r a n d o ca rac te re s host i le s contra Franc ia . Aus t r i a y 
R u s i a s e h a b í a n p u e s t o de a c u e r d o p a r a a c u d i r en a u x i l i o de la 
m o n a r q u í a . E l e m p e r a d o r de Aus t r i a , L e o p o l d o II, o r g a n i z a b a un 
ejército realista en la frontera del Rhin. En abril de 1792 la asamblea 
d e c l a r ó la g u e r r a a A u s t r i a e invad ió B é l g i c a ( e n t o n c e s poses ión 
austríaca). L a s tropas francesas fueron fácilmente rechazadas y la alar-
ma cundió en París. 

E l 10 de a g o s t o ( 1 7 9 2 ) marchó el pueb lo sobre las Tu l l e r í a s , 
d o n d e s e a lo j aba la fami l ia real , y Lui s X V I buscó protecc ión en el 
seno de la Asamblea . Los delegados votaron la suspensión del Rey de 
su cargo, y lo enviaron prisionero al templo^ Francia quedó sin poder 
ejecutivo, y la Asamblea se encargó del gobierno con un Conse jo de 
Ministros . El verdadero poder político desde esta fecha hasta fines de 
sept iembre del mismo año quedó en manos de Jo rge J a c o b o Dantón, 
uno de los o r a d o r e s más dis t inguidos de la revolución. Junto a é f se 
a g r u p a r o n los d i r i g e n t e s m á s r a d i c a l e s y e x a l t a d o s , e n t r e e l los 
R o b e s p i e r r e y J u a n P a b l o M a r a t . Al m i s m o t i e m p o - d i s p u s o la 
Asamblea la elección de una Convención Constituyente para redactar 

una constitución republicana. 

El 20 de septiembre logró el general republicano Carlos Francis-
co Dumoriez derrotar a los austríacos en Valmy. Con esto se detuvo la 
invas ión e x t r a n j e r a . D i c h a v i c t o r i a s a l v ó , p o r el m o m e n t o , a la 
República del enemigo exterior. Mientras tanto, la situación interior 
había empeorado. La s condiciones económicas eran desastrosas y en 
las provincias se alzaron en armas grupos realistas. El gobierno acudió 
a medidas extremas y las cárceles se l lenaron de presos pol í t icos . A 
principios de septiembre invadió el populacho de París las prisiones y 
dió muerte a más de 1,500 pre so s . E l gob ie rno a sumió una act i tud 
pasiva t e m e r o s o de e n f r e n t a r s e a las iras p o p u l a r e s . E l día 21 del 
propio mes comenzó a funcionar la Convención Nacional , reciente-
mente electa. 

3 .4 . LA C O N V E N C I Ó N (1792-1795) . E l p r i m e r a c t o d e la 
Convención fué la abolición de Ta monarquía^^n_e|[seno de la misma 
pugnaban por el p o d e r dos p a r t i d o s minor i t a r io s : los montañeses, 
apoyados por el pueblo de París, y los ya mencionados girondinos. El 
resto de los delegados formaban el l lamado "llano", y oscilaban, según 
las c i r c u n s t a n c i a s , h a c i a uno y o t ro g r u p o . L a a s a m b l e a j u z g ó y 
condenó a muerte al Rey Luis X V I , quién fué e jecutado en enero de 
T793. E s t e hecho provocó una gran indignación en toda E u r o p a , y 
Francia se vió envuelta en una guerra en gran escala. 

En jujxto~de 1793 el p-oderquedó en manos de los grupos radi-
c a l e s , y d i ó c o m i e n z o e l r e i n a d o del t e r r o r , e n c a b e z a d o p o r 
Robespierre. Miles de presos políticos fueron juzgados por el tribunal 

^ y o í u c í o n a r i Q ^ a la guillotina. Entre e l los se contaron la 
reina María Antonieta y los girondinos. 

En 1794 comenzaron los dirigentes de la Dictadura a dar señales 
de división interna. Dantón, convencido de la inutilidad del Terror , 



t ra tó de d e t e n e r su marcha . Su m o d e r a c i ó n te cos tó la v ida : murió 
gui l lo t inado én abril de dicho año. R o b e s p i e r r e quedó, por algunos 
meses , dueño absoluto de Francia. En julio, los propios montañeses y 
otros miembros de la Convención se volvieron coritra Robespierre . 

E s t e f u é dec la rado fuera de la ley y gui l lot inado el 7 de mismo 
mes ( jul io de 1794). L a caída de Robesp ie r re puso fin a la época del 
Terror. 

En 1795 Francia firma la paz con Prusia y España. La convención 
e l aboró una nueva Constitución (octubre de 1795) . E l pa í s continuó 
organizado en República , con un ejecutivo plural l lamado Directorio. 
E l poder legislativo se dividió en dos Cámaras : e lConse jo de los An-
cianos y el Senado. Ambos cuerpos elegían a los directores. 

— ^ ^ E L . B i R E C T O R I O ( 1 7 9 5 - 1 J M ) , L o s ú l t i m o s a ñ o s d e lal 
revolución se caracterizaron por brillantes éxitos militares. Ujvjoven 
general , Napoléon Bonaparte , que se había distinguido en J a toma de 
To lón , fué nombrado j e f e del e jérci to f rancés en Italia. L a brillante 
campaña que emprendió culminó en la expulsión de los austríacos de 
a q u e l l a p e n í n s u l a . E l D i r e c t o r i o s e c o n s o l i d ó , p o l í t i c a y 
económicamente , con esta victoria, Napoléon regresó a París a gozar 
de gran popularidad. 

S ó l o Inglaterra cont inuaba en guerra con Francia y Bonaparte 
c o n c i b i ó el p l a n de a t a c a r l a , p e r o no l o g r ó su o b j e t i v o mil i tary 
regresó a Francia, burlando la vigilancia inglesa. 

^ El pueblo perdió la fe en el gobierno del Directorio y pensó que 
la única posibilidad de salvación estaba en Bonaparte. Teniendo de su 
parte a la mayoría de los directores y al Consejo de Ancianos, preparó 
u n golpe de e s t ado y en noviembre de 1799 q u e d ó N a p o l é o n dueño 
d e l g o b i e r n o , y c o n e l l o t e r m i n ó e l p e r í o d o p r o p i a m e n t e 

revolucionario de la historia del país. 

3.6. C O N C L U S I Ó N . L a Revoluc ión Francesa fué el resultado 
directo de las condiciones internas de Francia . A el las se unieron el 
clima intelectual del racional i smo iluminista de m e d i a d o s del s ig lo 
XVIII , y las crít icas de sus f i ló so fos en contra del l l amado "Antiguo 
régimen". 

E l m u n d o e n t e r o o b s e r v ó , d e s p u é s de l t e r r o r , con c i e r t a 
admiración y respeto, los es fuerzos de la joven Repúbl ica . Es ta nota 
d e universalidad es la q u e d i s t i n g u e a la R e v o l u c i ó n F r a n c e s a de 
otros movimientos democrá t i co s que la preced ieron en la historia, 
ta les c o m o la R e v o l u c i ó n Ing le sa de 1688 y la e m a n c i p a c i ó n nor-
teamericana comenzando en el año de 1775. 

Algunas consecuencias de la Revolución: 

1.- F o r t a l e c i ó la idea de la igualdad social al e l iminar los 
p r i v i l e g i o s d e q u e g o z a b a n la n o b l e z a y el c l e r o , y 
proclamó la libertad de cultos. 

2.- Se hizo desaparecer de Francia los últimos vestigios del 
feudalismo y estimuló las actividades comerciales. 

3.- Tuvo gran influencia en el desarrol lo de la democrac ia 
en muchos países del mundo. 

4.- Est imuló el desarrollo del nacionalismo en Francia y en 
Europa. 

5.- I n f l u y ó c o n s u s i d e a s y e l d e r r o c a m i e n t o d e la 
m o n a r q u í a , en las r evo luc iones de i n d e p e n d e n c i a de 
América Latina. 



UNIDAD 3 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y 
LA EXPANSIÓN IMPERIALISTA 

INTRODUCCIÓN. 

L a revolución industr ial es un f e n ó m e n o que in ic ia lmente se 
produce en Inglaterra, entre 1760 y 1830, sin embargo, va a extenderse 
a otros países cuyas características coinciden: un gran crecimiento de 
la población, de técnicas que aumentan la producción y organización 
del trabajo. 

Esta Revolución producirá cambios en las formas de producción, 
la cual anteriormente se llevaba a cabo en pequeños talleres, y ahora 
se realizará en grandes fábricas , dando lugar a transformaciones so-
c i a l e s y e c o n ó m i c a s , c o m o la a p a r i c i ó n de u n a n u e v a c l a s e , el 
proletariado o clase obrera; y posteriormente la expansión del sistema 
hacia otros lugares. 

Así es, a raíz de este proceso industrial se consolida el capitalis-
mo y pronto las grandes y más productivas empresas van dominando el 
mercado y controlando la producción y distribución de la mercancía. 



Y a p a r a el ú l t imo terc io de l s ig lo X I X c o m i e n z a n las expans iones 
po l í t i ca s y económica s de las po tenc ia s e u r o p e a s , lo que da lugar a 
q u e se p r o v o q u e el l l a m a d o " i m p e r i a l i s m o e c o n ó m i c o " , lo q u e se 
caracteriza por la exportación de capitales de los países desarrollados 
a los de ba jo desarro l lo . E s t e f enómeno provocará de spués grandes 
conflictos. 

E n esta Unidad estudiaremos los aspectos principales que carac-
te r i zan t a n t o a la R e v o l u c i ó n indus t r i a l como a la e x p a n s i ó n im-
perialista, ya que ambos han influido en el desarrollo social. 

OBJETIVO PARTICULAR: 

D e s c r i b i r el p roce so histórico conoc ido como Revoluc ión In-
dustrial y su consecuencia, el imperialismo económico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.- Mencionar las causas que provocan la Revolución Industrial. 

2.- Definir el concepto Revolución industrial. 

3.- Explicar el proceso industrial en Inglaterra. 

4.- Menc ionar las consecuencias soc ia les de la Revoluc ión In-
dustrial. 

5.- Explicar el concepto división internacional del trabajo. 

6 . - D i s t i n g u i r l o s c o n c e p t o s i m p e r i a l i s m o e c o n ó m i c o y 
colonialismo. 

7.- Menc ionar los a r g u m e n t o s que uti l izan los c o l o n i z a d o r e s 
para justificar su expansión. 

8.- M e n c i o n a r los i m p e r i o s más i m p o r t a n t e s que se f o r m a n 
durante el siglo X I X y sus diferencias. 

PROCEDIMIENTO. 

O B J E T I V O 
1. T r a n s c r i b e la l i s ta de c a u s a s y d e s p u é s e x p l í c a l a s con tus 

propias palabras. 

O B J E T I V O 
2. E l t é r m i n o " p r e d o m i n a n t e m e n t e " e s i m p o r t a n t e en la 

definición porque pone de manifiesto la relevancia del cambio 
que se produce. 

O B J E T I V O 
3. Subraya los siguientes conceptos: industria doméstica o casera, 

comerciante o agente capitalista (2.1); fábrica, talleres caseros 
(2.2); textiles de algodón (2.3). Explícalos. 



Escribe una lista de los principales inventos de 
época, incluyendo su finalidad y autor. 

ésta 

O B J E T I V O 
4. Escribe el 

Consecuencias 
, sociales de la 

Rev. Industrial 

O B J E T I V O 
5. La división internacional del trabajo provocará posteriormente 

la d ivis ión del mundo en p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y subdesarro-
l lados , ya que originalmente los primeros producen manufac-
turas (lo que dispara su desarrol lo económico) y los segundos 
so lo p r o v e e n las mate r i a s p r imas ( q u e se ob t i enen a menor 
precio que las manufacturas). 

O B J E T I V O 
6. Ocupación material del territorio y exportación de capital son 

las principales ideas de los conceptos colonialismo e imperialis-
mo. 

siguiente cuadro desarrollando cada idea. 

1.- Concentración en las 
ciudades: causa 

2. Transformación de 
la clase obrera y 
comercial 

3. Mov. obreros vs. 
el maquinismo 

Comerciantes-empresarios 

Artesanos y campesinos 
-obreros asalariados 

Luddismo 

Cartismo 

O B J E T I V O 
7. E s importante notar que todos los argumentos t ienen un fun-

damento económico. 

O B J E T I V O 
8. En un mapa-mundi co lorea los diversos imperios que se con-

solidaron en el S. X I X y a principios del X X . 

REQUISITO. 

Invest iga e i lustra los pr inc ipa les inventos que impulsaron la 
segunda f a s e de la R e v . Indus t r i a l : S ig lo X I X y pr inc ip io del X X . 
Anota autor, fecha y breve descripción de cada uno de ellos. Mínimo 
6 . 



CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 3. 

1.- ¿ E n qué país aparece la Revolución Industrial? 

2.- ¿ A qué se llama industria casera? 

3.- ¿Cuál era la función del agente capitalista? 

4.- ¿ E n qué sector de la economía se inicia la industrialización? 

5.- ¿ A qué se llama concentración industrial? 

6.- ¿ P o r qué los obreros reaccionaron negativamente contra el 
maquinismo? 

CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 4. 

1.- ¿Por qué se inicia la expansión imperialista? 

2.- ¿ E n que época aparece el imperialismo? 

3.- ¿ C ó m o llamó Lenin al imperialismo? 

4.- ¿Cuáles han sido los principales países colonizadores? 

CAPÍTULO 3 
&U»!¿ 

LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

INTRODUCCIÓN 

El c a p i t a l i s m o c o n t e m p o r á n e o n a c e v s e d e s a r r o l l a con la 
sociedad i n d u s t r i a l i i ^ l l n a l a u t é n l i c a revolución en las técnicas de 
producc ión , c o m e n z a r á a s e r p o s i b l e la t e n d e n c i a a a cumula r un 
volumen de capital cada vez mayor. Al mismo tiempo, cambiarán las 
ideas t radic ionales sobre como debe dis tr ibuirse la r iqueza y cómo 
esta riqueza ha de dirigirse a fines específ icos. Para ello hubieron de 
coincidir unase r i e j t e factores de diversajndole. He aquí lascausayr 

Primera, la evolución de la cultura, pue s to que se habían intro-
d u c i d o una s e r i e de i d e o l o g í a s y m e n t a l i d a d e s q u e 
favorecían el liberalismo económico. 

Segunda, el d e s a r r o l l o de la c ienc ia y de la técnica que propor-
c i o n a r o n l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a in ic i a r la 
producción en serie (por ejemplo, la máquina de vapor). 
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esta riqueza ha de dirigirse a fines específ icos. Para ello hubieron de 
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d u c i d o una s e r i e de i d e o l o g í a s y m e n t a l i d a d e s q u e 
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Segunda, el d e s a r r o l l o de la c ienc ia y de la técnica que propor-
c i o n a r o n l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a in ic i a r la 
producción en serie (por ejemplo, la máquina de vapor). 



Tercera , e l a u m e n t o d e la p o b l a c i ó n , q u e s i g n i f i c a b a u n in-
cremento de la demanda , por un lado, y una mayor fuer-
za de trabajo, por otro. 

C u a r t a , l a a c u m u l a c i ó n o r i g i n a r i a d e c a p i t a l , a l a q u e d e un 
m o d o senc i l lo , p o d e m o s cons iderar c o m o el resultado 
d e l c o m e r c i o e x t e r i o r q u e h a b í a p r o p o r c i o n a d o altos 
b e n e f i c i o s , y o t r o t i p o d e a c u m u l a c i o n e s , c o m o las 
provenientes de la agricultura. 

Q u i n t a , J a r e v o l u c i ó n a g r a r i a . E s t e f u é un f a c t o r i m p o r t a n t e 
tanto por la evoluc ión intr ínseca que supuso , comoj^or 
haber suministrado los hombres -a nivel de empresarios, 
d e c o n s u m i d o r e s y de p r o d u c t o r e s - n e c e s a r i o s para el 
sólido arraigo de la naciente industria. 

X a m b i é n f u e r o n i m p o r t a n t e s e l d e s a r r o l l o d e l a s v í a s de 
comunicac ión y la evolución de las f inanzas , pues to que aportaron a 
este per íodo importante transformaciones. 

C u a n d o p e n s a m o s en la r e v o l u c i ó n indus t r i a l , e v o c a m o s fun-
d a m e n t a l m e n t e l o s p r i m e r o s p a s o s de l c a p i t a l i s m o l i b e r a l y del 
p redomin io de la iniciativa privada . La autocracia y la gran burguesía 
terra teniente comenzarán a pensar que es más rentable ir de jando de 
inver t i r s u s a h o r r o s en la a g r i c u l t u r a y c o m e n z a r la aventura d e la 
invers ión industr ia l . Al m i s m o t i e m p o los c o m e r c i a n t e s -que tanto 
habían p r o s p e r a d o con el auge del comerc io exterior durante el siglo 
XVII I - se van convirtiendo en verdaderos grandes industriales cuando 
comprenden que el avance tecnológico proporciona nuevos medios de 
producción. 

2. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN INGLATERRA. 
i — — - — ; 

El capita l i smo industrial nació en Inglaterra entre f ines del siglo 
XVIlTy principios del X I X . Sue le aceptarse como punto de partida"de~ 
estas t r ans formac iones , l a f echa de 1760 ( re inado de J o r g e III) , mis-
mas q u e se conso l idan hac ia 1830, ya q u e en esta f a s e se de l imi ta el 
paso de la economía artesanal a la economía industrial. 

L a Revoluc ión Industrial es un fenómeno que se def ine c o m o la 
t r ans formac ión d e una economía predominantemente agr í co l a y co-
mercial, en una economía predominantemente industr ia l . 

2 .1 . L A I N D U S T R I A D O M É S T I C A . E n 1750 la m a y o r í a de la 
gente~eífThglaterra cu l t ivaba sus p r o p i o s a l imentos y cos í a su ropa . 
Había algunos tal leres organizados, pero esto, por lo general , se hacía 

J f ma^limidUiign n do industr ia casera , para la fabricación de telas. La 
industria textil había a d o p t a d o e s e s i s tema desde principios del s iglo 

X V I - / . 

Es te s istema consist ia je jUfls iguiente: 
¥ 

U n p a t r ó n , en o c a s i o n e s l l a m a d o " c o m e r c i a n t e o a g e n t e 
cap i ta l i s t a " - s u m i n i s t r a b a la m a t e r i V p r í m T a M ^ ^ hac ía el 
I r a k a i o e n s u c a s a y l o e n t r e g a b a ya t e r m i n a d o . P o r l o g e n e r a l , 
t r a b a j a b a con h e r r a m i e n t a s p r o p i a s y é s t a s eran d e t ipo manua l . E l 
2§trójn j^agalLa aLofel f i Jo Síi t x a b a j o , se l l e v a b a el p r o d u c t o ya ter-
minado y lo vendía con alguna ganancia. 

H o m b r e s , m u j e r e s y n iños t r a b a j a b a n en s u s c a s a s . H a b í a al-
g u n o s q u e c u l t i v a b a n la t i e r r a a d e m á s d e t r a b a j a r en la c a s a . Y 
muchos otros permanec ían en sus casas hi lando, te j iendo o hac iendo 
obras manuales. 



Tercera, e l a u m e n t o d e l a p o b l a c i ó n , q u e s i g n i f i c a b a un in-
cremento de la demanda, por un lado, y una mayor fuer-
za de trabajo, por otro. 

Cuar ta , la a c u m u l a c i ó n o r i g i n a r i a de c a p i t a l , a la q u e de un 
m o d o senci l lo , p o d e m o s considerar como el resultado 
de l c o m e r c i o exter ior q u e había p r o p o r c i o n a d o altos 
b e n e f i c i o s , y o t r o t i p o d e a c u m u l a c i o n e s , c o m o las 
provenientes de la agricultura. 

Quinta , J a r evo luc ión a g r a r i a . E s t e f u é un f ac tor importante 
tanto por la evolución intrínseca que supuso, comoj^or 
haber suministrado los hombres -a nivel de empresarios, 
de consumidores y de productores - necesar io s para el 
sólido arraigo de la naciente industria. 

T a m b i é n f u e r o n i m p o r t a n t e s e l d e s a r r o l l o de l a s v í a s de 
comunicación y la evolución de las f inanzas, puesto que aportaron a 
este período importante transformaciones. 

C u a n d o p e n s a m o s en la revoluc ión industr ia l , evocamos fun-
d a m e n t a l m e n t e los p r i m e r o s p a s o s del c a p i t a l i s m o l ibera l y del 
predominio de la iniciativa privada . La autocracia y la gran burguesía 
terrateniente comenzarán a pensar que es más rentable ir dejando de 
invert ir sus ahor ro s en la agr icul tura y comenzar la aventura de la 
inversión industr ia l . Al mismo t i empo los comerc iantes -que tanto 
habían prosperado con el auge del comercio exterior durante el siglo 
XVIII- se van convirtiendo en verdaderos grandes industriales cuando 
comprenden que el avance tecnológico proporciona nuevos medios de 
producción. 

2. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN INGLATERRA. 
i — — - — ; 

El capitalismo industrial nació en Inglaterra entre fines del siglo 
XVIlTy principios del X I X . Suele aceptarse como punto de partida"de~ 
estas transformaciones , la fecha de 1760 (reinado de J o r g e III) , mis-
mas que se consol idan hacia 1830, ya que en esta f a se se del imita el 
paso de la economía artesanal a la economía industrial. 

L a Revolución Industrial es un fenómeno que se define como la 
transformación de una economía predominantemente agr ícola y co-
mercial, en una economía predominantemente industrial . 

2.1. LA I N D U S T R I A D O M É S T I C A . E n 1750 la mayor í a de la 
gente~eiTThglaterra cult ivaba sus propios a l imentos y cos ía su ropa. 
Había algunos talleres organizados, pero esto, por lo general, se hacía 

J f ma^limidUiign n do industria caneca. para la fabricación de telas. La 
industria textil había adoptado ese sistema desde principios del siglo 

X V I - / . 

Este sistema consistiajejUflsiguiente: 
¥ 

U n p a t r ó n , en o c a s i o n e s l l a m a d o " c o m e r c i a n t e o a g e n t e 
capita l i s ta"- suminis t raba la m a t e r i a p H m T a i i i ^ ^ hacía el 
i r a M i o en su c a s a y lo e n t r e g a b a ya t e r m i n a d o . P o r lo g e n e r a l , 
t raba jaba con herramientas propias y és tas eran de tipo manual . El 

L^AP^S^ka aLofel&ro su t i aba j o , se l l evaba el p r o d u c t o ya ter-
minado y lo vendía con alguna ganancia. 

H o m b r e s , m u j e r e s y niños t r a b a j a b a n en sus c a s a s . H a b í a al-
g u n o s q u e c u l t i v a b a n la t i e r r a a d e m á s d e t r a b a j a r en la c a s a . Y 
muchos otros permanecían en sus casas hilando, tej iendo o haciendo 
obras manuales. 



J f f L f 2 ¿ . E L S I S T E M A D E F Á B R I C A S ^ E a ^ ^ l u m ñ i L l i i d u & t r i a l 
^jw&oTin al s i s t e m a j o m é s t i c o . D e b i d o á los inventos y a las nuevas 
Alientes de energ ía , e s p e c i a l m e n t e T ^ g r a n d e F l S q n i n a s m o v i d a s a 
v a g o ^ l a f á b r i c a r e e m p l a z ó a los t a l l e r e s c a s e r o s . H u b o también 
n e c e s i d a d d e crear e l s i s t ema de divis ión d e l t r aba jo en la fábrica, 
el iminando la costumbre vigente de que un sólo individuo realizara la 
totalidad del trabajo. 

Es te cambio de sistemas no significó un rompimiento brusco con 
el pasado . Ba jo el antiguo sistema domést ico los obreros se habían ya 
fami l ia r izado con el t rabajo industrial . No les fué difícil adaptar sus 
antiguas formas de trabajo al de la fábrica. E n algunos pa í ses y cuan-
do aún regía el s istema doméstico, había talleres que adoptaronHm in-
c i p i e n t e s i s t e m a indus t r ia l . L o s o b r e r o s iban a un ta l ler g r a n d e y 
trabajaban juntos para el mismo propietario haciendo cada cual lo que 
le c o r r e s p o n d í a , ya f u e r a a mano o mediante una senci l la máquina 
m a n u a l . A s í f u n c i o n a b a n l a s indus t r i a s d e la s e d a en F r a n c i a , los ^ 
P a í s e s B a j o s y Prus i a , y t ambién las f á b r i c a s de cañones y los a r t P 
lleros. 

Con el tiempo, esto que puede considerarse el origen del sistema 
de la industria moderna, reemplazó al sistema doméstico y de talleres 
primitivos. 

2.3. E L P R O G R E S O TÉCN ICO. Se considera como uno de los 
\ condicionantes más importantes de la Revolución industrial, pero ha 

de considerarse dentro del contexto de relaciones mutuas del conjun-
to de revoluciones específicas (demografía, transporte, agricultura). 

L a J i i u x a i n i e n . t a m a n u a l f u e , p o c o a p o c o , s u s t i t u i d a p o r la 
m á q u i n a g r a c i a s a l o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s t e c n o l ó g i c o s y ^ la 
utilización del vapor como fuente de energía. 

E s t e con junto de d e s c u b r i m i e n t o s t r a n s f o r m ó las r e l a c i o n e s 
e n t r j e l factnr rapit j iL Se opera entonces el gran 
saíto de la f a s e ar tesanal a la infraestructura tecnológica moderna . 
Condiciones de vida y trabajo se transforman. 

Los inventores y el contexto económico y social . Desde f inales 
del siglo X V I I I el p roceso de creación t iende a ser más científ ico y 
"colectivo", tanto a nivel de la empresa como del modo de producción 
general del país. El Es tado y las empresas privadas desenvolverán in-
versiones considerables en el proceso técnico. 

El maqu in i smo . L a t rans formación se inicia en los textiles de 
a lgodón, el a r t e s a n o p r o n t o p a s a al r é g i m e n de c o n t r a t a c i ó n : la 
aparición de los grandes telares desbaratará el mundo de las manufac-
turas textiles. 

Hacia 1730, John Kay inventa la lanzadera volante que permitía 
tejer en menos tiempo piezas de mayores dimensiones. 

En 1770, H a r g r e a v e s ob t i ene la p a t e n t e de una máquina que 
permitía hilar con varios hilos a la vez. Gracias a los sistemas de husos 
se aumenta la producción; casi simultáneamente se pone en operación 
una máquina hiladora movida por una fuerza hidráulica, con la cual se 
amplían las energías disponibles para la industria. 

Por el nuevo s i s tema de hiladora una mujer sola podía hacer el 
trabajo de ocho. 

-J?ero la verdadera revolución técnica se produjo en 1769, cuando 
James Watt (1736-1819) patentó una máquina movida por vapor que 
iba acoplarse enseguida a los telares y a los husos. Con el empleo del 
vapor, no solamente se facilitaba el establecimiento de industrias en 
cualquier lugar; capaces de trabajar todo el año, sino que también se 



hace posible la explotación de minas a mayor profundidad. 

A l r e d e d o r de 1780 el te lar mecánico de Edmund Cartwright, lo 
q u e s u p u s o q u e l a s e m p r e s a s d e t e j i d o s p u d i e r a n a b s o r b e r la 
superproducción de hilaturas procedentes de los avances técnicos en 
la máquina de hilar perfeccionada. 

E l a u m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n t e x t i l , m i n e r a y d e o t r a s 
especial idades , requería el mejoramiento del transporte. A principios 
d e l ^ i g l a J 2 Q X a p a r e c e e l JB»axcode^apor , y en la t e r c e r a 3 S c 5 3 F d e í 
m i s m o s i g l o , J o r g e S t e p h e n s o n d e s c u b r e l a f o r m a d e x p l i c a r la 
máquina de vapor al transporte terrestre, y aparece la locomotora, En 
menos d e 100 años (1760 a 1830) aprox imadamente ) se transforma 
p r o f u n d a m e n t e e l s i s t e m a d e p r o d u c c i ó n y d e d i s t r i b u c i ó n de 
mercancías . L a máquina sustituye definitivamente al taller artesanal; 
el ba rco de vapor y el ferrocarri l desplazan al ve le jo , a la lancha y al 
t ransporte en carreta. É s una serie de inventos que se condicionan y 
s e e x i g e n m u t u a m e n t e , l o q u e p r o v o c ó e s t a m o d i f i c a c i ó n 
revolucionaria de los sistemas de producción. 

2 . 4 . L A C O N C E N T R A C I Ó N I N D U S T R I A L Y S U S CON-
S E C U E N C I A S . Gracias al maquinismo, se da la concentración obrera 
e industrial, condición necesaria de la gran industria capitalista. 

El desarrollo industrial y los progresos del maquinismo le dieron 
u n a c o n n o t a c i ó n d i f e r e n t e a la divis ión del t r a b a j o y a 1 aespe-
cialización. Ot ra consecuencia que se manifiesta plenamente^enesta 
é p o c a , e s e l h e c h o d e q u e a l g u n o s i n d u s t r i a l e s p a r t i c u J ^ r m e ^ U 
emprendedores multiplican sus establecimientos y fundan nuevQSjfr 
lleres fuera de los grandes centros de su industria. 

A l l l e g a r a e s t e p u n t o de su d e s a r r o l l o , J a c o n c e n t r a c i ó n in-
dustr ia l subord ina la act ividad comerc ia l a la industr ia . El gran in-

dustrial s e e s fuerza por ser gran comerciante y se p reocupa por en-
contrar mercados para sus productos. 

L a división del t raba jo ha provocado a veces la concentración 
con el fin de disminuir los gastos de producción; pero con frecuencia, 
la d i v i s i ó n de l t r a b a j o s u b s i s t i ó p o r l a r g o t i e m p o s in p r o v o c a r 
concentración. 

L a concentración, es la reunión bajo un mismo techo de un gran 
número de obreros, lo que desde luego implica división del trabajo: se 
reparten las diversas operaciones que se requieren para la elaboración 
de un producto. Es to es porque anteriormente, el artesano se encar-
gaba de elaborar un producto completo, ahora cada obrero tiene una 
función de te rminada y rea l iza só lo una parte de la f abr icac ión del 
mismo (por e jem. : pegar la sue la al z a p a t o ) ; es to de sde luego, con 
notable economía de gastos y de tiempo. Esta división del trabajo con-
lleva posteriormente a la especialización del obrero en cada actividad. 

3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL MUNDO. 

Con el t iempo, la Revolución Industrial se extendió de Inglate-
rra a otras naciones. La industrialización de los países se presentó en 
distintas épocas y con mayor o menor rapidez. 

^ B i i g j c a f u é u n o d e l o s p r i m e r o s p a í s e s en j i s ax_ la s_nuevas 
máquinas y técnicas para desarrollar su industria. Disponía de recur-
sos naturales como carbón, hierro, y de los obreros capacitados indis-
p e n s a b l e s p a r a l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n . U n a de su s i n d u s t r i a s m á s 
importantes era la fabricación de telas. 
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A p a r t i r de 1885, F r a n c i a in ic ió l e n t a m e n t e su p r o g r e s o in-
dus t r ia l . L a s f á b r i c a s f r a n c e s a s por lo genera l eran p e q u e ñ a s y de 
propiedad privada. Sus artículos de lujo, tales como sedas, perfumes, 
linos y guantes, disfrutaron de gran renombre. 

A l e m a n i a se lanzó al desarro l lo de sus industrias entre 1850 y 
1860. L a s industrias textiles y de acero surgieron con posterioridad a 
1850 . A l u n i f i c a r s e el p a í s en 1871, su i n d u s t r i a l i z a c i ó n avanzó 
rápidamente. 

L o s a lemanes eran expertos en la aplicación de las ciencias a la 
industria. En 1910 Alemania era ya el mayor competidor de Inglate-
rra. 

E s p a ñ a e Italia continuaron s iendo pa í se s agr ícolas a pesar de 
que disponían de algunos recursos minerales para la industrialización. 

R u s i a tuvo su pr inc ipa l d e s a r r o l l o a part ir de 1890 y aunque 
pose ía abundantes recursos naturales, carecía tanto de capital como 
de obreros libres y de técnicas necesarias para iniciar su industria. 

E s t a d o s U n i d o s entró a la indus t r i a l i zac ión a part i r de 1860 
de sa r ro l l ándose fábr icas de artículos textiles, de acero, de calzado. 
Pronto se convirtieron en una gran nación industrial, descubriendo y 
explotando sus enormes recursos naturales. 

4. LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

El desarrol lo del capitalismo ha dejado enormes consecuencias 
de tipo soc ia l , y aún y cuando muchas de e l las no es pos ib le deter-
minarlas, analizaremos a continuación las más notorias. 

4.1. LA CONCENTRACIÓN EN LAS CIUDADES. El desarrollo 
de la industria fué atrayendo grandes masas de t raba jadores , sobre 
todo de origen campesino, a las ciudades. En Inglaterra, el fenómeno 
se va acentuando por la t rans formac ión de muchís imos campos de 
labor en pa s t i za l e s para la cría de ove ja s . En p e r í o d o s de auge in-
dustrial, las fábr icas absorben la mano de obra que se presenta. Sin 
embargo , al s a t u r a r s e el m e r c a d o y no e n c o n t r a r s a l ida p a r a sus 
productos, los f abr i cante s c ierran sus e m p r e s a s d e s p i d i e n d o a los 
obreros. En estas etapas de crisis, que se presentan con cierta frecuen-
cia, los t r a b a j a d o r e s se e n c u e n t r a n s u m i d o s en la más p r o f u n d a 
miseria. T a m b i é n en los ciclos de plena ocupación, los sa lar ios son 
bajos, la gran afluencia a las ciudades provoca condiciones pésimas de 
vivienda, condiciones de trabajo extremadamente penosas , jornadas 
de 14 has ta 18 horas , y se imp lan ta en gran e s c a l a el t r aba jo para 
mujeres y niños. 

4 .2 . LA T R A N S F O R M A C I Ó N D E L A S C L A S E S O B R E R A Y 
COMERCIAL. La repercusión de las diferentes fases de la evolución 
capitalista sobre la condición de las clases comercia les y obreras es 
evidente. Mrerrtras-predomifló-el capitalismo comerc ia r l a clase de los 
comerciantes c o n s e r v ó u n a p o s i c i ó n p r e p o n d e r a n t e en la v i d a 
e c o n ó m i c a . L o s a r t e s a n o s del c a m p o y aún b u e n n ú m e r o de los 
maestros de las ciudades, por lo menos en la industria textil, acabaron 
por caer ba jo su inf luencia económica . Más tarde , los negociantes 
abrieron el camino a los capitales de industria del período áureo del 
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capita l i smo industrial es tos serán los sucesores de los comerciantes-
empresarios del siglo XVIII. 

C u a n d o t o s a r t e s a n o s c a y e r o n b a j o la d o m i n a c i ó n d e los 
e m p r e s a r i o s c a p i t a l i s t a s , s o b r e t o d o en la i n d u s t r i a text i l , con-
t r i b u y e r o n a f o r m a r l a c l a s e d e l o s obreros asalariados. Muchos 
obreros campesinos engrosaban las filas del proletariado urbano. La 
gran industr ia capi ta l i s ta creó un abismo, a menudo infranqueable, 
entre la c la se de los patrones y la de los empleados . L a clase obrera 
empieza entonces a tener una conciencia más clara de sus intereses 
colectivos, cosa imposible en la época en que el maestro y el artesano 
hacían más o menos la misma vida y cuando entre las diversas clases 
industriales no existían separaciones tan rígidas. 

Lo s obreros fueron, en general , hostiles a la transformación in-
dustr ia l y, s o b r e todo, a la introducción de las máquinas . Aún más, 
a n t e s d e t o m a r e l a s p e c t o de u n a clase revolucionaria, s e distin-
guieron en su conjunto por sus tendencias conservadoras: pensaban, 
sobre todo, en los sufrimientos que las innovaciones les ocasionarían. 
Por otro lado, la clase innovadora parece haber sido, en cambio, la de 
los nuevos j e f e s dé la industria, gente emprendedora y preocupada, 
sobre todo por aumentar la producción. Pero apenas habían triunfado 
c u a n d o n u m e r o s o s p e n s a d o r e s e m p e z a r o n a cr i t icar la sociedad 
capital i s ta , entretanto la clase obrera se preparaba para organizar la 
lucha contra los patronos. 

En definitiva, una de las consecuencias importantes del triunfo 
del capi ta l i smo es el haber dado a las clases sociales un fundamento 
más b ien e c o n ó m i c o que jur íd ico . E s ahora la c la se de los grandes 
hombres de negocios, la de los capitanes de la gran industria, la que va 
cobrando mayor importancia. E s t o provocó desde luego, que el abis-
mo entre los patronos y los obreros se hiciera cada vez más profundo. 

4 . 3L M q y i M I E N T O S X ) B R E R O S E N C O N T R A D E L MA-
QUINISMO. En 1764 I n g l a t e r r a i m p o r t a un m i l l ó n de l i b r a s de 
algodón; en 1779, 48 mi l lones ; y en 1841, 437 mil lones . A pesar de 
este gran a u m e n t o de la p r o d u c c i ó n , el n ú m e r o de t e j e d o r e s dis-
minuye l igeramente en el mismo período. Es te mismo cuadro se ob-
serva p r á c t i c a m e n t e en t o d a la e c o n o m í a i n g l e s a ; l a s m á q u i n a s 
desplazan grandes masas de obreros , al aumentar e n o r m e m e n t e el 
rendimiento del trabajo de cada individuo. 

A u n q u e el e m p l e o de las m á q u i n a s i n c r e m e n t a en mucho la 
producción total, significa simultáneamente un empeoramiento de las 
condiciones de vida de los trabajadores, al desocupar gran número de 
éstos. 

^ El luddismo. La pr imera reacción, con la que aparece en la es-
cena el m o v i m i e n t o o b r e r o , es el od io cont ra l a s m á q u i n a s y su 
destrucción violenta. Se producen muchos incidentes de este tipo. El 
movimiento, por su dirigente John Ludd, recibe el nombre de luddis-
ta. De hecho, se trata de un intento de restablecer las condiciones ar-
tesanales, cosa completamente imposible] El parlamento inglés dicta 
varias leyes, castigando con la pena de muerte a quien destruyera una 
máquina. Los trabajadores se ven forzados a emplear nuevas formas 
de lucha. 

A p e s a r de su f r a c a s o , el m o v i m i e n t o l u d d i s t a e n s e ñ a a los 
obreros su carác ter de clase, el hecho de que t ienen in tere se s co-
munes, y les muestra su fuerza proviniente de su concentrac ión en 
gran n ú m e r o . E m p i e z a n a surg i r las o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s per-
manentes, como son los sindicatos. 

^ El Car t i smo . Al d a r s e c u e n t a del f r a c a s o de su m o v i m i e n t o 
violento contra las máquinas, los obreros jnglesgs.quieren obtener in-
fluencia en el ó rgano leg i s l a t ivo . Envían con j s t e fin una carta al 



p r o p i o pa r l amento , c i tando sus exigencias : el su f rag io universa l , el 
voto secreto , el pago a los diputados sin el cual los pobres no podrían 
entrar al parlamento, y una reorganización de los distritos electorales 
del pa í s que favorecían a las antiguas villas feudales y dejaban sin re-
p r e s e n t a c i ó n a l a s nuevas c iudades industr ia les recién surgidas . El 
movimiento cartista logró reunir más de un millón de firmas al pie de 
su pe t i c ión . S in embargo , la C á m a r a de los Comunes se negó a dis-
cutirla. 

5. LA SEGUNDA FASE DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Durante la primera mitad del siglo X I X , la revolución industrial 
s e f u e d e s a r r o l l a n d o en los pa í se s e u r o p e o s e c o n ó m i c a m e n t e más 
fuertes , siguiendo de cerca la iniciativa que Inglaterra tomó muy pron-
to. L a evolución de la vida económica de estos países industrializados 
d u r a n t e el s i g l o X I X nos m u e s t r a c l a r a m e n t e lo q u e p o d r í a m o s 
denominar, de forma muy gráfica, un constante interés en convertirse 
cada uno de el los en una gigantesca fábr ica que necesitara abrir sus 
puertas a los productos primarios que provenían de todo el mundo. 

L o s países que se constituyen en núcleos industriales importan-
tes se irán perf i lando como grandes potencias frente a países apenas, 
o en absoluto, industrializados. Estas grandes potencias consolidarán 
u n a p o s i c i ó n d e a v a n c e en r e l a c i ó n a l a s d e m á s , p r o v o c a n d o 
situaciones de absoluta dependencia económica a nivel internacional. 
Por e jemplo , una potencia industrial de primer orden como Inglate-
r r a , p e r o e s c a s a en t i e r r a s , o b t e n d r á un v o l u m e n de p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s y de m a t e r i a s p r i m a s i m p o r t a d a s e s t a b l e o i d é n t i c o al 
v o l u m e n q u e p o d í a ex t raer por sí m i s m a . El p a g o de e s t a s impor-
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taciones lo haría vendiendo a los pa í ses e sca samente desarro l l ados 
manufacturas industriales. En la segunda mitad del siglo X I X , las dos 
terceras partes de las manufacturas que circulaban en el mercado in-
ternacional eran de origen inglés. 

5 . 1 . E L M E R C A D O M U N D I A L Y L A D I V I S I Ó N I N T E R -
NACIONAL D E L TRABAJO. En el últ imo tercio del s iglo X I X se ha 
consolidado ya un esquema de división internacional del trabajo y un 
sistema de economía mundial. Toda actividad_ecQnómica mundial se 
basa en unas relaciones de interdependencia. Algunos de los aspectos 
más importantes que conllevan a la culminación de este procesó.'son 
los siguientes: 

a) L a elevación de lo que se denomina tasa de crecimiento 
económico de muchos países que integran este s istema 
mundia l . Al a c e l e r a r s e el r i tmo de c r e c i m i e n t o de la 
producción de bienes y servicios, se llegará a duplicar en 
el l a p s o de una g e n e r a c i ó n el p o d e r de c o m p r a de la 
comunidad. 

b) La tasa de crecimiento de la población se elevó conside-
r a b l e m e n t e d e b i d o a la u r b a n i z a c i ó n , a una mayor 

** e f i c a c i a en los serv ic ios púb l i cos y al a u m e n t o de los 
sa lar ios reales . También es importante el avance de la 
c i e n c i a m é d i c a y la r educc ión de la m o r t a l i d a d , que 
a segurará una cierta estabi l ización en las poblaciones , 
mi sma que mantendrá una demanda de expor tac iones 
manufacturadas y un abastecimiento regularizado de la 
mano de obra. 

c) U n a ráp ida expans ión de los c o n o c i m i e n t o s técnicos 
^ r e l a c i o n a d o s ^ o r i l a producción. En la segunda etapa de 

la revolución industrial el baga je tecnológico y perfec-



p r o p i o p a r l a m e n t o , c i t ando sus ex igenc ia s : el s u f r a g i o u n i v e r s a l , el 
voto secre to , el p a g o a los d iputados sin el cual los pobres no podrían 
entrar al par l amento , y una reorganización de los distritos electorales 
del pa í s q u e favorec ían a las ant iguas villas feudales y de jaban sin re-
p r e s e n t a c i ó n a l a s nuevas c i u d a d e s indus t r i a l e s rec ién surg ida s . El 
movimiento cart ista logró reunir más de un millón de f irmas al pie de 
su p e t i c i ó n . S in e m b a r g o , la C á m a r a de los C o m u n e s se n e g ó a dis-
cutirla. 

5. LA SEGUNDA FASE DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Durante la pr imera mitad del siglo X I X , la revolución industrial 
s e f u e d e s a r r o l l a n d o en los p a í s e s e u r o p e o s e c o n ó m i c a m e n t e más 
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^ r e l a c i o n a d o s ^ o r i la producción. En la segunda etapa de 

la revoluc ión industrial el baga j e t ecno lóg ico y per fec-



c i o n a d o a l o l a r g o d e t o d o e l p r o c e s o de 
industrialización precedente, se trasmite por una simple 
operac ión comercia l . Ahora todo un sector productivo 
en potencia puede transformarse, e industrializarse con 
una rapidez que antes sería inconcebible. 

d) La rápida exportación de capitales. Debida fundamental-
mente a la puesta en marcha por Inglaterra de una sus-
tancial modificación en los medios de comunicación, en 
base a su industria de equipos de transporte. Se agiliza y 
m u l t i p l i c a el p r o c e s o de f i n a n c i a c i ó n de nueva s in-
dustr ias . E s to será decis ivo para la construcción de un 
s i s t e m a e c o n ó m i c o m u n d i a l y d e u n a s á r e a s de 
hegemonía económica y comercial que irán germinando 
y d e l i m i t á n d o s e e n t r e s í . P a í s e s e n t e r o s p a s a r á n a 
depender completamente de una u otra potencia. -

C o m o consecuencia de la acción conjugada de estos factores, la 
economía mundial creció cons iderablemente en el último tercio de 
s i g l o . El c o m e / c i o m u n d i a l se e x p a n d i ó con r a p i d e z c u a n d o las 
e c o n o m í a s d e las g r a n d e s p o t e n c i a s se " i n t e r n a c i o n a j j z a r o n " . Al 
m i s m o t i e m p o se intens i f ica la divis ión internacional del trabajo. 
A r e a s enteras se e spec ia l i zarán en la explotac ión de determinadas 
m a t e r i a s pr imas , ba jo el control de las potencias económicamente 
dominante s . Es ta s , al mismo t iempo, organizarán la producción de 
m a n u f a c t u r a s s e g ú n los c a n a l e s de d i f u s i ó n de lo e x p l o t a d o y la 
demanda de las zonas dependientes , deficitarias en dichas manufac-
turas. 

E s t a c t a p a se con o ce t a m b i é n con el nombre de Imperialismo. 

El último cuarto de siglo X I X se caracteriza por la aparición del 
sistema imperialista moderno. La gran industria, más productiva que 
las pequeñas e m p r e s a s , va dominando el mercado ; los monopo l io s 
d e s p l a z a n a la l i b re c o m p e t e n c i a y c o n t r o l a n la p r o d u c c i ó n y la 
distr ibución de d e t e r m i n a d a s m e r c a n c í a s . J \ d q u i e r e impor tanc ia 
decisiva la industria pesada, la fabricacióiude las "máquinas para hacer 
máquinas". Las potencias industriales quieren controlar las fuentes de 
materias primas y asegurar mercados para sus productos. 

- ^ E s t o d a l u g a r al imperial i smo económico, q u e c o n s i s t e en la 
exportación de capitales de los países altamente industrializados a los 
debajo desarrollo, y en su dominio sobre éstos. 

J L - V o n t r 

1. IMPERIALISMO Y COLONIALISMO. 

En l o s ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s de l s i g l o X I X s e p r o d u c e n la 
explotac ión po l í t i ca y e c o n ó m i c a de f o r m a s i s t e m á t i c a , de A s i a y 
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Africa por parte de potencias europeas. L a explotación colonial no es 
u n f e n ó m e n o de e s t e m o m e n t o , p e r o lo q u e si e s n u e v o es que, 
además de explotar los recursos naturales de los países sometidos y de 
hacer t raba ja r en benef ic io propio a las poblac iones nativas, se co-
m i e n z a n a u t i l i z a r l o s t e r r i t o r i o s c o l o n i z a d o s c o m o á r e a s de 
emigrac ión para la población europea , que se impongan estructuras 
administrativas para la dominación política y cultural, que se invierta 
capitales, etc. 

1.1. L O S C O N C E P T O S Y SU O R I G E N . El término imperialis-
mo suele uti l izarse en un sentido más amplio que el de colonialismo 
p o r q u e p a r a m a n t e n e r la explotación económica d e un p a í s , en 
benef ic io de una metrópoli - que es la esencia de la dominación im-
perialista-, no s iempre es necesario utilizar un ejército de ocupación, 
ni mantener una dominación política directa. Por colonialismo suele 
e n t e n d e r s e u n a m a n i f e s t a c i ó n de l i m p e r i a l i s m o , en la q u e la 
explotación económica se produce a través de la ocupación material 
del terr i tor io , imponiendo por la fuerza las leyes y la cultura de la 
metrópoli. 

El i m p e r i a l i s m o , como s i s t ema económico , a p a r e c i ó en la 23 

mitad del siglo X I X , debido al gran desarrollo industrial de los países 
europeos , que les impulsa a buscar nuevos mercados para sus produc-
t o s , a d e m á s d e b u s c a r m a t e r i a s p r i m a s b a r a t a s y c o n d i c i o n e s 
e c o n ó m i c a s a c e p t a b l e s p a r a la i n v e r s i ó n de los c a p i t a l e s . E l 
colonia l i smo, se basó en la dominación de diferentes países por una 
minoría extranjera, de religión cristiana, técnicamente avanzada y con 
una potente economía industrial , sobre la mayoría de la población 
nativa, no cristiana, que carecían de técnica y que vivían en economías 
agrarias de subsistencia. 

L o s términos colonialismo e imperial ismo se suelen utilizar in-
distintamente,_sobre todo a partir de la publicación del libro de Lenin 

"jELimfierialismo, f a se superior del capitalismo". Lenin, partiendo de 
la teoría de Marx acerca de la acumulación de capital, caracteriza el 
i m p e r i a l i s m o p o r la c r e a c i ó n de m o n o p o l i o s q u e d o m i n a n la 
economía, y por la importancia cada vez mayor del capital financiero 
al capitalismo industrial de la etapa anterior, hasta el punto de que se 
sustituye la exportación de productos por la exportación de capitales, 
como consecuencia de este proceso se procede al reparto del mundo 
entre los trusts financieros. 

Colonia l i smo e imperial i smo implican explotación económica, 
en el primero hay ocupación material del territorio, en el segundo lo 
f u n d a m e n t a l e s la e x p o r t a c i ó n de cap i t a l al p a í s s u j e t o d e s d e la 
metrópoli. 

2. CAUSAS Y JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA. 

Los políticos y economistas europeos del siglo pasado se habían 
opuesto inicialmente al colonialismo, pero a partir de 1870 se inicia la 
expansión colonial ista europea, sobre todo Gran Bretaña y Francia ; 
más tarde Alemania que estará interesada en el reparto de Africa. En 
menos de treinta años el dominio europeo se extendió; el fenómeno 

fué explicado y just i f icado con los más variados y contradictorios ar-
gumentos. 

.Algunos economistas e historiadores han basado los orígenes del 
colonia l i smo en la gran expansión demográfica que provoca impor-
tantes m i g r a c i o n e s a d i v e r s o s p u n t o s g e o g r á f i c o s . O t r o s p a í s e s 
trataron de jus t i f i car su pol í t ica de explotación económica con ar-
gumentos como la "misión civilizadora" de Europa, que se encargaba 
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de ayudar a los países más atrasados a que se desarrollaran. L a verdad 
e s q u e en e l f o n d o la s j u s t i f i c a c i o n e s nunca p u d i e r o n ocul tar las 
razones económicas que impulsaron la colonización europea. Así en-
contramos que la ocupación sistemática de Africa empieza después de 
la grave cr is i s económica de 1873 en E u r o p a , que había de jado mi-
l lones d e o b r e r o s sin t raba jo , y que la expans ión colonial sirvió no 
s ó l o p a r a t e r m i n a r con la c r i s i s , s i n o q u e a d e m á s cont r ibuyó a 
moderar las tensiones en Europa. 

Otra d e las teorías más extendidas fue la de considerar que los 
pueblos colonizados no estaban preparados para gobernarse a sí mis-
mos, por lo que necesitaban un período de transición, durante el cual 
u n a p o t e n c i a m á s d e s a r r o l l a d a i b a s e n t a n d o l a s b a s e s d e una 
civilización superior. 

En G r a n Bretaña el colonialismo era defendido por el conjunto 
de la p o b l a c i ó n q u e se s e n t í a h a l a g a d a por t e o r í a s r a c i s t a s qüe 
hablaban de la superioridad de los anglosajones. 

E n A l e m a n i a las ideas co lon ia le s fue ron d i fund ida s entre las 
masas por los misioneros católicos y protestantes , que veían en ellas 
un m e d i o p a r a la difusión del crist ianismo, aunque Bismarck nunca 
ocultó que sus objetivos eran comerciales. 

L o s E s t a d o s Unidos formularon la cé lebre "doctrina Monroe" 
( A m é r i c a p a r a los a m e r i c a n o s ) en 1823, r e f l e j a n d o una ideología 
l iberal , contraria a la de la restauración colonial en América Latina; 
a u n q u e p o s t e r i o r m e n t e e s t a d o c t r i n a f u e a d a p t a d a en beneficio 
propio, puesto que Estados Unidos inicia a partir de 1898 una política 
descarada de neocolonialismo. 

3. LA CONQUISTA DE PODER EN EL MUNDO. 

El aumento de la producción por la concentración de capitales y 
el p r o g r e s o j e c n o l ó g i c o p l a n t e ó a las p o t e n c i a s d e s a r r o l l a d a s la 
necesidad de tener mercados - que también fuesen proveedores de 
materiasTprimas por otra par te , la neces idad de exportar no s o l o 
mercancías, s ino capitales , para invertirlos en otros países.^Natural-
mente , lo s E s t a d o s e m p e z a r o n a d e s e m p e ñ a r su p a p e l en e s t a 
estrategia. Y así se vió como Inglaterra era dueña de la mayoría de los 
servicios públicos latinoamericanos, Francia de los ferrocarriles y del 
gas España, etc. 

Cuando se planteó la gran ascensión del capitalismo, resultó que 
la mayoría de los pa í se s del mundo no es taban en condiciones para 
soportar tan compleja y desenfrenada competición, que, en la mayoría 
de los casos, sería respaldada por las fuerzas armadas de las grandes 
potencias y que encubrían una dependencia económica. En los casos 
de Cuba y Puerto Rico, los procedimientos empleados fueron más tos-
cos; la ayuda norteamericana a la lucha cubana por la independencia 
( 1 8 9 5 - 1 8 9 8 ) s e t r a d u c e en u n a p s e u d o i n d e p e n d e n c i a c u y a 
Constitución tenía una adición (la Enmienda Platt) permit iendo la 
intervención estadounidense en numerosos casos; en la segunda mitad 
del siglo XIX, ya Estados Unidos dominaba el comercio con Cuba. 

1.a lucha por un nuevo reparto del mundo había comenzado. 

C u a n d o t e r m i n a b a el s i g lo X I X , la i m p o r t a n c i a del petróleo 
como fuente de riqueza ofreció nuevas perspectivas a los poderes in-
versores y sus Es tados , lo que no dejó de originar una seria rivalidad 
entre la S tandard Oil , nor teamer icana , y la Shell , ang loholandesa . 
Venezolanos y mexicanos sacaron pocas ganancias, como tampoco los 
bol ivianos del e s taño , que explotaban los e spaño le s y por tugueses 
viviendo en lujosos palacios europeos. 
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e s q u e en e l f o n d o la s j u s t i f i c a c i o n e s nunca p u d i e r o n ocul tar las 
razones económicas que impulsaron la colonización europea. Así en-
contramos que la ocupación sistemática de Africa empieza después de 
la grave cr is i s económica de 1873 en E u r o p a , que había de jado mi-
l lones d e o b r e r o s sin t raba jo , y que la expans ión colonial sirvió no 
s ó l o p a r a t e r m i n a r con la c r i s i s , s i n o q u e a d e m á s cont r ibuyó a 
moderar las tensiones en Europa. 

Otra d e las teorías más extendidas fue la de considerar que los 
pueblos colonizados no estaban preparados para gobernarse a sí mis-
mos, por lo que necesitaban un período de transición, durante el cual 
u n a p o t e n c i a m á s d e s a r r o l l a d a i b a s e n t a n d o l a s b a s e s d e una 
civilización superior. 

En G r a n Bretaña el colonialismo era defendido por el conjunto 
de la p o b l a c i ó n q u e se s e n t í a h a l a g a d a por t e o r í a s r a c i s t a s qüe 
hablaban de la superioridad de los anglosajones. 

E n A l e m a n i a las ideas co lon ia le s fue ron d i fund ida s entre las 
masas por los misioneros católicos y protestantes , que veían en ellas 
un m e d i o p a r a la difusión del crist ianismo, aunque Bismarck nunca 
ocultó que sus objetivos eran comerciales. 

L o s E s t a d o s Unidos formularon la cé lebre "doctrina Monroe" 
( A m é r i c a p a r a los a m e r i c a n o s ) en 1823, r e f l e j a n d o una ideología 
l iberal , contraria a la de la restauración colonial en América Latina; 
a u n q u e p o s t e r i o r m e n t e e s t a d o c t r i n a f u e a d a p t a d a en beneficio 
propio, puesto que Estados Unidos inicia a partir de 1898 una política 
descarada de neocolonialismo. 

3. LA CONQUISTA DE PODER EN EL MUNDO. 

El aumento de la producción por la concentración de capitales y 
el p r o g r e s o j e c n o l ó g i c o p l a n t e ó a las p o t e n c i a s d e s a r r o l l a d a s la 
necesidad de tener mercados - que también fuesen proveedores de 
materiasTprimas -, por otra par te , la neces idad de exportar no s o l o 
mercancías, s ino capitales , para invertirlos en otros países.^Natural-
mente , lo s E s t a d o s e m p e z a r o n a d e s e m p e ñ a r su p a p e l en e s t a 
estrategia. Y así se vió como Inglaterra era dueña de la mayoría de los 
servicios públicos latinoamericanos, Francia de los ferrocarriles y del 
gas España, etc. 

Cuando se planteó la gran ascensión del capitalismo, resultó que 
la mayoría de los pa í se s del mundo no es taban en condiciones para 
soportar tan compleja y desenfrenada competición, que, en la mayoría 
de los casos, sería respaldada por las fuerzas armadas de las grandes 
potencias y que encubrían una dependencia económica. En los casos 
de Cuba y Puerto Rico, los procedimientos empleados fueron más tos-
cos; la ayuda norteamericana a la lucha cubana por la independencia 
( 1 8 9 5 - 1 8 9 8 ) s e t r a d u c e en u n a p s e u d o i n d e p e n d e n c i a c u y a 
Constitución tenía una adición (la Enmienda Platt) permit iendo la 
intervención estadounidense en numerosos casos; en la segunda mitad 
del siglo XIX, ya Estados Unidos dominaba el comercio con Cuba. 

1.a lucha por un nuevo reparto del mundo había comenzado. 

C u a n d o t e r m i n a b a el s i g lo X I X , la i m p o r t a n c i a del petróleo 
como fuente de riqueza ofreció nuevas perspectivas a los poderes in-
versores y sus Es tados , lo que no dejó de originar una seria rivalidad 
entre la S tandard Oil , nor teamer icana , y la Shell , ang loholandesa . 
Venezolanos y mexicanos sacaron pocas ganancias, como tampoco los 
bol ivianos del e s taño , que explotaban los e spaño le s y por tugueses 
viviendo en lujosos palacios europeos. 



4. LOS IMPERIOS COLONIALES 

^ 4 . 1 . E L I M P E R I O B R I T Á N I C O . S e c o m p o n e de territorios 
heterogéneos , repartidos por todo el mundo y adquiridos en distintas 
épocas. 

D u r a n t e el s ig lo X I X fué consol idando pos ic iones a lo largo de 
l a s p r i n c i p a l e s ru ta s c o m e r c i a l e s que , d e s d e E u r o p a , se dirigían a 
A m é r i c a del Sur , la India y China , que const i tuyen sus principales 
mercados . L a enorme expansión territorial se inician en Africa a par-
tir de 1882. El objetivo principal fué unir bajo dominio británico todas 
las tierras entre E l C a b o y El Cairo , E s en este año que Gran Bretaña 
o c u p a j o d o j E g i p t o (ya antes había adquir ido las accToñeregípcíasdel 
canal de Suez) , después su expansión seguirá hacia el Sur. 

E l núcleo fundamentaj^del^mperio b jüániy^f iré , durante mucho 
t jemjLQ^LaJ n di a , . p j inc j jpa 1 m e r c a d o de lo s p r o d u c t o s i n g l e s e s y 
proveedora de materias p r i m a s " 

E l j m p e n o ^ B r i t á n i c o entre 188Qy 1902 s e j n c r e m e n t a enJL4 mi-
l lones de K i lómetros cuadrados , ocupando el 20 por ciento d e l a su-
p e r f i c i e d e la t i e r r a , s o b r e la q u e v iv ía cas i la c u a r t a p a r t e de la 
población mundial. 

XJ^ El Imperio se completa con las colonias establecidas en las zonas 
^mplMas iTtorax iovaZjUanada . Australia , Nueva Zelanda y Sudáfrica. 

^y ¿ E s t o s territorios serán los prefer idos para la emigración británica^Su 
q" i d e n t i d a d cul tura l y económica con Inglaterra fac i l i ta el que se les 

K ^ i ^ ^ f e n c e d a j i n estatuto especial , con autonomía política y administrativa, 
$ m a n t e n i e n d o en común la pol í t ica exter ior y f inanciera , a d e m á s de 

e s t a r u n i d a s p o r u n a nTTsma"monarquía . R e c i b e n el n o m b r e de 
dominios. 

^ ^ É l I m p e r i o e s t a r á c o m p u e s t o p o r c o l o n i a s - c o m o N i g e r i a o 
Uganda-, a las que no se reconoce ningún tipo de derechos polít icos; 
porprotectorados -como Eg ip to o Sudán-, que conservan sus gobier-
nos^indígenas, aunque están ocupados por uiTejercito colonial , y los 
citados dominios. 

4.2. E L I M P E R I O C O L O N I A L F R A N C É S . Desde 1830 Francia 
había iniciado la conquista de ArgelTa.JDespués se apodera de Túnez, 
y hacia f i n e s de l s i g l o , del S a h a r a y de o t r a s r e g i o n e s de A f r i c a 
E c u a t o r i a l C a s i l lega a la guerra con Inglaterra por el dominio del 
Sudán, pero cede a cambio de que Inglaterra le permita adueñarse de 
M a r r u e c o s . E n A s í a , F r a n c i a c o n q u i s t a la I n d o c h i n a ( 1 8 8 7 y 
comprendía los terr i tor ios de l o q u e hoy son V i e t n a m , C a m b o y a y 
Laos , a d e m á s u n a p a r t e del r e i n o de S i a m , a c t u a l m e n t e T a i l a n -
dia),después de haber fracasado en su expedición a México. 

Una diferencia clara entre la política colonial de Francia y la de 
Inglaterra fué el-intento francés de asimilar a las aristocracias nativas 
y de i m p o n e r en l a s c o l o n i a s lo s m o d e l o s de la a d m i n i s t r a c i ó n 

l í é ñ t i ^ l i s U y l ^ h ^ as imi lac ión cultural de los l l amados 
" f ranceses de c o l o r " ni s i q u i e r a s e r á a c e p t a d a por los r a d i c a l e s y 
socialistas, cuyos ataques al colonialismo estaban dirigidos más bien a 
h u m a n i z a r s u s m é t o d o s q u e a t e r m i n a r c o n e s t e s i s t e m a d e 
explotación. 

a O 
1 4 .3. E L C O L O N I A L I S M O A L E M A N . Una vez conso l idada la 

unificación imperial de Alemania, este país también se lanza a la con-
quista de colonias (1884, bajo el gobierno de Bismarck) , pero se en-
cuentra con que los territorios más ricos ya están repartidos. Durante 
los años 1884 y 1885 establece protectorados en Africa del Sudoeste -
Namibia- C a m e r ú n , T o g o , d ive r sa s i s las del Pac í f i co y la l l amada 
Africa Oriental , que complementará en 1899 con la compra a España 
de algunas islas del Pacífico -Marianas, Carolinas y Paláu-, además de 



o c u p a r por la f u e r z a la c iudad china de Ts ing tao , que le permitirá 
estar presente en el gran mercado^ de este país. 

Italia, Bélgica, España , Portugal y Holanda también se lanzaron 
a colonizar. 

4 .4 . E S T A D O S U N I D O S UNA GRAN POTENCIA. E n 186?, los 
E s t a d o s Unidos compran el territorio de Alaska al gobierno ruso. En 
1898 ocupan las islas Hawaii, con lo que crean una base para transfor-
m a r el O c é a n o P a c í f i c o en un " l ago a m e r i c a n o " , c o m o pretendía 
T e o d o r o R o o s e v e l t . Durante la guerra de l iberación de C u b a hace 
explosión un acorazado norteamericano anclado frente a L a Habana. 
L o s E s t a d o s U n i d o s d e c l a r a n la g u e r r a a E s p a ñ a , 1 a d e r ro t an y se 
a p o d e r a n d e P u e r t o R i c o y de las F i l ip inas . C u b a obt iene su inde-
pendencia, pero limitada por la "Enmienda Platt" que da a los_Estados 
U n i d o s el d e r e c h o d e i n t e r v e n i r en su s a s u n t o s i n t e r n o s ; esta 
d i s p o s i c i ó n es a b o l i d a en el p e r í o d o de g o b i e r n o de F r a n k l i n D. 
Roosevelt (1901-1909), de acuerdo con su política de buena vecindad. 

A partir de 1821 aproximadamente , y cada vez más desde el fin 
de la G u e r r a de Sece s ión , los E s t a d o s Unidos intervinieron en los 
asuntos latinoamericanos. Se oponen con cierta frecuencia a las inter-
venciones europeas , pero l legan ellos mismos a la ocupación militar 
en muchos casos. 

La creciente industria latinoamericana lleva a este país a aplicar 
u n a p o l í t i c a d e expansión económica p a r a a s e g u r a r s e m e r c a d o s 
fuentes de materias primas. Sobre todo a partir de la Primera Guerra 
M u n d i a l , l o s E s t a d o s U n i d o s l l egan a s e r d e c I d l d á m e n t e ^ T p a í s 
capitalista más potente e importanté del m u n d o " 

CON T M M - . 
5. EL IMPACTO COLONIAL EN LOS PUEBLOS DOMINADOS. 

El co lonia l i smo les sirvió a las potencias europea s para evitar 
confl ictos soc i a l e s internos , para mantener un r i tmo a c e l e r a d o de 
desarrollo industrial y para evitar la agudización de crisis cíclicas del 
capitalismo -al menos hasta 1929. 

En los p u e b l o s o c u p a d o s por los e u r o p e o s el c o l o n i a l i s m o 
influyó dec i s ivamente al poner en contacto dos c ivi l izaciones muy 
diferentes entre sí; pronto se difunden los conocimientos técnicos e 
ideológicos que v a n a conducir al proceso de emancipación. Así es, in-
dependientemente del s a q u e o a que sometieron los recursos de sus 
colonias los europeos provocaron involuntariamente las condiciones 
necesarias para la revolución y la independencia en la mayor parte de 
los países de Africa y Asia. 

Las violencias y las rapiñas de los colonialistas blancos sirvieron 
para destruir las estructurasTociales arcaicas de muchos países, intro-
duciendo una administración más ef icaz y moderna ydifimdIendo~er~ 
capi ta l i smo en p u e b l o s que ni s iquiera conocían la agr icultura . La 
inversión de capitales sólo era rentable si se podían crear industrias 
en las colonias, reclutando allí mismo la mano de obra, haciendo por 
e l l o n e c e s a r i a l a d i f u s i ó n d e c o n o c i m i e n t o s y t é c n i c a s q u e 
contribuirán a sentar las bases de la independencia nacional de las 
colonias. Lo mismo sucedió con las ¡deas políticas. 

El colonialismo, paradój icamente, sirvió de vehículo a las ¡deas 
que lo iban a destruir. 

O 
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UNIDAD 4. 

LAS DOS GRANDES GUERRAS. 

INTRODUCCIÓN. 

La expansión del capitalismo y el desarrollo posterior de la fase 
imperialista en el mundo propiciará que las grandes potencias entren 
en conflicto, debido a los territorios conquistados: Inglaterra, Francia, 
Estados Unidos y Alemania han desarrollado fuertes economías y bus-
can e x p a n d e r s e , sus r iva l idades d e s e n c a d e n a n la Pr imera G u e r r a 
Mundial. Pero los problemas desgraciadamente no terminan con los 
tratados de Paz de 1919 y pos te r iormente en 1939, deb ido a causas 
similares una nueva Guerra (de mayores proporciones) , se desatará . 
Los e f e c t o s d e s v a s t a d o r e s de é s t a ú l t ima p l a n t e a r á n una ser ie de 
modif icaciones en las es tructuras soc ia le s y económicas de todo el 
mundo. 

Al término de esta unidad el alumno: 



OBJETIVO PARTICULAR. 

Concerá las causas, desarrol lo y consecuencias de las dos Gran-
des guerras, así como los sucesos que acontecieron e n el período entre 
ambas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.- Expl icar los principales aspectos de la Primera Guerra Mun 
dial. 

a. Causas. 

b. Bandos rivales. 

c. Desarrollo del conflicto. 

d. Períodos de la guerra. 

e. "Catorce Puntos" de Wilson. 

2.- Explicar las resoluciones del Tratado de Versalles. 

3.- Mencionar los acontecimientos importantes durante la época 
entre las dos guerras. 

4.- Describir el surgimiento del los movimientos fascistas. 

5.- Explicar los principales aspectos de la Segunda Guerra Mun-
dial. 

a. Causas. 

b. Formación de los bloques. 

c. Fases de la guerra. 

6.- Esp l icar los sucesos que llevan al lanzamiento de la bomba 
atómica. 

PROCEDIMIENTO. 

OBJETIVOS 
1 Y 2 Lee la parte que corresponde a la I a Guerra y subraya 

los siguientes conceptos: Entente, Triple Alianza (1-1); 
archiduque de Austria, guerra de movimiento, 
posiciones, ofensiva alemana y contraofensiva (1.2); 
"Catorce puntos" (1.4); Tratado de Versalles (2) 

Elabora un cuadro sinóptico desarrollando los concep-
tos que se anotan: 



Materias primas 

1Q Guerra Mundial 

1914-1918 

O B J E T I V O 
3. Local iza y subraya los acontecimientos que se señalan, elabora 

una lista de ellos: aparición del socialismo, regímenes fascistas, 
crisis económica, reorganización política, movimientos obreros, 
nuevos países, innovaciones técnicas. 

O B J E T I V O 
4. Subraya y escribe los enunciados en que se haga referencia al 

f a sc i smo, su ideología e implementación en Italia y Alemania 
principalmente; anota fecha y personaje clave en cada caso. 

O B J E T I V O S 
5 Y 6. Al igua l que en el ob je t ivo 1, e l a b o r a con los d a t o s de la 2a 

Guerra un cuadro donde esquematices las principales ideas . . 

1. Causas S Bloques 
\ T? Í\7íl1¡á 

2. Conflicto 

Rivalidad Económicar^^ rivales 

Pretexto 

Fecha de inicio 

Períodos 

^ 1 9 1 8 "Catorce Puntos" 

3. Política hacia la Paz 

1919 Tratado de Ver-
cjIIAC 

\ 

REQUISITO. 

Son impor tante s la par t ic ipac ión en c la se y la e l aborac ión de 
todas las actividades que se señalan para cada objetivo. 

CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 5. 

1.- ¿ E n qué consiste el imperialismo económico? 

2.- ¿ Q u é países se alian a la Entente? 

3.- ¿ Q u é países pertenecieron a la Triple Alianza? 

4.- ¿Quién es el presidente que proclama los "Catorce puntos"? 

5.- ¿ Q u é país resultó más afectado con el Tratado de Versalles? 

6.- ¿ E n q u é año se da la cr i s i s e c o n ó m i c a más f u e r t e de e s te 
siglo? 

7.- ¿ Q u é es el fascismo? 

8.- ¿Cuál es el país que adopta primeramente el fascismo? 

9.- ¿ Q u e nombre toma el fascismo en Alemania? 

10.- ¿ Q u é países integran el E je durante la 2 f Guerra Mundial? 

11.- ¿ Q u é países forman el bloque llamado "los aliados"? 



12.- ¿ E n qué año se integra E . U . a la 2 a Guerra? 

13.- ¿Por qué fueron lanzadas las bombas atómicas en J a p ó n ? 

14.- ¿ E n qué año finaliza la 2 a Guerra Mundial? 

LAS DOS GRANDES GUERRAS 

1. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
_ 

1 .1 . L A S C A U S A S . D e s d e f i n e s de l s i g l o X I X s e h a b í a n 
agudizado las contradicciones entre las grandes potencias. Cada una 
de e l l a s t r a t a b a de a d u e ñ a r s e de las f u e n t e s de m a t e r i a s p r i m a s 
(localizadas en gran parte en los países tropicales) , de ensanchar los 
mercados para sus productos y de contar con áreas donde invertir ven-
tajosamente. Inglaterra y Francia tenían el predominio en este sen-
t ido. D e s d e su u n i f i c a c i ó n e s t a t a l ( 1 8 7 1 ) , A l e m a n i a s e h a b í a 
desarrollado como fuerte competidora de ellas. No pudo apoderarse 
de colonias comparab le s por su extensión y r iqueza a las inglesas y 
francesas, pero su comercio llegó a ser muy poderoso . Su expansión 
económica chocaba con los intereses de las potencias ya establecidas. 

Había otras numerosas fuentes menores de conflictos: Austria, 
Rusia e Inglaterra querían incrementar su influencia en los Balcanes, 
pugnando por el dominio de los Es t rechos ( B ó s f o r o y D a r d a n e l o s ) 
que p e r t e n e c í a n al d e c a d e n t e I m p e r i o T u r c o , F r a n c i a d e s e a b a 
recuperar a Alsacia y Lorena ; Servia, apoyada por Rusia , ejercía in-
fluencia sobre Bosnia y Herzegovina, anexadas en 1908 por Austria. 
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A partir de 1904, Inglaterra y Francia dejan en segundo lugar sus 
r i v a l i d a d e s y s e a l i an en la " E n t e n t e Y a la q u e p ronto se adhiere 

" ¿JBoisia; Alemania , Austria-Hungría e Italia forman la "Triple Alianza 
o " P o t e n c i a s C e n t r a l e s " (por o c u p a r el centro de E u r o p a ) . As í se 
presentan los campos rivales para la gran conflagración militar. 

C o m o e s lóg ico , los gob ie rnos de a m b o s b a n d o s buscaban las 
condiciones más ventajosas para su participación en el conflicto. Las 
Potencias Centrales se consideraban preparadas ya en 1914, mientras 
l a E n t e n t e ( s o b r e t o d o R u s i a ) t o d a v í a e s t a b a e m p e ñ a d a en una 
r e o r g a n i z a c i ó n mil i tar . E s t o expl ica en gran parte sus dist intas ac-
titudes cuando el asesinato de Sarajevo. 

W ^ f a ^ v - v - W J : ' I 

1.2 E L CONFLICTO. El pretexto para el estallido de la luchase 
dá con en el asesinato del archiduque de Austria en Sarajevo, capital 
de Bosn ia , en jun io de 1914. Austr ia cons idera hacer responsablea 
Servia, y le exige, de hecho, la renuncia a su soberanía . La respuesta 
es conciliadora, pero Austria, apoyada ya por Alemania, no la acepta e 
inicia la guerra a fines de julio. Estalla la lucha general; se suceden las 
d e c l a r a c i o n e s de guerra y al p o c o t iempo ésta se ext iende a todo el 
Continente. Por un lado se encuentran Francia, Inglaterra, Rusia, Ser 
y i a , B é l g i c a y o t r o s . I t a l i a se p r o c l a m a n e u t r a l y l a s Potencias 
C e n t r a l e s s e r e d u c e n a A u s t r i a - H u n g r í a , A l e m a n i a , B u l g a r i a 
Turquía. 

T o d a s las potencias habían pensado en una guerra que duraría 
unos cuantos meses. Sin embargo, la lucha se prolonga durante más de 
c u a t r o a ñ o s , y p r e s e n t a una c o m b i n a c i ó n muy in tensa , nueva en 
muchos aspectos, de elementos militares, políticos y económicos. 

L a G r a n Guerra duró cuatro años, que los tratadistas militares 
dividen en tres períodos: en los primeros meses guerra de movimien-
tos; g u e r r a de posiciones o tr incheras en los tres años s iguientes , 

b ) 

ofensiva alemana y contraofensiva al iada que, en el plazo de catorce 
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ticipan directamente de las inquietudes generales : se debilita en im-
portante medida su tradicional sumisión. Poco a poco van creándose 
nuevas condiciones revolucionarias, que se manifiestan activamente 
en el último período del conflicto, y en los años siguientes. 



1 . 4 . L A P O L Í T I C A I N T E R N A C I O N A L . L a s operac iones 
m i l i t a r e s se ven a c o m p a ñ a d a s de m ú l t i p l e s a c c i o n e s y m a n i o b r é 
d ip lomát icas . Des t aca el ofrecimiento de paz de Alemania en 1916 
que no especifica las condiciones pero que deja entre ver que este país 
pre tende real izar importantes anexiones , ya que se cons idera triun 
fador . L a Entente rechaza totalmente estas pretensiones . Hay otros 
intentos de llegar a un acuerdo, que fracasan porque ambos lados con-
sideran que pueden llegar a soluciones mucho más ventajosas. Wilson, 
p r e s i d e n t e de E s t a d o s U n i d o s , p r o c l a m a a pr inc ip ios de 1918 sir* 
"Catorce Puntos", que piden la abolición de la diplomacia secreta, h 
l ibertad de los mares y el libre comercio, el arreglo libre e imparcial 
de los problemas coloniales (sin establecer la autodeterminación para 
los pueblos sujetos), la restauración de los países europeos ocupados, 
y la organización de una Sociedad de Naciones. Estos puntos, presen 
tados como de interés general , facilitaban la expansión comercial de 
Estados Unidos. 

2. LOS TRATADOS DE PAZ 

En 1919 se firman los convenios que ponen fin a la Guerra Mun-
dial . Inglaterra ha obtenido ya lo que deseaba (anulación de la com-
p e t e n c i a a l e m a n a ) , m i e n t r a s q u e F r a n c i a q u i e r e f u e r t e s 
indemnizac iones y un debi l i t amiento permanente de Alemania . El 
Tra tado de Versa l les quita a ésta sus colonias, que se reparten entre 
los vencedores . Se reduce su e jército a 10,000 hombres , y pierde al-
gunas de sus provinicas. El Imperio Austro- Húngaro se desintegra, y 
se forman varios países nuevos constituidos en parte o totalmente con 
los res tos de aquél : Checos lovaqu ia y Yugos lav ia . Lo s t ratados que 
dan f in a la G u e r r a de 1914-1918, que había a r r o j a d o un s a ldo de 

aprox imadamente 10 m i l l o n e s de m u e r t o s s o l a m e n t e en E u r o p a , 
además de numerosos heridos y de una enorme destrucción de bienes, 
no logran establecer una paz auténtica. 

E fec t ivamente los t ratados de paz no fueron fáci les ; [as poten-
cias vencedoras no estaban de acuerdo entre sí sobre el reparto de los 
t e r r i t o r i o s a m p u t a d o s d e l o s p e r d e d o r e s y s o b r e el d e s t i n o d e 
Alemania. Si Francia pretendía el desmembramiento de su enemiga 
secular. Gran Bretaña y Estados Unidos veían ya la necesidad de con-
servarla como nación fuerte (a Alemania) para hacer de ella una for-
taleza c o n t r a el c o m u n i s m o , t e s i s q u e se r e p e t i r í a al f ina l de la 
Segunda Guerra Mundial. Después de la difícil conferencia de París 
entre los vencedores, el tratado de Versalles decidió el reparto de te-
rritorios y colonias de Alemania , redujo su ejército y fué obl igada a 
pagar indemnizaciones de guerra a los aliados. 

Todo este arbitraje entre diferentes puntos de vista fué impuesto 
por el pres idente de Es tados Unidos , Wilson, que animó también la 
creación de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s - a n t e c e d e n t e de la O .N .U . - , 
aparentemente igualitaria y amistosa, pero considerada como un ins-
trumento para asegurar la configuración europea f i jada en el Tratado 
de Versalles. 

La Guerra no había terminado con las contradicciones, sino que 
había creado otras nuevas. 
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3. LA ÉPOCA ENTRE LAS DOS GUERRAS. 

E l per íodo entre las dos guerras mundiales se caracteriza por su 
gran agitación. S i la época de 1870 a 1914 había s ido de tranquilidad, 
de expansión más o menos pacífica del s istema capitalista por todo el 
mundo, e s t a ca lma de saparece y es sust i tuida por fuer tes luchas so-
ciales y nacionales. Se advierte un relajamiento de las costumbres, que 
en parte es el resultado de la sed de vivir, reacción a los sufrimientos 
de la guerra , y en parte expresa la búsqueda de nuevas normas a qué 
sujetar la vida humana. En una extensa región del mundo, en Rusia, 
nace en 1917 una nueva forma de organización social, el socialismo, 
que se consolida en medio de grandes luchas y dificultades. 

Hay un per íodo de graves inquietudes políticas que, en muchos 
c a s o s , l l e g a n a s i t u a c i o n e s r e v o l u c i o n a r i a s . E n a l g u n o s países 
(Hungría 1920, Italia 1922; otros) llegan al poder regímenes fascistas 
o semi fasc i s ta s , que reprimen violentamente las manifestaciones de 
deseos de cambio. En otros, que conservan las forma democráticas, se 
p r o d u c e una a l ianza de las fuerzas conservadoras que, junto con el 
m e j o r a m i e n t o de la s i tuación económica durante el pe r íodo 1924-
1928, conduce a una estabilización temporal de la situación política y 
s o c i a l . L a c r i s i s q u e se i n i c i a en 1 9 2 9 , y q u e p r o v o c a amplia 
desocupac ión y miseria, acentúa de nuevo los conflictos. Las fuerzas 
conservadoras a lemanas implantan el fascismo (1933) para reprimir 
las tendencias revolucionarias populares. En las democracias occiden-
tales tradicionales se libran grandes luchas públicas, sin llegar a una 
transformación profunda de la sociedad. Los gobiernos intervienen en 
d i s t i n t a s f o r m a s en la e c o n o m í a , p a r a a n i m a r l a y c o m b a t i r la 
desocupación, con un éxito sólo parcial. 

L a organización política de Europa se había modificado profun-j 
d a m e n t e . V a r i a s monarqu ía s habían ca ído , s i endo sus t i tu idas por 

repúbl icas . D e s a p a r e c e n a s í l a s c a s a s r e i n a n t e s de los R o m a n o v 
(Rusia), los Hohenzol lern (Alemania ) , los Hasburgo (Austr ia ) y los 
Otomanos ( T u r q u í a ) . Se c o n s i d e r a casi s in d i scus ión ya, que toda 
soberanía r a d i c a en e l p u e b l o , y q u e los g o b i e r n o s repre sentan (o 
pretenden representar) a éste. Se implanta el voto universal, y se con-
cede, en muchás párteselos derechos ciudadanos de la mujer. 

La mayoría de los países reconoce el derecho de organización en 
sindicatos y realizar huelgas^ Se aprueba la j o r n a d a 4 e trabajo de ocho 
hp_ras. El movimiento obrero, de creciente importancia, está agrupado 
fundamentalmente en dos grandes tendencias: la representada por la 
reorganizada Segunda Internacional^ socia l-demócrata , reformista , 
que abandona en muchos casos sus anteriores principios marxistas y 
renuncia a la implantación del socialismo, y la Tercera Internacional, 
comunista, revo luc ionar ia , f u n d a d a en 1919, y que lucha d irecta y 
francamente por la abolición del régimen capitalista. 

Muchas veces combaten encarn izadamente entre sí e s tas dos 
tendencias del movimiento proletario. Existen además organizaciones 
obreras de otras tendencias, pero su importancia es mucho menor. 

. Después de la Primera Guerra Mundial se forman varios países 
nuevos en Europa : Polonia, Checoslovaquia , Yugoslavia , Finlandia, 

.Hungría. Países Bált icos (Estonia , Letonia y Lituania) . La dificultad 
de trazar fronteras que coincidan con los límites lingüísticos y con los 
intereses económicos hace que es tas ent idades , f o r m a d a s sobre la 
base de antiguas naciones o de Es tados medievales , sean fuentes de 
conflictos constantes. 

Se r e a l i z a n i m p o r t a n t e s i n n o v a c i o n e s t é c n i c a s ; d e s t a c a n la 
amplia difusión del motor eléctrico y de gasolina. El desarrollo de Es-
tados Unidos y la renovación industrial de Alemania, permiten a estos 
dos países ser los principales beneficiarios de los avances técnicos. L a 



e x t e n s i ó n d e l a^grensad ia r i ay ,SQbre t o 4 o ^ ^ l a ^ r a 4 i ^ r m o d i f i c a l a s 

c o m u n i c a c i o n e s d e m a s a s ^ p e r m i t e una mayor d i fu s ión de los con-
ocimientos y de las idéase lo que es aprovechado principalmente por 
quienes controlan estos medios de difusión, es decir, sus dueños, los 
grandes anunciantes y los gobiernos. 

L a s cr i s i s e c o n ó m i c a s , que ya se habían p r e s e n t a d o anterior-
m e n t e con c i e r t a f r e c u e n c i a , s e a g u d i z a n mucho en e s t e período. 
D e s p ú e s d e la g u e r r a hay una r e a n i m a c i ó n del m e r c a d o , p e r o se 
presentan graves dificultades por 1922. Despúes de un ligero auge (en 
que apenas se rebasa la producción de 1913) estalla la crisis de 1929. 
L a poblac ión no estaba en condiciones de absorber la producción, lo 
que l levó a la para l izac ión de las industr ias y, con ello, a una mayor 
m i s e r i a , a m e n o r c a p a c i d a d de c o m p r a . L a p r o d u c c i ó n industrial 
disminuyó en aproximadamente 40 por ciento, y hubo de 30 a 40 mi-
l lones d e t r a b a j a d o r e s d e s o c u p a d o s , s u f r i e n d o miser ia . E s apenas 
hasta 1932 cuando se reanima algo el comercio internacional. 

Sin embargo, sigue subsistiendo una situación de depresión hasta 
el principio de la Segunda Guerra Mundial. 

_ j \ l g u n a ^ c a u s a s de la crisis económica: la l e ra . Guerra Mundial 

ven ía d i s f r u t a n d o . H a s t a e n t o n c e s el s i s t e m a m o n e t a r i o se había 
b a s a d o en la convertibilidad (pos ib i l idad de que una moneda pueda 
se r c a m b i a d a p o r o t ra o p o r o r o ) de las m o n e d a s en o r o , conver-
t i b i l i d a d q u e q u e d ó s u p r i m i d a d u r a n t e la c o n t i e n d a . C u a n d o al 
f inal izar és ta , los pa í ses intentaron volver a la situación anterior , el 
panorama económico había cambiado substancialmente: lasjnoftedas 
de los países vencidos habían sufrido una profunda depresión, y otro 
tanto ocurrió con las de algunos de l o s vencedores tras la ruptura, en 
1919 de la solidaridad financiera establecida entre ellos. 

El desconc ier to se v ió incrementado por el vas to movimiento 
especulativo de quienes se dedicaron a comprar monedas depreciadas 
a la espera de que, vuelta la normalidad, recuperasen su paridad (can-
tidad de oro fino, o de unidades monetarias de otro país, que pueden 
comprarse con una unidad monetaria nacional) anterior. Sin embargo, 
tal esperanza se vería pronto frustrada , pues E u r o p a se encontraba 
empobrecida y el centro de actividad económica se había tras ladado 
de Londres a Nueva York. 

Las consecuencias de la Depresión iban a transformar la paz del 
mundo. 

4. LOS MOVIMIENTOS FASCISTAS. 

Frente a las crecientes exigencias de los movimientos obreros de 
n u m e r o s o s p a í s e s , q u e m u c h a s v e c e s l l e g a n a l u c h a r p o r el es-
tablecimiento del social ismo, y cuya fuerza aumenta conside-
rablemente, sobre todo en los períodos de graves crisis económicas , 
los c írculos m á s r e a c c i o n a r i o s ape l an a los movimientos fa sc i s tas . 
Estos son dirigidos, en lo fundamental, por sectores del gran capital y 
de terratenientes , t emerosos de perder su s i tuación privi legiada, y 
logran el apoyo de considerables capas de pequeños propietarios de la 
ciudad y del campo, mediante su demagog ia y sus p romesa s que no 
tienen intención ni capacidad de cumplir. Rechazan, por medio de la 

^ioJs j ic ia^toda discusión racional y ensalzan vaioreTqüg"ge3áran fun-
damentales y fuera de discusión, que consagran s iempreT de alguna 
m a n e r a , e l r e f o r z a m i e n t o d e r e l a c i o n e s d e p r i v i l e g i o y d e 

k subordinación; procuran destruir toda organización popular inde-
pendiente. La principal oposición a estos movimientos (y a sus gobier-
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nos, en su ca so ) es real izada por los part idos obreros , sobre todo por 
los comunistas y los socialistas. 

E l fascismo es básicamente una doctrina fundada en el ejercicio 
del poder mediante un par t ido único, la exaltación nac ional i s ta y la 
organización corporativa. 

• — " n _ I I I 1 1 1 n ^ } 

4.1.ITALIA E l pr imer pa í s en que se e s t a b l e c e un régimen de 
es te t ipo es Italia. Había ahí una gran intranquilidad social, manifes-
tada en numerosa s huelgas y otros movimientos.JELpartido fascista, 
e n c a b e z a d o p o r Beni to Musso l in i , e x - s o c i a j i s t a , s e a p o d e r a n el 
gQbiernoen~t922TEncinco años se transforma en part ido único r4js-
uelve los s indicatos y organiza al Es tado corporativo, que no se basa 
en la re-presentación popular, sino en las asociaciones profesionales o 
de producción, dominadas por los propietar ios de las industrias y de 
las haciendas. y ' - ^ 1 0 

A J 
El fascismo italiano pretende revivir la grandeza del antiguo im-

per io dé R o m a . E n su expansionismo, átac:a v conquista Abis inia en 
- 4 £ 3 5 x A l b a n i a en 1939. »Realiza e s fuerzos por obtener una posicíM 
de predominio en el Mediterráneo. 

4.2. ALEMANIA A f ines de 1918 e s t a l l a una revoluc ión, que 
p r o c l a m a la R e p ú b l i c a y es tablece muchos derechos democráticos, 
pero no modif ica las relaciones de propiedad en Alemania. Después 
de un período de auge económico sobreviene la crisis de 1929-32, que 
arroja a la desocupación a más de la tercera parte de los trabajadores 
a l emanes . L a s i tuación de miseria engendra el deseo popular de un 
c a m b i o d e c i s i v o en la s i t u a c i ó n . E l Partido_NACÍxmaLS.ocialista 
( "naz i " ) , e n c a b e z a d o p o r Adol fo Hit ler , p romete transformaciones 
radicales y agita aprovechando el espíritu revanchista y militarista 
seguía existiendo en e l pueblo alemán. El gobierno, a su vez, lleva unal 
pol í t ica de descargar el peso principal de la crisis económica en los 
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obreros, y reprime las organizaciones de lucha de éstos . Así , bajo la 
dirección de las capas más conservadoras del país, llegan los nazis al 
gp¿©*-en-1933, a n u l a n p r o n t o la c o n s t i t u c i ó n y r e p r i m e n con la 
máxima violencia cualquier oposición. 

Su programa se fundaba en gran parte en la "teoría racial", total-
mpnt^anticientíficaT que proclama la superioridad de la (inexistente) 
f a z T a í e m a n a : d e c l a r a r a c i a l m e i í t ^ r f f i K S o r e s a lo s j u d í o s , a l o s 

'píebloTde color y, sobre todo, a los provenientes de mezclas de razas 
(el alemán mismo, como todos los pueblos cultos de la actualidad, es 
el producto de muchas razas) . La función de la discriminación racial 

^consistía en desviar la atención de las masas de sus problemas reales. 

E l g o b i e r n o n a z i p o n e en v i g o r u n a r á p i d a p o l í t i c a d e 
remilHarización* L a producción de~anñamentos, la constitución de un 
e j é rc i to n u m e r o s o y la c o n s t r u c c i ó n d e o b r a s d e i m p o r t a n c i a 
estratégica (sobre todo carreteras) acaban con el desempleo y crean 
una sensación de mejor ía en ciertos sectores populares , impulsada 
hábilmente por una propaganda bien d i r i g i d a ^ j í ^ r o h i b e n todos los 
partidos políticos con excepción del gobernante ; los s indicatos son 

^sometidos a l iña organización central, dirigida por representantes de 
grandes empresar ios . T o d a la vida de la nación es orientada hacia la 
preparac ión desuna n ü ^ v ^ i T é f r a n ^ J ^ e ^ r a t a , c o m o lo a f i r m a el 
gobiérño'nazi, de lograr la anulación de los tratados de 1919, sino de 
redistribuir al mundo. 

4.3. ESPAÑA. En 1921, una votación arrolladora había impuesto 
^ R e p ú b l i c a , Esta inició algunas reformas democráticas, y en 1936Tos-
sectores más reaccionarios desataron una revuelta contra el gobierno 
legítimo. L a guerra civil duró hasta 1939 cuando tr iunfaron los su-

^blevados, que c o n t a b a n ^ o a e l a p o y o a r m a d o de Alemania e Ital ia . 
Vo lunta r io s de muchos p a í s e s cons t i tuyeron la s " b r i g a d a s inter-
nacionales" que lucharon a favor de la República. El Estado español, a 



partir de 1939, t iene una estructura parecida a la corporativa del fas-
c i s m o . S u j e f e , F r a n c i s c o Franco , d e c l a r a la m o n a r q u í a tiempo 
después de l a Segunda Guerra Mundial, pero no entrega el poder. 

4 . 4 J Í A P Ó N , S e producen ahí movimientos revolucionarios en 
1918-23; de spués se les suprime violentamente , y el J a p ó n prosigue 
una po l í t i ca expans ionis ta , invade Manchuria y crea al l í un Estado 
satél i te , Manchuko. Poster iormente ocupa una parte importante de 
Chinare^ra-gu&rray no deelarada,-se funde más tarde co iü¿Segunda 
Guerra Mundial, cuando Japón ataca a los Estados Unidos. 

habían s ido p e r j u d i c a d o s por la Paz de Versajj&s.; aque l lo s que no 
-gfsponíaTfd e mu c r o m a r a l u pera ríáTcTis i s d e 1929, y c uy o ssTsTeryaT 
políticos teñíañTen común la característica de ser totalitarios. A estos 

^faetores^se irán uniendo oü^"enTre~t93b y 1541 inclusive, tales como 
el acuerdo sobre cómo se repartirán las zonas de influencia después 
de su triunfo y los pactos sobre las condiciones de la estrategia militar 
en la lucha. 

n e l _ r e p a r t o de l m u n d o s e i r í a n p o n i e n d o d e a c u e r d o de_ 
ñ e j j L p l o g r e s i v a , l l e g a n d o f ina lmente a un a c u e r d o c a s i t jotal : 

Alemania e j e rce r l a su inff iTencia-SQfóe^ y 
narte de la occidental ; Italia lo junja j s i lb^ eo; J apón, 
sobrrCITína, IndochinaYeTEcí f ico . 'p ì t ico . 

5. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Los tratados de paz que dieron fin a la Primera Guerra Mundial 
no dejaron contento a nadie. L o s veinte años posteriores a dicha con-
t i e n d a e s t á n l l e n o s d e l u c h a s e c o n ó m i c a s , s o c i a l e s y pol í t icas , 
nacionales e internacionales. 

Des tacan por una parte, las contradicciones entre las potencias 
de E u r o p a O c c i d e n t a l ; J a p ó n y E s t a d o s U n i d o s , por mantener su 
situación privilegiada o por lograr un nuevo reparto del mundo; y por 
otra, la hosti l idad del mundo capital i s ta contra la Unión Soviéticay 
las tendencias socialistas. A partir de 1933, con el ascenso del nazismo 
al poder en Alemania, se agudizan los enfrentamientos y la formación 
de los bloques, hasta que estalla el conflicto armado 

# ¡ r 
5.1. LA F O R M A C I Ó N D E L O S B L O Q U E S . E L E J E . La s con 

d ic iones p a r a la f o r m a c i ó n del b l o q u e B e r l í n - R o m a - T o k i o se dan 
d e s d e 1936, y p u e d e n c o n c r e t a r s e en tres f a c t o r e s : los p a í s e s qufr 

S^T-bOS-ALIADOS. El o j r o j ü o q u e ^ l que después formarían 
F r ^ H ^ y l n f l Y 4 s s 4 a 4 o s - U u L d o ^ 1 a Unión S o v i é t i c a ^ r a todo 
menos eso, pues ofrecía f isuras pürhJSTuatro cos tadosrLo único que 

Ae\ juOa-ftra. nn IgjTpr al e x p a n s i o n i s m o a l e m á n , p e r o su 'd i s t fn to 
régimen soc ia l p ronto p r o v o c a r á consecuenc ia s en las e s t r a teg i a s 
militares. 

Hasta antes de 1941r Es tados Unidos permanece en una estricta 
neutralidad. 

5 . 3 ^ X A S J A S E S D E J J L X ^ que la guerra comien-
za, hasta -1941 ̂ juifikLdenominarseJlgueix^ se 
circunscribe casi en su to ta l idad a E u r o p a ; a part ir de la s e g u n d a 
mitad de 1941 se convertirá en "mundial" con la entrada en la guerra 
de la Unión Soviética, Japón y Estados Unidos. 

Aunque los tratadistas militares y politólogos suelen hacer diver-
sas divisiones de la Gran guerra, casi t o d o s e s t á n de acuerdo enque^ 
son seis las fases más importantes de la misma: 
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l a . En la primera fase del conflicto armado, de 1939 a 1941, 
Alemania conquista casi todo el continente europeo: in-
vade Polonia, Dinamarca y Noruega, derrota a Francia y 
ataca a Inglaterra. L a Unión Soviética que había temido 
ser atacada por Alemania y sus aliados, f irma un tratado 
de no agresión con ella, que le permite disponer de dos 
años de preparación. 

2a. Comprende el período de junio a diciembre de 1941, gue 
s e C a r a c t e r i z a p o r el a t a q u e a l e m á n a Rusia*. E n los 
m e s e s an ter io re s a la invasión, las d ivergenc ias entre 
a m b o s p a í s e s s e h a b í a n a g u d i z a d o d e b i d o a la 
recuperación por parte soviética de una porción de terri-
to r io s que le p e r t e n e c í a n antes de la Pr imera Guerra 
M u n d i a l . A u n q u e la o f e n s i v a inicial de los alemanes 
tiene éxito, pos ter iormente jos ejércitos son rechazados 
y al l l e g a r el t e m i d o i n v i e r n o r u s o , s e p a x a i j z a n las 
o p e r a c t O n e s r ^ ^ ^ 

M 

3a. El per íodo que se inicia en diciembre de 19.41, significa 
lá extensión del conflicto a todo el mundo, con-eiataque 
j a p o n é s a E s t a d o s Unidos , hundiendo gran par-te~deJ.a 
flota norteamericana en Pearl Harbor. El conflicto entre 
Es tados Unidos y J apón ya se previa desde 1940, en que 
el J a p ó n c o m i e n z a su p o l í t i c a e x p a n s i o n i s t a por el 
Pacífico, aprovechándose de la situación de debilidad de 
Francia y Holanda. 

4a. Es ta fase abarca desde el invierno de !942-43 hasta junio 
de 1 9 4 4 j ma r e a l a d estruccfóñ~d eTFñíerafccei i t ra 1 del 
ejército a lemán; se inicia con la batalla de Stalingrado y 
termina antes del desembarco aliadoj^día "D") en Fran-
cia. 

5a. L a quinta fa se empieza con ̂ la invasión de los a l i a d o ^ a l 
desembarcar en Normandía el 6 de junio de 1944 y que 
a b r i r á el c a m i n o h a c i a A l e m a n i a ; c o n c l u y e con í a 
rendición de este país en mayo de 1945. 

6a. L a sexta y última fase va d e s d e J a ren^ció iul fuAlemania 
hasta la derrota de Japón, provocada principalmentejpor 
la explosión de dos bombas atómicas. 

E f e c t i v a m e n t e , en j u l i o de 1945, el p r e s i d e n t e d e J E s t a d o s 
U n j ^ i i i a r r y , ^ Cjemen 
AUlee (sn f f s n r de Churfthill) y José, StaUn~4e Rt*s+& acordaron envi ar 
un_ujtim á t uni_aLgobÍ€«io»4el.Jap.ón, exigiéndole la rendición im:on-
d i ejo na i so peiia~de a f r o m a r. u ñ a t e r r i b 1 e destrucción de.su país , A 
pesar de esta dura amenaza el J apón se negó a darse por vencido. Se 
decidió forzar a los japoneses a una rápida rendición bajo la amenaza 
de la bomba atómica, cuyo funcionamiento hacía poco habían logrado 
perfeccionar los científicos norteamericanos. 

En la mañana del 6 de agos to de 1945-fué l a n z a d a j t n a J m m b a 
atómicaL sobre la ciudad de Hirosh ima (equival ía a 20,000 toneladas 
de T.N.T.). Pocos días después, el p resi den te Xru ma n x x i g i <\ de j i ue v (> 
la rpnrh'ri/Sn HH Iflpflp y rnn)ft n t f Tl̂ ffTT-y ? hílíffrlfl filft IíIQ-
zada una sugnnria bomba atómiea, en ocasión s o b ¿ s J a c u j d a d de 
Nagasaki (9 de agosto de 1945). Cinco días después el Japón se óiadi^. 



6. LA POSTGUERRA. 

C o n el f in de la guerra , se modi f i can var ias f rontera s , aunque 
es tos cambios son legal izados hasta t iempo después . jLos más impor-
tantes son la re incorporac ión a la Unión Soviét ica de los territorios 
q u e é s t a h a b í a t e n d i ó q u e c e d e r a P o l o n i a d e s p u é s de la Primera 
Guerra Mundial (Estonia , Letonia y Lituania) , y el paso a este último 
país de zonas orientales de Alemania. 

L o s t re in ta a ñ o s q u e s iguen a la S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l se 
c a r a c t e r i z a n p o r p r o f u n d a s i n q u i e t u d e s s o c i a l e s , e c o n ó m i c a ^ 
pol í t icas ( se inicia la "guerra fría" entre Rus ia y E . U.) . La influencia 
de Europa en el mundo disminuye de modo notorio. AI mismo tiempo 
que se incrementa la relación entre todos los pueblos de la Tierra, se 
acentúan también las diferencias sociales. Aumenta poderosamente la 
producc ión industrial . Se plantea en una forma más clara que nunca 
a n t e s la d i syunt iva en t re un gran p r o g r e s o de la h u m a n i d a d , y su 
autodestrucción. 

7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ESTA GUERRA 
~ ~~~ —— r°r—r™" —--••* — - — ni, 3* 

La Segunda Guerra Mundial abarca a todo el globo.-La mayoría 
de los p a í s e s tomó parte del lado de uno y otro bloque de potencias. 
T o d a la Amér ica Lat ina, con excepción de Argentina que se mantuvo 
neutral hasta los último días en que se alió el bloque antifascista, es-

tuvo-de parte de las potencias al iadas. España ayudó al Eje . Las gran-
des p o t e n c i a s hicieron numerosas p romesa s de independencia a las 
colonias, para obtener el apoyo de los pueblos de éstas. 

Tienen importancia decisiva en esta guerra los medios altamente 
mecanizadas. L a aviación lograJIQ desarrol lo t remendo, en t ierra se 
emplean en g r a l T e i c a l a Tos Ta n q u e s , x l o s _ g j ¿ i ^ i t a ^ S £ ^ d e s p l a z a n 
rápidamente en veh ícu lo s m o t o r i z a d o s , F n ^ mguLiiAn^j j i^i^i ina 

~fprnz£uérra submarina v el bloque contra la Europa continental. Des-
tacan el invento del radar y de los cohetes. 

No hay una división tajante entre los combatientes y la población 
civil. La movilización total, impuesta por las necesidades industriales 
de la guerra, abarca a todos los pueblos en lucha. A su vez, los bom-
bardeos a f e c t a n p r o f u n d a m e n t e a l a s i n d u s t r i a s s i t u a d a s en la 
retaguardia de los p a í s e s en conf l ic to . C o b r a importanc ia extraor-
dinaria la guerra psicológica. Hay una profunda activación política de 
ampiias^masas populares en todo el mundo, que se expresa f n j a e x i -
gencia de castigar a los criminales de guerra, en el d e s e o de destruir 
jas condiciones que habían hecho posible al nazismo y su política ex-
pansionista_y, en el caso de las colonias , en su mayor lucha por su in-
dependencia. 

Al terminar el conf l i c to , y de a c u e r d o con lo p r e v i a m e n t e es-
tablecido y anunciado, se celebraron juicios internacionales contra los 
principales criminales de guerra. Algunos de éstos fueron condenados 
a muerte, otros a de terminadas penas, y en su mayoría fueron indul-
tados posteriormente. 

El número de muertos causados por la Segunda Guerra Mundial 
fué de aproximadamente 40 millones, además de una cantidad todavía 
mayor de heridos . L a s pérd idas mater ia les fueron rea lmente incon-
mesurables. 



EL SOCIALISMO Y LA 
REVOLUCIÓN RUSA. 

INTRODUCCIÓN. 

El socialismo es el otro sistema socioeconómico que existe en el 
mundo ( a d e m á s del c a p i t a l i s m o ) y q u e a d o p t a r o n muchos de los 
países, sobre todo después de la segunda guerra mundial. 

Pues bien, en esta unidad anal izaremos el proceso histórico del 
socialismo desde las primeras teorías socialistas que surgieron como 
una oposición a las contradicciones del capital ismo y que se conocen 
con el nombre de soc ia l i smo utópico por proponer so luc iones que 
nunca se llevaron a cabo, así como los principios fundamenta les del 
Socialismo Científico formulado por Marx Engels y que va a servir de 
inspiración para la implantación del socialismo en el mundo. 

Rev i saremos además la revolución rusa de 1917 que sirve para 
convertir a este país en el primer país social i s ta en en el mundo, las 
característ icas de la economía plani f icada en la U R S S así como los 
factores y elementos que la integran. 



OBJETIVO PARTICULAR DE LA UNIDAD. 

Comprender el p roceso histórico del socialismo, las causas del 
advenimiento de la Revolución Rusa y los factores que caracterizan la 
economía socialista. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
0a-

1.-/Definir el socialismo. 

Â ^ J 
2\- E x p l i c a r la a p a r i c i ó n y p r i n c i p a l e s i d e a s del soc ia l i smo 

utópico. 
3^/ Definir anarquismo y sus corrientes. 

4.- Explicar los conceptos básicos del socialismo científico. 

5.- Explicar los antecedentes y desarrollo de la Revolución rusa. 

6.- Menc ionar los a spec to s de la contrarrevolución y la nueva 
política rusa. 

8.- Distinguir los factores del socialismo. 

PROCEDIMIENTO: 

O B J E T I V O 
1. Escribe la definición textual y explícala con tus palabras, com-

prendiendo el concepto "propiedad pública". 

O B J E T I V O 
2. El concepto utopía suele aplicarse a una concepción imaginaria 

de un gobierno ideal , o a un proyecto cuya real ización es im-
posible. 

T o m a n d o en c u e n t a lo a n t e r i o r , e s c r i b e una l i s ta con los 
nombres de los representantes del socialismo utópico y su idea 
principal. 

O B J E T I V O 
3. El anarquismo es una teoría que surge en el siglo XIX , anota 

su definición textual y define también sus dos corrientes. 

Anarquismo 

(Proudhon, Bakunin) 

1.- Anarquismo individualista. 

2.- Anarcocomunismo. 

O B J E T I V O 
4. El s o c i a l i s m o c ient í f ico surge con la obra de Marx y Enge l s 

"Manifiesto Comunista" publicada en 1848. Esquematiza en un 
cuadro las principales ideas del mismo, tomando en cuentas sus 
aspectos: filosófico, social y económico. 



Subraya los s iguientes conceptos , te servirán para elaborar el 
e s q u e m a : marxismo, lucha de clases , proletar iado, burguesía, 
mercancía, plusvalía, socializar. 

O B J E T I V O 
5. Desarrolla los siguientes conceptos del cuadro. 

Abolición de la sevi-

dumbre 

Industialización 

Soviets 

Duma 

Revolución Rusa 

(1917) 

1.- Autrocracia zarista 

2.- L a revolución -Partido social 

-demócrata 

Mencheviques 

3.- Caída del zarismo 

Bolcheviques 

- Lenin. 

Sublevación -Lenin, 

Trosky, Stalin 

Congreso de los Soviets 

-Decretos: 

O B J E T I V O 
6. L a contrarrevolución es un movimiento que se desata principal-

mente por grupos que no deseaban la revolución ya que veían 
perderse sus privilegios. Por ello surge el l lamado "comunismo 

de guerra", define este concepto. 

O B J E T I V O 
7. Organiza la información sobre la economía socialista haciendo 

una lista de definiciones breves que expliquen principalmente 
la planificación soviética. 

O B J E T I V O 
8. E l a b o r a un c u a d r o s inópt ico de los f a c t o r e s del soc i a l i smo , 

desarrollando sus ideas principales. 

F A C T O R E S D E L SOCIALISMO. 

SALARIOS SIST. B A N C A R I O P R E C I O S C O M E R C I O I N T E R I O R . 

REQUISITO. 

Son requis i tos la part ic ipación en c lase y la e laborac ión de las 
actividades de lectura y escritura. 

A d e m á s investiga en que consiste la "perestroika" y coméntalo 
en clase. 



CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 6. 

1.- ¿Por qué surge el socialismo? 

2.- ¿Cuál es el antecedente directo del socialismo? 

3.- ¿Cuál fué la idea principal de Roberto Owen? 

4.- ¿ Q u é pedía Graco Babeuf? 

5.- ¿ Q u é eran los falansterios? 

6.- ¿ E n q u é s e b a s a la o r g a n i z a c i ó n de la s o c i e d a d s e g ú n el 
socialismo científico? 

7.- ¿Cuál es la clase dirigente del porvenir según Marx? 

8.- ¿ Q u é es la plusvalía? 

9.- ¿ E n qué consiste socializar? 

10.- ¿Quién dirigió la revolución rusa? 

11.- ¿ Q u é es el comunismo de guerra? 

12.- ¿ C u á l es el instrumento fundamental de gestión económica 
en Rus ia? 

13.- ¿ Q u i é n realiza la planificación en Rusia? 

EL SOCIALISMO Y LA 
REVOLUCIÓN RUSA. 

1. EL PROCESO HISTÓRICO DEL SOCIALISMO. 

El s o c i a l i s m o s u r g e c o m o un m e d i o p a r a hacer f r e n t e a las 
situaciones de miser ia ; de injusticia y de opres ión social que había 
desencadenado el c ap i t a l i smo . L a s pr imeras teor ía s f r a n c a m e n t e 
socialistas aparec ie ron a principios del s iglo X I X , como re spues ta 
lógica a las p r i m e r a s c o n t r a d i c c i o n e s y cr i s i s de la expans ión del 
capitalismo. La base del socialismo se encuentra en la denuncia de las 
desigualdades sociales por lo que promueve la eliminación del capital 
p r i v a d o . E l s o c i a l i s m o e s u n s i s t e m a de o r g a n i z a c i ó n s o c i a l y 
económico, b a s a d o en el principio de la propiedad públ ica de los 
instrumentos materiales de producción. 

Con el afán de resolver el "problema social" obrero, originado en 
la aparición del proletariado, surgen varias teorías que proclaman la 
necesidad de poner los nuevos sistemas de producción al servicio de la 
sociedad, como medida destinada a la supresión de las diferencias de 
clases sociales . T o d a s las ideas social istas quieren la abolición de la 
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propiedad privada sobre los medios de producción, y la implantación [ 
de la propiedad social, en diferentes formas. 

S O C I A L I S M O U T Ó P I C C V H a v p e n s a m i e n t o s d e tipo 
socialista desde épocas muy a n t i g u a s r t l antecedente directo de estas 
i d e o l o g í a s e s t á en T o m á s M o r o , canci l ler de E n r i q u e VII I . En su 
libro, Utopía, Moro describe una soc iedad feliz, basada en el trabajo 
de todos sus integrantes y en la propiedad colectiva de la tierra. Cam-
p a n e l l a , en L a c i u d a d de l So l , e x p o n e o t ro p r o y e c t o b e l l o , pero 
también irrealizable. ' 

Roberto 
Owen. A p r i n c i p i o s de l s i g l o X I X , e s t e i n d u s t r i a l inglés , 

preocupado por las malas condiciones en que vivían sus 
traba jadores , aplicó una ser ie de reformas en su propia 
empresa ; prohibió el trabajo a los menores de diez años, 
y les puso escuelas; redujo la jornada de trabajo; mejoró, 
en general, el nivel de vida de sus operarios. El resultado 
fué , para so rpre sa de todos , un aumento de las ganan-
cias. Owen trató de extender su sistema, pero fracasó. Se 
d e d i c ó e n t o n c e s a l a f u n d a c i ó n y p r o t e c c i ó n de 
cooperativas, pero no logró con ellas cambiar en lo fun-
damental la suerte de los trabajadores ingleses. A instan-
c ias suyas , los s ind ica to s ing le ses se o rgan izaron por 
poco tiempo en una gran unión, que lo eligió presidente. 
Posteriormente intervino en la creación de cooperativas 
en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Durante el gobierno jacobino , Graco Babeuf , al frente 
de la "Conjura de los Iguales", exigió la continuación de 
la revo luc ión y el r e p a r t o de la t ierra entre todos los 
campesinos. Caído Robespierre, Babeuf fue encarcelado 
y l i b e r a d o p o s t e r i o r m e n t e , s i g u i ó l u c h a n d o p o r la 

Babeuf. 

a b o l i c i ó n d e la p r o p i e d a d p r i v a d a ; f i n a l m e n t e , f u e 
decapitado en 1797. 

Saint-Simon.Este continuador de Babeuf sost iene que la monarquía 
d e b e a p o y a r s e en los " p r o d u c t o r e s más in te l igentes " , 
considera como tales a los obreros y a los industriales. 

E s t a idea , más que soc ia l i s ta , e s ant i feudal . S e le con-
sidera entre los pensadores del socialismo, porque exige 
la p l a n e a c i ó n nac ional de la e c o n o m í a , a favor de los 
p o b r e s y contra los "oc io sos " . Q u i e r e convencer a los 
propios nobles que resultarían perjudicados, que renun-
cien a sus privilegios. 

Fourier. Sus i d e a s son parec idas a las de Saint-Simon y a las de 
Owen. Pretende resolver los problemas, pidiendo que el 
E s t a d o o a lgún r i co ( p u s o a n u n c i o s s o l i c i t a n d o a tal 
f i l ántropo que nunca se pre sentó ) organizara grandes 
"falansterios", establecimientos que agruparían de 1000 a 
2 0 0 0 p e r s o n a s qu ienes vivirían en forma coopera t iva , 
bajo la protección y el impulso del Estado y desarrollan-
do el tipo de trabajo que más les agradara. 

Blanc. Su f ó r m u l a c o n s i s t e en l o s " t a l l e r e s n a c i o n a l e s " . 
empresas del Es tado que con la ayuda de éste vencerían 
en la competencia económica a la propiedad privada. 

T o d a s las i d e o l o g í a s a n t e r i o r e s , c o n o c i d a s c o m o s o c i a l i s m o 
utópico tienen varias características comunes: todas hablan de las con-
t rad icc iones e n t r e la c l a s e t r a b a j a d o r a , p o b r e y e x p l o t a d a , y la 
cap i ta l i s ta . T o d o s q u i e r e n r e s o l v e r el p r o b l e m a , i m p l a n t a d o la 
propiedad social . Para lograr lo , ape lan a la "buena voluntad"de los 
gobiernos y de la clase rica, es por eso que no prosperan. 



1.2. E L A N A R Q U I S M O . L a doctr ina central de los anarquistas 
propugna la abso luta l ibertad del individuo y la abolición del Estado 
y de l a p r o p i e d a d p r i v a d a . P r o u d h o n es el más i m p o r t a n t e de los 
t e ó r i c o s que , s in ser p r o p i a m e n t e anarqu i s t a , ha inf lu ido sobre el 
anarquismo: considera que la política es un mal, por cuanto significa 
c e s i ó n d e u n a p a r t e d e la s o b e r a n í a p e r s o n a l en b e n e f i c i o de los 
dirigentes. Otros pensadores (Mijail Bakunin, León Tolstoi , Kropot-
kin, R e c l u s ) dieron al anarquismo su mayor esplendor en la segunda 
mitad del siglo X I X . 

Corrientes anarquistas . Han existido dos grandes escuelas anar-
quistas (la individualista y la comunista); ambas rechazaban el sistema 
capitalista, pero diferían en lo referente al tipo de nueva sociedad que 
e r a n e c e s a r i o c o n s t r u i r : m i e n t r a s el anarcocomunismo p e d í a la 
propiedad colectiva total, el anarquismo individualista deseaba man-
tener la propiedad privada de los bienes de consumo. 

1.3. E L S O C I A L I S M O C I E N T Í F I C O . El "Manif iesto Comunis 
ta" , r e d a c t a d o por C a r l o s Marx y F e d e r i c o E n g e l s , e s la primera 
exposición clara de la teoría marxista, que habría de llegar a tener una 
enorme influencia en nuestro mundo actual. En filosofía, el marxismo 
es material ista , o sea, considera que la materia produce la idea y no lo 
contrario ; la idea a su vez, ejerce una influencia más o menos impor-
tante. L a organización social se basa en las relaciones de producción 
entre los hombres , es decir en las formas de colaboración que se es-
tablecen para producir y distribuir los bienes necesarios para la vida, y 
los de lujo. Estas relaciones, por su parte, dependen de los instrumen-
tos y la técnica que se emplean. 

Sobre esta base se levanta la "superestructura", que consiste en 
el Estado, las ideologías, políticas, el arte, etc. 

T o d o es to a su vez, inf luye sobre la ba se soc ia l , a c e l e r a n d o o 
frenando su progreso. Para el marxismo, el mundo no es inmóvil, ni se 
repiten l o s a c o n t e c i m i e n t o s en f o r m a i d é n t i c a ; lo c o n c i b e en 
movimiento dia léct ico , en un avance a través de la lucha entre fac-
tores contradictorios. Al aplicar este concepto a la sociedad humana, 
considera que su característ ica principal desde la desapar ic ión de la 
comunidad pr imit iva es la lucha de c l a se s , d e b i d o a los i n t e r e s e s 
opuestos de éstas. 

E s t a lucha, en su desenvolvimiento, lleva a la superac ión de la 
propia sociedad, a que ésta destruya las formas de organización que ya 
no son útiles para su avance y las sustituya por otras, adecuadas a sus 
neces idades . C o n s i d e r a que el proletariado, p o r e s t a r l i g a d o a la 
producción m o d e r n a y d e s a r r o l l a r s e con é s t a , e s la c l a s e s o c i a l 
dirigente del porvenir; su modo de vida y de pensamiento va de acuer-
do con la forma social impuesta por la técnica de nuestro tiempo, de 
tipo colectivo, mientras que la burguesía , por su carácter de tipo in-
dividualista, entra en contradicción con la forma cada vez más social 
de la p r o d u c c i ó n . D e la lucha i n m e d i a t a e n t r e la b u r g u e s í a y el 
p ro le t a r i ado por a l c a n z a r m a y o r e s g a n a n c i a s y m a y o r e s s a l a r i o s 
re spec t ivamente , s e p a s a a la f o r m a más e l e v a d a y dec i s iva de la 
contradicción entre estas dos clases: La lucha por el poder, para man-
tener o abolir la propiedad privada sobre los medios de producción. 

En el a s p e c t o de la e c o n o m í a , el marx i smo c o n s i d e r a que el 
valor de una mercancía (expresado comercialmente en su precio) es el 
resul tado del t r a b a j o s o c i a l m e n t e n e c e s a r i o para p r o d u c i r l a (e l 
trabajo que necesita una sociedad dada, en promedio) . La fuerza de 
trabajo del o b r e r o , a su vez , es o tra m e r c a n c í a , c o m p r a d a por el 
salario. Su valor consistirá en lo necesario para producir esa fuerza de 
trabajo, lo que equivale al mantenimiento mismo del obrero. (Esto se 
refiere al a s a l a r i ado como clase social , incluyendo a los niños y an-
cianos, y varía de acuerdo con la tradición y otros factores) . Pero el 



o b r e r o s i e m p r e produce más de lo que neces i ta para mantenerse , y 
e s t a d i f e r e n c i a o s lo que Marx l lama la plusvalía, q u e e s en lo fun-
d a m e n t a l la g a n a n c i a del cap i t a l i s t a . S e g ú n avanza la técnica y la 
productividad del trabajador, aumenta la parte del valor (la plusvalía) 
que queda en manos del capitalista. 

P a r a s u p e r a r las contradicc iones d e la soc iedad capital ista , el 
m a r x i s m o c o n s i d e r a necesa r io soc ia l izar , o sea , pasar a propiedad 
colect iva los m e d i o s de producción. E s t o sólo puede rea l izarse por 
m e d i o del d o m i n i o de l p ro le t a r i ado , única c la se soc ia l interesada 
hasta el final en esta transformación. 

Q u i e r e l l e g a r a s í a abo l i r la e x p l o t a c i ó n del h o m b r e y a es-
tablecer la sociedad sin clases. 

1.4. C A R L O S M A R X B U S C A LA M A N E R A D E E L I M I N A R A 
L O S "MONSTRUOS" . Carlos Marx (1818-1883) fue un individuo cor-
pulento, de anchas espaldas, barba espesa y gran capacidad de trabajo. 
S e e m b e b í a en el e s t u d i o a p e s a r de los t o r m e n t o s q u e su f r í a por 
c a u s a d e ca rbuncos , ántrax y un tumor pulmonar . Marx t raba jó sin 
d e s c a n s o p o r e l i m i n a r a l g u n o s d e l o s m a l e s q u e a f e c t a b a n a la 
humanidad. Protestó contra quienes creen que "los monstruos no exis-
ten". Para él, los abusos sociales constituían monstruos. 

Nacido en la provincia prusiana del Rhin, vivió durante muchos 
años en d i s t intos pa í se s , pues fue expul sado de A lemania . Donde-
quiera que iba, buscaba respuesta a los problemas mundiales. Leyó las 
obras de Locke y de Voltaire. Estudió en universidades de Alemania. 
Y discutió sus ideas con otros individuos, expresándolas, en ocasiones, 
en forma bastante dogmática. 

Marx gus taba sobre todo de cambiar ideas con Federico Engels 
(1820-1895), oriundo también de la región del Rhin. 

En su libro Condiciones de la c iase t raba jadora en Inglaterra en 
1844, Enge l s descr ib ió en forma vivida la angust iosa s ituación de la 
clase o b r e r a . A ñ o s d e s p u é s , Marx y E n g e l s r e d a c t a r o n j u n t o s el 
Manifiesto Comunista (1848) de ideas notoriamente revolucionarias. 
Más tarde Marx escribió el primer tomo de su famosa obra El Capital , 
Engels, b a s á n d o s e en el manuscri to de Marx, pero agregándole sus 
propias i d e a s , p u b l i c ó dos tomos más de El Cap i t a l . E s t o s y o t ro s 
escritos d e Marx y de Enge l s , junto con las ad ic iones hechas por el 
ruso Vladimiro Lenín (1870-1924), constituyeron el fundamento de la 
actual filosofía económica, social y política denominada comunismo. 

1.5. E L M O V I M I E N T O O B R E R O . D e s p u é s de la derrota de la 
revolución de 1848, cas i d e s a p a r e c e n las o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s 
durante algún t iempo. En 1864 se funda la Primera Asociación Inter-
nacional d e T r a b a j a d o r e s , q u e e s t á f u n d a m e n t a l m e n t e b a j o la 
dirección d e Marx y E n g e l s . En su s eno se rea l i za ron muchas dis-
cus iones e n t r e los p a r t i d a r i o s d e l a s i d e a s m a r x i s t a s y q u i e n e s 
sostenían puntos de vista anarquistas o propios del socialismo utópico. 
Esta Primera Internacional divulgó ampliamente las ideas marxistas. 
A ra íz d e l a d e r r o t a d e la C o m u n a d e P a r í s , y t a m b i é n p o r la 
agudización de sus luchas internas, la Primera Internacional es disuel-
ta en 1876. 

Se forman agrupaciones obreras, muchas de ellas de inspiración 
religiosa. Hacia las últimas décadas del siglo X I X aparecen los par-
tidos social-demócratas en Europa, que se agrupan en la Segunda In-
ternacional. Su ideología al principio es marxista; pero poco a poco le 
van p e n e t r a n d o ideas m o d e r a d a s , que no cons ideran necesa r io el 
dominio del proletar iado para transformar la soc iedad. L a Segunda 
Internacional deja de ser revolucionaria para llegar a ser reformista; 
pone los pequeños cambios continuos por encima de la revolución so-
cial. Al esta l lar la Primera G u e r r a Mundial , en vez de luchar por la 
revolución como lo e s t ab lec í an sus pr inc ip ios , los par t idos social-



demócra ta s se a l ian a los gobiernos de sus respect ivos pa í ses . Sola-
mente el grupo más radical de Rusia , bajo la dirección de Lenin, man-
tiene intransigente su postura revolucionaria. 

E n 1917, a raíz de la revolución comunista en Rusia , se funda la 
T e r c e r a Internac iona l ( C o m i n t e r n ) , que organiza la colaboración 
entre los comunistas de todo el mundo y los dirige hasta 1943, en que 
se disuelve es ta organización. Mantiene y propaga los conceptos del 
marxismo, con las aportaciones de Lenin, Stalin, Dimitrov, Mao Tse-
Tung y otros pensadores y políticos. 

L a Segunda Internacional se reorganiza después de la guerra de 
1914-1918 ; a lgunos de sus par t idos abandonan dec l a radamente el 
marxismo, mientras que otros afirman seguir dentro de esta doctrina, 
p e r o r e n u n c i a n d o e x p r e s a o t á c i t a m e n t e a var ia s de sus tes i s fun-
damentales, sobre todo a las referentes a la revolución proletaria. 

2. LA REVOLUCIÓN RUSA 

F u é en el inmenso i m p e r i o R u s o , donde la autocracia zarista 
mantenía con despotismo y arbitrariedad formas de vida y relaciones 
sociales de carácter semifeudal , al mismo tiempo que se desarrollaba 
una industrialización rápida y muy concentrada, donde se desarrolló 
primero una revolución popular de las masas, de una forma acabaday 
perfecta. L a revolución proletaria , impulsada por el e jemplo ruso, se 
extenderá a otros imperios , pero sólo ahí consolida en un nuevo Es-
tado: la Unión Soviética. 

2.1. A N T E C E D E N T E S . El fracaso de las reformas emprendidas 
por Ale jandro II en el s iglo X I X trajo consigo un incremento de las 
tensiones sociales y del activismo revolucionario. L a abol ic ión de la 
servidumbre generalizó la propiedad campesina, pero no resolvió las 
desigualdades sociales. L a industrialización que se rea l izó en forma 
compulsiva, dió por resul tado una concentración, tanto de capi ta les 
como de masa obrera, lo que produjo un proletariado joven y comba-
tivo. La incipiente burguesía no estaba satisfecha con la estructura del 
Estado zarista, pese a algunas reformas en la administración. 

El m o v i m i e n t o de m a s a s , al p r i n c i p i o e s p o n t á n e o y d e s o r -
ganizado, se dota de sus organizaciones propias : los Soviets o con-
sejos de diputados, obreros y soldados elegidos en las fábricas y piden 
una Asamblea constituyente, entonces el Zar convoca una Duma ( o 
Par l amento) e l e g i d a i n d i r e c t a m e n t e , pero que no c o n t r o l a r í a el 
gobierno. A b a s e de e s ta s r e fo rmas , pero también de repres ión, el 
zarismo pudo sostenerse un tiempo, pero se avecinaban hechos impor-
tantes. 

2.2. L E N I N Y L O S B O L C H E V I Q U E S . El movimiento obrero 
empieza a organizarse, los socialdemócratas (o marxistas), inician una 
labor de movilización y organización de las masas, nace así el Partido 
Socialdemócrata Ruso , que desde un principio se dividió en dos ten-
dencias: mencheviques y bolcheviques, d e s p u é s ser ían dos par t idos 
diferenciados totalmente. 

L o s mencheviques,, c o n s i d e r a b a q u e el s o c i a l i s m o no p o d í a 
llegar a un país a trasado como Rusia , sino después de un per íodo de 
d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a , p o r lo q u e e r a n e c e s a r i o una e t a p a de 
democracia parlamentaria , "a lo occidental"; la clase dirigente sería la 
burguesía liberal. 
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Lenin y l o s bolcheviques, por el contrario , pensaban que era 
ob l igac ión del p ro le ta r i ado revoluc ionar io convertir la revolución 
democrática en revolución socialista (o proletaria), encabezando ellos 
mismos la lucha por la democracia, superando el marco parlamentario 
y e s t a b l e c i e n d o una d i c t a d u r a del pro le tar iado . L o s bolcheviques 
d e f e n d í a n y p r a c t i c a b a n un m o d e l o d e p a r t i d o c l a n d e s t i n o , 
centralizado y disciplinado, para preparar la lucha por el poder. 

L a Pr imera Guerra Mundial y los problemas que ésta desató en 
Rusia , además de las contradicciones entre capital y trabajo, provocan 
nuevas f o r m a s de lucha, que coincidían con la idea de Lenin de que 
era el momento de iniciar una revolución socialista. 

2.3. LA CAÍDA D E L ZARISMO Y LA R E V O L U C I Ó N . En marzo 
( f e b r e r o p a r a el a n t i g u o c a l e n d a r i o r u s o ) de 1917 tuvo lugar una 
sublevación, que derrumbó al régimen zarista e instauró un gobierno 
provis ional . Junto a éste existieron los Soviets , compuestos como ya 
d i j imos por d e l e g a d o s obreros y so ldados . L o s Soviets tenían sobre 
todo autor idad en los asuntos locales , y en el los adquir ían cada ve2 
más importancia los bolcheviques, dirigidos por Lenin, Trosky, Stalin 
y otros. 

C o m o el gobierno provisional no repartió la tierra entre los cam-
pes inos ni puso fin a la guerra, como había prometido, en noviembre 
los obreros , so ldados y marineros de Petrogrado, bajo la dirección de 
su S o v i e t , e n c a b e z a d o por los b o l c h e v i q u e s , t oman el p o d e r y lo 
entregan al Congreso de los Soviets de toda Rusia . Este Congreso, los 
d ía s 7 y 8 de nov iembre de 1917, acuerda tres decretos: proclama la 
institución del poder soviético (y constituye un gobierno encabezado 
por Len in) ; p ide la paz inmediata (con motivo de la Primera Guerra 
M u n d i a l ) , s in a n e x i o n e s ni i n d e m n i z a c i o n e s ; y d e c l a r a propiedad 
nacional l a t i e r r a , l l a m a n d o a los p r o p i o s c a m p e s i n o s y a su s or-
ganizaciones regionales y locales a realizar sin demora el reparto de Id 
misma para trabajarla. 

2.4. L A C O N T R A R R E V O L U C I Ó N Y L A N U E V A POLÍTICA. 
Inmediatamente e s t a l l an movimientos cont ra r revo luc ionar io s en 
muchas par tes , apoyados por la intervención de numeroso s pa í se s , 
entre ellos Japón, Inglaterra, Francia, Polonia, Alemania, Checoslova-
quia y E s t a d o s U n i d o s . E l s i s tema soviét ico logra sobrevivir por el 
gran apoyo popular de que goza; hacia 1922 se retiran las tropas inter-
vencionistas, y en 1924 es reconocido el nuevo régimen por la mayoría 
de las potencias. 

El p rograma del gob ierno bolchevique , inspirado en la teor ía 
marx i s t a y e n e l e s t u d i o d e la r e a l i d a d r u s a , c o n s i s t í a en la 
nacionalización de los puntos centrales de la economía (fábricas gran-
des, bancos, comerc io con excepción del pequeño, principales com-
unicaciones), en el establecimiento de derechos obreros en todas las 
empresas y en el control de las que s iguieran s i endo de p r o p i e d a d 
privada, p a r a p a s a r d e s p u é s , una v e z c r e a d a s l a s c o n d i c i o n e s 
necesar ia s , a la socialización c o m p l e t a , e s d e c i r , a q u e t o d o s los 
medios de p r o d u c c i ó n f u e r a n p r o p i e d a d s o c i a l . S in e m b a r g o , ias 
durísimas condiciones de la guerra civil y la intervención, junto con la 
oposición al nuevo régimen de muchos propie tar ios medios que no 
querían p e r d e r su s e s c a s o s p r i v i l e g i o s , o b l i g a r o n a i n s t a u r a r el 
llamado comunismo de guerra. Este consistió en concentrar todos los 
esfuerzos del país en rechazar a la contrarrevolución: los campesinos 
sólo conservaban el grano indispensable para su subsistencia y para la 
s i e m b r a , e n t r e g a n d o t o d o lo d e m á s ; e n l a s c i u d a d e s , t o d a la 
producción no indispensable para la s imple sobrevivencia se dirigía 
también al apoyo del nuevo poder. 

Lo s campes inos y los obreros acep taban es ta díficil s i tuación, 
porque veían que de otra manera perderían toda esperanza de conser-
var sus tierras y de lograr mejores condiciones de vida. 
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E n 1921, al q u e d a r r e b a s a d a la f a s e m á s d u r a de la lucha, se 
a c u e r d a l a " N u e v a P o l í t i c a E c o n ó m i c a " , q u e p e r m i t e c i e r t a 
reanimación de la economía capitalista en pequeña escala, pero el Es-
tado mant iene el control de los puntos claves de la producción y del 
comercio. 

E n 1928, ya ba jo la dirección de Stalin (Lenin había muerto en 
1 9 2 4 ) , s e i n i c i a n l o s p lanes quinquenales . E s t o s c o n s i s t e n en la 
p l a n e a c i ó n d e l a e c o n o m í a y de t o d a la v i d a de la n a c i ó n , para 
p e r í o d o s d e c inco años . A t ravés de e l los , la Unión de Repúblicas 
Soc ia l i s tas Soviét icas , real izando un tremendo es fuerzo y a costa de 
d u r a s p r i v a c i o n e s , s e t r a n s f o r m a en una gran p o t e n c i a industrial 
moderna , colectiviza su agricultura y eleva el nivel de vida popular. 
D e s t a c a la g r a n e x t e n s i ó n del s i s t e m a b á s i c o y s u p e r i o r , y de la 
atención médica a la población. Las formas socialistas de la economía 
sustituyen a las capital istas . La constitución de 1936 confirma el sis-
tema de los soviets, cuyos miembros se eligen ahora por circunscrip-
c i o n e s e l e c t o r a l e s . L o s s o v i e t s s o n ó r g a n o s r e p r e s e n t a t i v o s , 
simultáneamente legislativos y ejecutivos. 

Al t r i u n f a r la r e v o l u c i ó n s o v i é t i c a , en 1917, ex i s t í a un gran 
número de part idos y una amplia l ibertad de expresión, pero las su-
blevaciones y el terrorismo contrarrevolucionario y la intervención ex-
t ran jera l levaron a un rég imen de control duro, como ha sucedido 
durante algún t iempo en todas las revoluciones. Poster iormente, la 
c o n t i n u a h o s t i l i d a d i n t e r n a c i o n a l c o n t r a la U n i ó n S o v i é t i c a , la 
n e c e s i d a d d e c o n c e n t r a r l o s r e c u r s o s r e q u e r i d o s p a r a la 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n del pa í s , y la ac t i tud y p e r s o n a l i d a d de algunos 
d i r i g e n t e s , s o b r e todo de Sta l in , condujeron a una extraordinaria 
cent ra l i zac ión d e l p o d e r en m a n o s d e é s t e . H u b o i m p o r t a n t e s 
v iolaciones a los principios proc lamados por la revolución soviética, 
que dieron origen a difíciles problemas. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA SOCIALISTA. 

Con el triunfo de la revolución proletaria en Rus ia , en 1917, se 
abre el período de transición hacia el socialismo. 

Es te es el primer país que adopta el s istema social ista y su prin-
cipal esfuerzo se concretó, en la reestructuración de especial atención 
al desarrollo de la industria pesada, la educación pública, la sanidad y 
otros sectores productivos. La planificación es una característica del 
sistema socialista, lo que ha permitido que la U.R.S .S . , siendo un país 
básicamente agrícola en 1917, en la actualidad sea la segunda potencia 
industrial del mundo. 

3.1. E C O N O M Í A PLANIFICADA. En el m o d e l o s o v i é t i c o de 
planificación, existen en primer lugar, unos organismos económicos 
centrales de donde emanan las directrices de la planificación para las 
empresas estatales. La centralización de las decisiones económicas es 
un factor bás ico en la constante expansión de la burocrac ia del Es-
tado. 

En segundo lugar , la p lani f icación central , como instrumento 
principal de la gestión centralizada, se basa en un equilibrio bastante 
complejo entre todos los lazos económicos (materiales y f inancieros) 
de la economía nacional. 

En tercer lugar , la acción del mercado q u e d a l imitada , sobre 
todo en lo que se refiere a materias primas y maquinaria, que son ad-
judicadas centra lmente . En estas condiciones , los precios dejan de 
desempeñar la función económica capitalista y pasan a convertirse en 
un s i m p l e i n s t r u m e n t o de c o n t r o l de los c o s t o s de p r o d u c c i ó n . 
También queda l imitada la función económica del crédito y del tipo 
de interés. 
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E n c u a r t o l u g a r , l a c a r a c t e r í s t i c a q u e p r e s e n t a e l s istema 
remunerat ivo es la determinación central de los sue ldos y salarios sin 
q u e ex i s ta una re lac ión directa entre é s to s y los ingresos financieros 
de las empresas . 

F i n a l m e n t e , en cuanto a l a s e m p r e s a s , é s t a s e s t án ob l igadas a 
c u m p l i r l a s d i r e c t r i c e s c e n t r a l e s y no p o s e e n m u c h o m a r g e n de 
m a n i o b r a p a r a a c t u a r p o r in i c i a t iva p r o p i a . N o ex i s ten relaciones 
d i r e c t a s e n t r e u n a s e m p r e s a s y o t r a s o ent re é s t a s y el consumidor; 
e s t o h a c e q u e l a s v a r i a c i o n e s q u e s e o r ig inan en sus p r o g r a m a s de 
producción no se adapten a las necesidades de los consumidores. 

El instrumento fundamenta l de gest ión económica en el modelo 
c e n t r a l i z a d o e s el plan. E l p l a n e s un d o c u m e n t o en el cua l s e en-
cuentran cons ignadas las producc iones requer idas para sat i s facer las 
n e c e s i d a d e s d e la p o b l a c i ó n y el e m p l e o de las f u e r z a s productivas 
que se precisan para es te fin. 

E l p lan real iza las funciones : de previsión, y def ine los objetivos 
a l ogra r , a s í c o m o su v o l u m e n ; de gestión, s i rv iendo de b a s e para la 
a s i g n a c i ó n de c réd i to s , m a t e r i a s pr imas , mano de obra y entrega de 
p r o d u c t o s f ina l e s ; y d e control de los r e s u l t a d o s . N o es un fin en s í , 
s ino un m e d i o q u e permite el crecimiento regular de los diversos sec-
tores económicos. 

E x i s t e n d iver sos t ipos de p lanes ; los "perspect ivos genera les " a 
largo p lazo (de 10 a 20 años) y medio plazo (quinquenales , sexenales y 
septena les ) . L o s de a corto plazo constituyen s iempre una parte de los 
de a l a r g o p l a z o y se inser tan en e l l o s . L a s p l a n i f i c a c i o n e s se com-
ponen, a su vez, de un conjunto de planes sectoriales que se coordinan 
e n t r e s í ; e l d e p r o d u c c i ó n , a g r í c o l a , f i n a n c i e r o , d e t r a b a j o , etc. 
T a m b i é n los hay p a r a c a d a r a m a de act iv idad, a s í c o m o reg iona les y 
p a r a c a d a e m p r e s a públ ica . El con junto de todos e l los , corr ientes y 
especiales , constituyen el plan a largo plazo. 

El úl t imo a spec to de la p lani f icac ión soviét ica es q u e p o s e e un 
carácter imperativo. Se compone de una serie de directrices generales 
que, a su vez, se d e s c o m p o n e n en normas concretas dir ig idas a todos 
los agentes económicos. 

¿ C ó m o se e laboran los p lanes? . El proceso de elaboración de los 
planes corrientes y a largo plazo es, en general, el mismo. 

L a e l a b o r a c i ó n d e un p l a n p a r a un a ñ o d e t e r m i n a d o ( p o r 
ejemplo, 1990) se real iza en el año precedente (1989) , b a s á n d o s e en 
los da to s del año a n t e r i o r al d e su e l a b o r a c i ó n ( 1 9 8 8 ) . L o s p l a n e s 
anuales son mucho más operat ivos y están mucho más deta l lados que 
aquellos a largo plazo. 

O r g a n i s m o s de planif icación. Las grandes opciones económicas 
incumben formalmente al Conse jo de Ministros de la Unión Soviética 
y, p rác t i camente , al C o m i t é Cent ra l del Par t ido , el cual , de hecho, 
constituye el más elevado nivel en la planificación. 

D e s p u é s d e la r e f o r m a e c o n ó m i c a d e 1 9 6 5 , lo s d i f e r e n t e s 
órganos se hal lan e s t r u c t u r a d o s , r e l a c i o n á n d o s e entre sí de f o r m a 
p i r a m i d a l , en c u y a c ú s p i d e s e e n c u e n t r a el C o m i t é C e n t r a l de 
Planif icación ( g o s p l a n ) de la U n i ó n Sov ié t i ca , ins t i tuc ión f edera l -
republicana que depende directamente del Consejo de Ministros. 

E l Gosplan soviético es el órgano responsable del estudio de las 
orientaciones fundamenta les de la economía y de los problemas de su 
crecimiento. 



4. FACTORES DEL SOCIALISMO 

H a s t a a q u í h e m o s v i s t o l o q u e c o n s i d e r a m o s l o s aspectos 
generales más importantes del socialismo, por lo que pasaremos ahora 
a estudiar lo que son en detal le factores o e lementos de la economía 
p lan i f i cada , p a r a lo cual t o m a m o s como b a s e el mode lo económico 
soviético. 

4.1. E L S I S T E M A D E SALARIOS. El salario de los trabajadores 
es la expres ión, en forma de dinero, de la parte que les corresponde 
de l p r o d u c t o s o c i a l . L o s c u a l e s son p a g a d o s por el E s t a d o a los 
o b r e r o s y e m p l e a d o s en p r o p o r c i ó n a la c a n t i d a d y c a l i d a d de su 
trabajo . 

El salario se considera como uno de los instrumentos más impor-
tantes para estimular una actitud de adhesión al trabajo, desarrollan 
do el interés material de cada trabajador por el resultado de su labor, 
Por tanto, es un poderoso factor de incremento de la productividad. 

E l E s t a d o , a través del plan f i ja para cada per íodo concreto el 
fondo de salar ios y el nivel de éstos para las diferentes categorías de 
trabajadores. 

E l fondo de sa l a r io s es el total de los recursos monetar ios des-
tinados por el Estado para ser distribuidos en la economía nacional en 
su c o n j u n t o y en cada una de las r a m a s de producc ión y empresas 
según el t raba jo e f e c t u a d o y dentro de un per íodo determinado de 
t i e m p o ( m e s , año , e tc . ) . El s a l a r i o c o m p r e n d e pr inc ipa lmente , la 
remunerac ión base del trabajador, por obra o por t iempo; primas de 
antigüedad, vacaciones pagadas, etc. 

E l f o n d o de s a l a r i o s se d i s t r i b u y e e n t r e las d i v e r s a s r a m a s 
productivas en función de dos elementos : el número de t raba jadores 
empleados en c a d a r a m a y el nivel medio de s a l a r i o s exis tentes en 
cada una de ellas. 

4.2. E L S I S T E M A BANCARIO. En la Unión Sov ié t i ca y en los 
países socialistas, la banca, a diferencia de los países capitalistas, está 
concentrada en manos del Estado. Los bancos son órganos financieros 
y de crédito cuya misión es movilizar los recursos monetarios libres, 
conceder créditos a las empresa s , f inanciar las inversiones bás icas , 
responsabil izarse de la contabi l idad y de los pagos de la economía 
nacional; establecer un control monetario de las empresas y regular la 
circulación monetaria. 

Actua lmente , en la Unión Soviét ica , el s i s tema bancar io com-
prende el Banco del Es tado o Gosbanky el Banco de financiación de 
inversiones básicas. (Banco de la Unión). 

El Banco del E s t a d o tiene a su cargo la emisión de dinero y el 
crédito a corto plazo y es el centro de cuentas del país. 

Por su parte, el Banco de la Unión para la financiación de las in-
versiones bás icas , tiene como misión la f inanciación y concesión de 
créditos a largo plazo para las construcciones básicas de la industria, 
el t r a n s p o r t e y l a s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n , y t a m b i é n p a r a la 
construcción de viviendas y de edificios públicos. 

4.3. E L S I S T E M A D E PRECIOS . A diferencia de las economías 
capitalistas en las que los precios fluctúan con las var iac iones de la 
oferta y la demanda ; en las economías socialistas éstos se convierten 
en instrumentos de planif icación, de distribución de las inversiones 
entre los distintos sectores de la economía. 



E n las e c o n o m í a s de gest ión centra l izada pueden distinguirse 
tres grandes ca tegor ía s de precios: los industriales al por mayor, los 
agrícolas, y los industriales al por menor. 

a) L o s prec ios industriales al por mayor son los que rigen 
en las transacciones comerciales entre las empresas in-
dustriales y los organismos comerciales. 

b) L o s p r e c i o s al por menor son los que pract ican los al-
m a c e n e s del E s t a d o y las c o o p e r a t i v a s de venta . Los 
precios de los almacenes estatales están formados por: el 
p r e c i o a l p o r m a y o r d e l p r o d u c t o , e l c o s t o de la 
distribución y el beneficio planificado. 

L a pol í t ica de f i jación de los precios a través del plan persigue 
tres objetivos fundamentales: 

1) Promover la expansión económica mediante el estímulo 
a las empresas para que realicen la máxima producción 
al mínimo costo. 

2) T r a n s f e r i r el poder de compra de los consumidores al 
Estado con objeto de financiar sus gastos de inversión. 

3 ) Procurar el equi l ibr io entre la oferta y la demanda d e 
bienes de consumo. 

4 .4 . E L C O M E R C I O I N T E R I O R . El c o m e r c i o inter ior en los 
pa í se s soc ia l i s t a s cumple las mismas funciones que en la economía 
c a p i t a l i s t a , e s d e c i r , s i r v e de m e d i o p a r a p o n e r en r e l a c i ó n l a 
producción de mercancías y el consumo de las mismas. 

Sin embargo, es importante poner de manifiesto algunas diferen-
cias. 

En p r i m e r lugar , el c o m e r c i o no c o r r e a c a r g o de e m p r e s a s 
privadas capitalistas, sino que son empresas y organizaciones estatales 
y colectivas, cooperat ivas y kol joses . Subsiste un pequeño sector de 
comercio privado efectuado normalmente por los campesinos de los 
kol joses . Por t a n t o , el c o m e r c i o c u m p l e una f u n c i ó n s o c i a l . Su 
carácter social ista viene determinando porque, tanto la producción 
como la distribución de mercancías se basan en la propiedad, estatal. 

Por otra parte , el comercio, como el resto de los sectores , está 
sometido al Plan y sigue las directrices que éste marca. 
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LA DIVISIÓN DEL MUNDO. 

INTRODUCCIÓN. 

E l m u n d o s e e n c u e n t r a d i v i d i d o p o r d o s s i s t e m a s 
socioeconómicos antagónicos : capita l i smo y soc ia l i smo en torno al 
cual se a g r u p a n los p a í s e s f o r m a n d o dos g r a n d e s b l o q u e s a cuya 
cabeza se encuentran Estados Unidos y U R S S . Los países capitalistas 
se caracterizan por ser países desarrollados de libre empresa, como en 
el caso además de Estados Unidos, de Francia, Inglaterra, Japón, etc. 
En los pa í se s soc ia l i s t a s exis te una economía p lan i f i cada , y si bien 
hasta antes de la 2 a G u e r r a Mundial exist ía un so lo pa í s soc ia l i s t a 
(URSS), después de esta guerra son numerosos países los que se en-
cuentran agrupados bajo este sistema (Europa Oriental, China, Cuba, 
etc.). Además de estos dos grandes bloques existe un tercer grupo de 
p a í s e s q u e s e h a n d a d o en l l a m a r d e l T e r c e r M u n d o c u y a s 
características son el de ser países pobres o subdesarrol lados donde 
imperan economías l ibres o mixtas, como es el caso de los pa í ses de 
Africa, América Latina y otros. 

En esta unidad veremos además de esta división del mundo por 
sistemas otra división que se hace atendiendo al grado de desarrol lo 



q u e t i e n e n los p a í s e s y q u e no d i s ta m u c h o de la anter ior , ya que los 
pa í se s "desar ro l l ados " son los pa í ses industr ia l izados y los "subdesar-
r o l l a d o s " son l o s p a í s e s d o n d e no e x i s t e una t e c n o l o g í a avanzada, 
países pobres , abastecedora de materias primas (Tercer Mundo). 

OBJETIVO PARTICULAR. 

Anal izar la división del mundo por s i s temas, comprendiendo los 
a spectos que caracterizan a cada "bloque" de países . Relac ionando las 
características de desarrollo y subdesarrollo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.- E x p l i c a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s y s u c e s o s q u e d e l i m i t a n la 
f o r m a c i ó n de los tres mundos : capita l i s ta , soc ia l i s ta y tercer 
mundo. 

2.- Di ferenciar los conceptos : b loque capitalista, b loque socialis-
ta y tercer mundo. 

3.- Definir desarrollo y subdesarrollo. 

4.- Diferenciar los distintos tipos de países subdesarrollados. 

5.- Explicar el "círculo vicioso de la pobreza". 

6.- Explicar las teorías del subdesarrollo. 

7.- Definir dependencia y las formas en que se presenta. 

PROCEDIMIENTO. 

O B J E T I V O 
1. L e e l a i n f o r m a c i ó n d e l o s p u n t o s 1, 2 y 3 y o r g a n í z a l a en un 

c u a d r o e s q u e m á t i c o a t re s c o l u m n a s , a n o t a n d o lo s a s p e c t o s 
sobresal ientes. 

D I V I S I Ó N D E L M U N D O P O R S I S T E M A S . 

MUNDO CAPITALISTA MUNDO SOCIALISTA TERCER MUNDO. 

1.- Tipo d e economía. 

2.- Características. 

3.- Países que lo integran. 

4.- Alianza militar. 

C o n r e s p e c t o a los a c o n t e c i m i e n t o s m á s i m p o r t a n t e s t o m a en 
cuenta los siguientes: 

• M u n d o cap i t a l i s t a : Plan Marsha l l , r e c u p e r a c i ó n de J a p ó n , 
movimientos estudiantiles, política estadounidense. 

• M u n d o s o c i a l i s t a : p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a P o p u l a r 
C h i n a , f a l l e c i m i e n t o d e Sta l in , invas ión a C h e c o s l o v a q u i a , 
Revoluc ión cultural de China, China ingresa a la O N U , Viet-



nam se independiza, primer país socialista en América, Chile 
en 1970 y 1973. 

• Tercer Mundo: Conferencia de Bandung, grupo de los 11, in-
dependencia en Africa, guerra del Sinaí. 

O B J E T I V O 
2. Aquí se trata de afianzar los aspectos de la división del mundo, 

subráyalos en el libro. 

O B J E T I V O 
3. E s t e m a t e r i a l c o r r e s p o n d e ya a l c a p í t u l o 8 . A n o t a las 

definiciones, tratando de englobar las características del desa-
rrollo y subdesarrollo. Toma en cuenta los conceptos: renta per 
cápita e industrialización. 

O B J E T I V O 
4. L o s t ipos de pa í ses subdesar ro l l ados son: pa í ses pobres , país 

desarro l lado , país e n v í a s de desarrol lo , países dependientes, 
país no industrializado. 

O B J E T I V O 
5. H a z una lista por separado de las fases del círculo vicioso de la 

pobreza, te facilitará la comprensión. 

O B J E T I V O 
6. La s teorías del subdesarrollo son: la keynesiana, la teoría de las 

causa s , la neoc lás ica , la de los c ientí f icos soc ia les y la de de-
p e n d e n c i a . A n o t a en cada una la causa que c o n s i d e r a como 
or igen del subdesarro l lo y la forma de so lucionar lo . Elabora 
con los datos, un esquema. 

xxxiv 

O B J E T I V O 
7. S o b r e l a t e o r í a de la d e p e n d e n c i a e s c r i b e s u s t i p o s e i d e a 

central. 

REQUISITO. 

L a e l a b o r a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s e n e l s a l ó n d e c l a s e . 
Participación en clase. 

CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 7. 

1.- ¿ A qué se llama "estado de bienestar"? 

2.- ¿ Q u é es la O T A N ? 

3.- ¿ E n qué año se establece la Rep. Popular China? 

4.- ¿ E n qué año fallece Stalin? 

5.- ¿Por qué Rusia invadió Checoslovaquia en 1968? 

6.- ¿ Q u é es el pacto de Varsovia? 

7.- ¿ E n qué año ingresa China a la O N U ? 

8.- ¿ Q u é países participan en la guerra de Vietnam? 

XXXV 



9.- ¿ E n qué año triunfa la Rev. cubana? 

10.- ¿ Q u i é n fué Salvador Allende? 

11.- ¿Cuál es la finalidad de la Conferencia de Bandung? 

1 2 . - ¿ E n q u é a ñ o s e i n i c i a l a i n d e p e n d e n c i a d e l o s países 
africanos? 

13.- ¿Por qué se desata la guerra del Sinaí? 

CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 8. 

1.- ¿ A qué se llama renta per cápita? 

2.- ¿Cuál es la causa del desarrollo? 

3.- ¿ Q u é significa depresión crónica? 

4.- ¿ Q u é tipo de soluciones propone la teoría de la dependencia? 

5.- ¿ Q u é tipos de dependencias suelen presentarse? 

LA DIVISION DEL MUNDO POR 
SISTEMAS 

L a raíz originaria de la división del mundo por s is temas, se en-
ctfenrra en el conflicto ideológico entre la doctrina liberal-capitalista y 
el ideario comunista , que son expresión de los dos s istemas sociales 
antagónicos: capitalismo y socialismo. Después de la Segunda Guerra 
(1945) nace el enfrentamiento global de estos dos bloques (occidental 
y oriental). 

E s t e e n f r e n t a m i e n t o ha evo luc ionado hacia un mismo fin; la 
dominación h e g e m ó n i c a de una u otra p o t e n c i a mundial s o b r e la 
mayor parte del mundo. 

1. EL MUNDO "OCCIDENTAL14 CAPITALISTA. 

A u n q u e el c o n c e p t o " O c c i d e n t e " es g e o g r á f i c o , se le sue l e 
emplear con un sentido político-económico, para designar a los países 
desarrollados de "libre empresa" o sea de empresarios privados. Está 
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const i tuido por los E s t a d o s Unidos , J a p ó n , Europa Occidental y al-
g u n o s Otros . S e h a b l a a d e m á s de l m u n d o s o c i a l i s t a y de l Tercer 
Mundo. 

E n la mayoría de los países de esta zona se establece el Llamado 
^ 'e s tado de b i e n e s t a r " (welfare s ta te) que p r e t e n d e dar protección 
m é d i c a , s e g u r i d a d en el t r a b a j o , a c c e s o a la e d u c a c i ó n y otros 
b e n e f i c i o s a toda la poblac ión . El e s t ado interviene en importante 
medida en la vida económica. El s istema se crea, en gran parte, como 
respuesta a las exigencias populares, y para evitar el reforzamiento de 
las tendencias que exigen una transformación a fondo, socialista. Sin 
embargo , es tas formas no alteran la estructura básica de la sociedad, 
las diferencias de clases no sufren modificaciones fundamentales. 

1.1. EVOLUCIÓN D E L S I S T E M A LIBERAL-CAPITALISTA. La 
economía europea occidental se reconstruye con gran rapidez. Con-
tribuye a e l lo el "Plan Marshall" (1948) mediante el cual los Estados 
U n i d o s facil itan importantes recursos y penetran profundamente en 
es tos pa í se s . En Francia se nacional izan muchas empresa s (en gran 
parte como castigo a quienes habían colaborado con los alemanes) , y 
lo mi smo s u c e d e en Inglaterra y en Italia. Se toman varias medidas 
para lograr la unificación económica y política de Europa Occidental. 

E n 1949 s e f u n d a la O T A N ( O r g a n i z a c i ó n de l T r a t a d o del 
A t l á n t i c o del N o r t e ) , que r e a f i r m a las a l ianzas mi l i tares entre los 
países capitalistas, encabezados por Estados Unidos. 

Después de la guerra, el J apón se recupera rápidamente y logra 
una e x t r a o r d i n a r i a expans ión , g rac i a s a su mano de obra bara ta , a 
p o d e r v e n d e r a s í a p r e c i o s muy b a j o s y a q u e , al no t e n e r gas tos 
militares, está en condiciones de invertir muy fuertes recursos para in-
crementar su aparato productivo. Pronto se reconstituyen los consor-
cios monopolistas. 

E s t a d o s U n i d o s hab í a d e s a r r o l l a d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e su 
capacidad de p r o d u c c i ó n d u r a n t e la g u e r r a , y no s u f r i ó n inguna 
destrucción. Durante algún tiempo es prácticamente el único país oc-
cidental económicamente poderoso; sus empresas penetran en todo el 
mundQ^con-excepción del campo socialista. Este proceso tropieza con 
la r e s i s t e n c i a d e m u c h o s p a í s e s , p o r q u e a t a c a s u s i n t e r e s e s 
económicos. Al resurgir E u r o p a y J apón , Norteamér ica conserva su 
posición de p o t e n c i a pr incipal del c a m p o cap i ta l i s ta ; hay una ver-
dadera a l i anza con r iva l idades internas de las nac iones "r icas" , es 
decir, de los dueños de la riqueza de éstas, frente a los pobres. 

Al fin_de la guerra, se establecen o refuerzan constituciones par-
lamentarias de ampl ias garant ías soc ia les ; pronto se vuelven a con-
solidar las capas gobernantes , al superar se las consecuenc ia s de la 
guerra y disminuir las pre s iones revolucionarias , p e s p u é s de unos 
veinte años de aparente calma, se presentan de nuevo fuertes tenden-

Acias d e t r a n s f o r m a c i ó n s o c i a l . D e s t a c a n , en 1968 y 1969 , l o s 
.movimientos estudiantiles. El de mayor duración es el francés, que se 
proclama socialista, pero que es más bien anarquista. Esta lucha, y la 
huelga general obrera que la acompaña, revelan un profundo descon-
tento popular. También hay movimientos estudiantiles importantes y 
violentos en otros países europeos, en el continente americano y en el 
Tercer Mundo. 

1.2. A C O N T E C I M I E N T O S EN ESTADOS UNIDOS. En los Es-
tados Unidos hay una fuer te persecus ión contra toda intención de 
reforma, tildada siempre de "comunista", principalmente en el período 
de 1 9 4 6 - 1 9 6 0 . S e d e s a r r o l l a n i m p o r t a n t e s m o v i m i e n t o s de l a s 
minorías ( sobre todo de negros , "chícanos" y p ie les ro jas ) contra la 
discriminación que sufren, y contra la part icipación en la guerra de 
Vietnam. 



D e s t a c a el m o v i m i e n t o e s tud iant i l en e s t a s luchas . Por otra 
parte, se manif iestan tendencias masivas de tipo fascista, que propug. 
nan la represión violenta de toda disidencia. 

D o s momentos culminante« de la polít ica estadounidense de la 
postguerra son el asesinato del presidente Kennedy (1963), quien es-
taba tratando de mejorar la situación de las minorías, al mismo tiempo 
que intervenía activamente en Vietnam y en otras partes; y la renuncia 
del pres idente Nixon (1974),ante el temor de ser destituido, acusado 
de n u m e r o s o s a b u s o s de poder , e sp iona je interno y engaño al Con-
greso de Estados Unidos. 

2. EL MUNDO SOCIALISTA. 

2.1. L A S TRANSFORMACIONES . Al terminar la Segunda Gue-
rra Mundial, existía un solo estado socialista, la Unión Soviética. En el 
curso de cinco años, se constituye un poderoso campo, que abarca la 
tercera parte de la humanidad. 

L o s p a í s e s de E u r o p a Or ienta l se encontraban fundamental-
mente des t rozados (por e jemplo, las pérdidas por habitante sufridas 
p o r P o l o n i a m o n t a b a n a 2118 d ó l a r e s , l a s de Y u g o s l a v i a a 1813, 
mientras que las de Francia, mucho más rica que aquéllas, habían sido 
de 1704) . E s t o ob l igó a una intensa intervención e s t a t a l ^ L a lucha 
contra el enemigo alemán, dirigida en gran parte por los comunista^ 
había conducido a un importante incremento en la fuerza de éstos. A 
su vez, los sectores dominantes se habían al iado en gran parte al fas 
cismo, y muchos de sus integrantes huyeron ante el avance del ejército 
ruso. Todos estos elementos facilitan el establecimiento de regímenes 
socialistas. 

Al finalizar la guerra, se reanuda la lucha civil en China. A pesar 
del fuer te apoyo en a r m a m e n t o que pres tan los E s t a d o s Unidos al 
gobierno de C h i a n g K a i - S h e k , t r iunfa el e j é r c i t o r e v o l u c i o n a r i o , 
apoyado f u n d a m e n t a l m e n t e en los c a m p e s i n o s . En-1949, b a j o la 
d irección d é M a o T s e - T u n g , se p r o c l a m a la R e p ú b l i c a P o p u l a r 
China. E l gobierno de Chiang Kai-Shek se refugia en Formosa, bajo la 
protección de Estados Unidos. 

2.2. LA E V O L U C I Ó N D E L S I S T E M A . G r a n parte de la Unión 
Soviética fue destruida en la guerra ; casi la mitad de su industria se 
localiza en la zona que es tuvo ocupada por los a l emanes , y el pa í s 
perdió aproximadamente 20 millones de personas. Sin embargo, hacia 
1948 logra recuperar el nivel de producción de la anteguerra, y lo su-
pera pronto considerablemente. 

E n 1953 f a l l ece S ta l in , q u i e n h a b í a e n c a b e z a d o a la U R S S 
durante cas i t re inta años . S e rea l izan impor tante s e s f u e r z o s para 
reducir la c e n t r a l i z a c i ó n del p o d e r po l í t i co , co r reg i r n u m e r o s o s 
abusos que se habían comet ido y desarro l lar la crítica interna. La s 
empresas que siguen s iendo propiedad de toda la sociedad, reciben 
más autonomía para su organización y dirección. La industria continúa 
con un fuerte desarrollo; la agricultura sufre tropiezos de importancia, 
debidos en pa r te a la p r io r idad dada a las f ábr i ca s , se mejoran en 
forma notable las condiciones de vida. 

En los nuevos p a í s e s soc ia l i s t a s de E u r o p a Orienta l hay una 
evolución s e m e j a n t e . En v a r i o s de e l lo s se i m p u l s a con exce s iva 
rapidez la colect ivización de la t ierra y la industr ia l ización, lo que 
provoca malestar en ciertos sectores. 

En 1968 se implanta en la socialista Checoslovaquia un conjunto 
de reformas, para ampliar la participación popular en la política y en 
la d i recc ión e c o n ó m i c a . Hay f u e r t e s d i s c u s i o n e s . L o s g o b i e r n o s 



D e s t a c a el m o v i m i e n t o e s tud iant i l en e s t a s luchas . Por otra 
parte, se manif iestan tendencias masivas de tipo fascista, que propug. 
nan la represión violenta de toda disidencia. 

D o s momentos culminante« de la polít ica estadounidense de la 
postguerra son el asesinato del presidente Kennedy (1963), quien es-
taba tratando de mejorar la situación de las minorías, al mismo tiempo 
que intervenía activamente en Vietnam y en otras partes; y la renuncia 
del pres idente Nixon (1974),ante el temor de ser destituido, acusado 
de n u m e r o s o s a b u s o s de poder , e sp iona je interno y engaño al Con-
greso de Estados Unidos. 

2. EL MUNDO SOCIALISTA. 

2.1. L A S TRANSFORMACIONES . Al terminar la Segunda Gue-
rra Mundial, existía un solo estado socialista, la Unión Soviética. En el 
curso de cinco años, se constituye un poderoso campo, que abarca la 
tercera parte de la humanidad. 

L o s p a í s e s de E u r o p a Or ienta l se encontraban fundamental-
mente des t rozados (por e jemplo, las pérdidas por habitante sufridas 
p o r P o l o n i a m o n t a b a n a 2118 d ó l a r e s , l a s de Y u g o s l a v i a a 1813, 
mientras que las de Francia, mucho más rica que aquéllas, habían sido 
de 1704) . E s t o ob l igó a una intensa intervención e s t a t a l ^ L a lucha 
contra el enemigo alemán, dirigida en gran parte por los comunista^ 
había conducido a un importante incremento en la fuerza de éstos. A 
su vez, los sectores dominantes se habían al iado en gran parte al fas 
cismo, y muchos de sus integrantes huyeron ante el avance del ejército 
ruso. Todos estos elementos facilitan el establecimiento de regímenes 
socialistas. 

Al finalizar la guerra, se reanuda la lucha civil en China. A pesar 
del fuer te apoyo en a r m a m e n t o que pres tan los E s t a d o s Unidos al 
gobierno de C h i a n g K a i - S h e k , t r iunfa el e j é r c i t o r e v o l u c i o n a r i o , 
apoyado f u n d a m e n t a l m e n t e en los c a m p e s i n o s . En-1949, b a j o la 
d irección d é M a o T s e - T u n g , se p r o c l a m a la R e p ú b l i c a P o p u l a r 
China. E l gobierno de Chiang Kai-Shek se refugia en Formosa, bajo la 
protección de Estados Unidos. 

2.2. LA E V O L U C I Ó N D E L S I S T E M A . G r a n parte de la Unión 
Soviética fue destruida en la guerra ; casi la mitad de su industria se 
localiza en la zona que es tuvo ocupada por los a l emanes , y el pa í s 
perdió aproximadamente 20 millones de personas. Sin embargo, hacia 
1948 logra recuperar el nivel de producción de la anteguerra, y lo su-
pera pronto considerablemente. 

E n 1953 f a l l ece S ta l in , q u i e n h a b í a e n c a b e z a d o a la U R S S 
durante cas i t re inta años . S e rea l izan impor tante s e s f u e r z o s para 
reducir la c e n t r a l i z a c i ó n del p o d e r po l í t i co , co r reg i r n u m e r o s o s 
abusos que se habían comet ido y desarro l lar la crítica interna. La s 
empresas que siguen s iendo propiedad de toda la sociedad, reciben 
más autonomía para su organización y dirección. La industria continúa 
con un fuerte desarrollo; la agricultura sufre tropiezos de importancia, 
debidos en pa r te a la p r io r idad dada a las f ábr i ca s , se mejoran en 
forma notable las condiciones de vida. 

En los nuevos p a í s e s soc ia l i s t a s de E u r o p a Orienta l hay una 
evolución s e m e j a n t e . En v a r i o s de e l lo s se i m p u l s a con exce s iva 
rapidez la colect ivización de la t ierra y la industr ia l ización, lo que 
provoca malestar en ciertos sectores. 

En 1968 se implanta en la socialista Checoslovaquia un conjunto 
de reformas, para ampliar la participación popular en la política y en 
la d i recc ión e c o n ó m i c a . Hay f u e r t e s d i s c u s i o n e s . L o s g o b i e r n o s 



socialistas vecinos, dirigidos por los soviéticos, consideran que está en 
peligro su bloque: ocupan militarmente al país. Se anulan muchas de 
las medidas adoptadas. 

D e s d e su constitución, los estados social i s tas europeos desarro-
l lan una creciente cooperación económica, que les ayuda también a 
enfrentarse al b loqueo económico decretado por los países occiden-
tales, que suspenden casi totalmente el comercio con ellos. 

También en el aspecto político y militar hay una estrecha alianza 
e n t r e los p a í s e s s o c i a l i s t a s e u r o p e o s , e n e c a b e z a d o s por la Unión 
Soviética, que se expresa desde 1955 en el "Pacto de Varsovia", réplica 
a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, je faturada por 
los Estados Unidos. 

Yugoslavia , cuyo movimiento guerrillero había logrado expulsar 
casi totalmente a los alemanes en los últimos meses de la guerra, sigue 
un desarrollo especial . Intenta al principio una violenta centralización 
de la dirección económica, y un ambiciosís imo plan de desarrol lo in-
d u s t r i a l ; a m b o s p r o p ó s i t o s f r a c a s a n , y se p a s a a una p o l í t i c a de 
c r e c i m i e n t o más lento , con más a u t o n o m í a para las e m p r e s a s . Se 
de sa r ro l l a un s i s t ema en que és tas son, de hecho, cooperat ivas , sin 
plan central obligatorio para toda la economía. 

En el aspecto de las relaciones internacionales, destacan el rom-
p i m i e n t o e n t r e Y u g o s l a v i a y la U n i ó n S o v i é t i c a ; d e s p u é s de uri 
p e r í o d o de ab ier ta host i l idad, se res tablecen re lac iones amis tosas , 
pero Yugoslavia se mantiene fuera de los bloques político-militares. 

El pa í s de mayor poblac ión del mundo es China. D e s p u é s del 
triunfo de la revolución (1949), hay un período de reconstrucción en 
que colaboran diversos sectores, incluyendo empresarios nacionalis-
tas, bajo la dirección del gobierno comunista. 

Un acontecimiento importante es la "Revolución Cultural" que 
s a c u d e a t o d a C h i n a en e l p e r í o d o 1 9 6 6 - 1 9 6 9 . E s u n a g r a n 
movilización popular, encabezada temporalmente por los estudiantes, 
promovida por el p r e s i d e n t e M a o Tse -Tung , y que rompe muchas 
estructuras del gobierno y del Partido Comunista. 

D e s p u é s de una década de colaboración amistosa con la Unión 
Soviética, que apoya a China en aspectos polít icos y económicos , se 
presentan serias divergencias entre ambas potencias , expresadas en 
recr iminac iones mutuas que l legan hasta p e q u e ñ o s incidentes ar-
mados fronterizos. Las relaciones se normalizan posteriormente, sin 
ser amistosas. „ . 

l!uj)av d- Wf /z 

Estados Unidos, que había reconocido únicamente al gobierno 
e s t a b l e c i d o en F o r m o s a , e n t a b l a de hech'o r e l a c i o n e s con C h i n a 
Popular ( 1 9 7 1 ) . E s t a o c u p a su lugar en la O N U , se r o m p e el ais-
lamiento diplomático parcial en que todavía se encontraba, y se acep-
taba ampliamente como una de las grandes potencias. En su política 
internacional coincide f recuentemente con los países occidentales , 
frente a la Unión Soviética y también respecto a las luchas de varios 
países del Tercer Mundo. 

Entre las naciones asiáticas que intensifican la lucha por su inde-
pendencia al terminar la Segunda Guerra Mundial, se encuentra Viet-
nam, colonia francesa . El movimiento popular que había combatido 
contra la ocupación j a p o n e s a proclama la independencia, reconocida 
por F r a j i c i ? ; e.stá sin e m b a r g o , t rata n u e v a m e n t e de imponer su 
dominio, lo que da lugar a una dura lucha a rmada , que termina en 
1954 con la victoria de los vietnamitas, dirigidos por Ho Chi-Minh a la 
cabeza de una alianza cuyo centro son los comunistas^J-os franceses 
se retiran del Norte, donde se consolida la República Democrática. 



Se acuerda que se celebrarán elecciones para reunificar el país. 
Sin embargo, en el Sur éstas son impedidas; el descontento popular se 
transforma en una insurrección, y los Es tados Unidos envían primero 
"asesores militares", y después tropas de combate . En una sangrienta 
guerra se enfrentan tropas norteamericanas y sudvietnamitas con la 
insurrecc ión popular , apoyada ésta por Vietnam del Norte y por ar-
m a m e n t o y ayuda mater ia l de los pa í se s socia l i s tas . L a pugna entre 
China y la U n i ó n Soviét ica disminuye la e f icac ia de este apoyo. Los 
n o r t e a m e r i c a n o s l legan a usar de sde t ropas de infanter ía hasta los 
b o m b a r d e o s masivos contra el país : Incluyendo el uso en gran escala 
de productos químicos que destruyen la vegetación. En total, participa 
más de m e d i o mil lón de so ldados e s tadounidenses en la guerra . La 
organización y extraordinaria decisión de lucha del pueblo vietnamita 
h a c e n q u e é s t e t r i u n f e ; l o s E s t a d o s U n i d o s se v e n o b l i g a d o s a 
retirarse, y Vietnam queda libre del dominio extranjero. 

En América se establece la primera sociedad socialista. 

E n 1959 cae en Cuba la dictadura de Batista, ante la lucha gue-
rrillera encabezada por Fidel Castro. La aplicación de su programa de 
reformas económicas, y de relaciones comerciales y políticas con todo 
el mundo , provoca un fuer te confl icto con los E s t a d o s Unidos , que 
c u l m i n a con una invas ión de e l e m e n t o s cont ra r revo luc ionar io s , 
d e s t r u i d a en t res d í a s ; K e n n e d y , p r e s i d e n t e de E s t a d o s Unidos, 
d e c l a r a que dio apoyo a los invasores . C u b a se proclama socialista. 
E n 1962, ante el pe l igro de otro intento de intervención militar en 
Cuba, la Unión Soviética instala bases atómicas en la isla. 

L o s Es tados Unidos declaran el b loqueo ("cuarentena") total, el 
mundo está al borde de la guerra. Después de algunas menciones de 
ret irar el a rmamento nuclear nor teamer icano de Turquía o de otro 
p a í s c e r c a n o a la U R S S , los rusos re t i ran el suyo de C u b a , ante la 
promesa de los Estados Unidos de no propiciar otra invasión. 

En Chile, que tenía un desarrol lado sistema parlamentario y de 
pa r t idos p o l í t i c o s ^ r i u n f a en las e l e c c i o n e s de 1970 1a U n i d a d 
popular, coal ición marxista de fuerte arraigo obrero . De inmediato 
apl ica su p r o g r a m a , de p r o f u n d a s t r a n s f o r m a c i o n e s s o c i a l e s y 
económicas, antiimperialistas, y que proclama el propósito de pasar al 
socialismo, pacif icamente y dentro de su marco legal. En posteriores 
e lecc iones p a r l a m e n t a r i a s se d e m u e s t r a el incremento del apoyo 
popular a este régimen, encabezado por el doctor Sa lvador Allende, 
que tiene que enfrentarse a una creciente hostilidad de la derecha. 

Los E s t ados Unidos dif icultan en gran medida el comercio ex-
terior de Chile, y fomentan la oposición interna, manifestada en huel-
gas de transportistas y en numerosos actos terroristas. 

En sept iembre de 1973 se levanta el ejército, al que el pueblo, 
sin armas ,no puede hacer frente. Se implanta una dictadura total, que 
devuelve muchas e m p r e s a s nac iona l i s t a s , p roh ibe toda act iv idad 
política y reprime con extraordinaria crueldad la resistencia popular, 
sin poderla exterminar. (Será hasta 1989 que Augusto Pinochet decida 
dejar el poder). 

3. EL TERCER MUNDO. 

Var ios años de spués del fin de la Segunda G u e r r a Mundial se 
empieza a hablar del "Tercer Mundo", concepto que recibe múltiples 
interpretaciones. En general, se. considera que forman parte de él los 
países ÍTarttados subdesarro l lados , es decir, de economía atrasada y 
dependiente, sm industria pesada, y en tremenda miseria; también se 
incluyen k>s-pa(ses "en desarrollo", de las mismas características pero 



S e acuerda que se ce lebrarán e lecc iones para reunif icar el país. 
Sin embargo , en el Sur éstas son impedidas ; el descontento popular se 
t rans forma en una insurrección, y los E s t a d o s Unidos envían primero 
" a se sore s mil itares" , y después t ropas de combate . E n una sangrienta 
guer ra se en f rentan t ropas nor teamer icanas y sudvietnamitas con la 
in sur recc ión p o p u l a r , a p o y a d a ésta por V ie tnam del N o r t e y por ar-
m a m e n t o y ayuda mater i a l de los p a í s e s soc ia l i s ta s . L a pugna entre 
China y la U n i ó n Sov ié t i ca disminuye la e f i cac ia de es te apoyo. Los 
n o r t e a m e r i c a n o s l legan a usar d e s d e t ropa s de in fanter ía hasta los 
b o m b a r d e o s mas ivos contra el pa í s : Incluyendo el uso en gran escala 
de productos químicos que destruyen la vegetación. En total, participa 
m á s de m e d i o mi l lón de s o l d a d o s e s t a d o u n i d e n s e s en la guerra . La 
organización y extraordinaria decisión de lucha del pueblo vietnamita 
h a c e n q u e é s t e t r i u n f e ; l o s E s t a d o s U n i d o s s e v e n o b l i g a d o s a 
retirarse, y Vietnam queda libre del dominio extranjero. 

En América se establece la primera sociedad social ista . 

E n 1959 cae en Cuba la dictadura de Batista , ante la lucha gue-
rrillera encabezada por Fidel Castro. L a aplicación de su programa de 
re formas económicas , y de relaciones comerciales y políticas con todo 
el m u n d o , p r o v o c a un f u e r t e conf l ic to con los E s t a d o s U n i d o s , que 
c u l m i n a con u n a inva s ión de e l e m e n t o s c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s , 
d e s t r u i d a en t re s d í a s ; K e n n e d y , p r e s i d e n t e d e E s t a d o s Unidos , 
d e c l a r a q u e dio apoyo a los invasores . C u b a se proc lama socialista. 
E n 1962, ante el pe l i g ro de otro intento d e intervención mil i tar en 
Cuba, la Unión Soviética instala bases atómicas en la isla. 

L o s E s t a d o s Unidos declaran el b loqueo ("cuarentena") total, el 
m u n d o es tá al b o r d e de la guerra . D e s p u é s de a lgunas menciones de 
ret i rar el a r m a m e n t o nuclear n o r t e a m e r i c a n o de T u r q u í a o de otro 
p a í s c e r c a n o a la U R S S , los r u s o s r e t i r an el suyo de C u b a , ante la 
promesa de los Estados Unidos de no propiciar otra invasión. 

E n Chile , que tenía un desarrol lado s i s tema par lamentar io y de 
p a r t i d o s p o l í t i c o s ^ r i u n f a en la s e l e c c i o n e s d e 1970 la U n i d a d 
popular , coal ic ión marxista de fuer te arra igo obrero . D e inmediato 
ap l i ca su p r o g r a m a , d e p r o f u n d a s t r a n s f o r m a c i o n e s s o c i a l e s y 
económicas, antiimperialistas, y que proclama el propósito de pasar al 
socialismo, pac i f icamente y dentro de su marco legal. En poster iores 
e l ecc iones p a r l a m e n t a r i a s se d e m u e s t r a el i n c r e m e n t o del apoyo 
popular a es te rég imen, e n c a b e z a d o por el doctor Sa lvador Allende, 
que tiene que enfrentarse a una creciente hostilidad de la derecha. 

Lo s E s t a d o s Unidos di f icultan en gran medida el comerc io ex-
terior de Chile, y fomentan la oposición interna, manifestada en huel-
gas de transportistas y en numerosos actos terroristas. 

En s e p t i e m b r e de 1973 se levanta el e jército , al que el pueblo , 
sin a rmas ,no puede hacer frente. Se implanta una dictadura total, que 
devuelve m u c h a s e m p r e s a s n a c i o n a l i s t a s , p r o h i b e toda ac t iv idad 
política y reprime con extraordinaria crueldad la resistencia popular, 
sin poderla exterminar. (Será hasta 1989 que Augusto Pinochet decida 
dejar el poder). 

3. EL TERCER MUNDO. 

V a r i o s años d e s p u é s del fin de la S e g u n d a G u e r r a Mundial se 
empieza a hablar del "Tercer Mundo", concepto que recibe múltiples 
interpretaciones. En general , se. considera que forman parte de él los 
países ÍTarttados subdesa r ro l l ados , es decir , de e c o n o m í a a t ra sada y 
dependiente, sin industria pesada , y en tremenda miseria; también se 
incluyen k>s~p&íses "en desarrollo", de las mismas características pero 



en f o r m a m e n o s a g u d a . A s i m i s m o , s e t o m a c o m o cr i ter io el q u e no 
p e r t e n e z c a n a ninguno de los g r a n d e s b l o q u e s pol í t ico- económicos 
( c a p i t a l i s t a o s o c i a l i s t a ) . L a v a g u e d a d del t é rmino hace imposible 
definir con precis ión qué paí ses integran este sector; generalmente se 
incluyen en él los asiát icos con excepción de China, J a p ó n e Israel, los 
afr icanos (sin la Repúbl ica Sudafr icana) y los de América Latina, aun-
q u e és tos , con excepción de Cuba , social is ta , están l igados a Estados 
Unidos por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 

E l T e r c e r M u n d o a p a r e c e en el e s c e n a r i o internacional con la 
C o n f e r e n c i a de B a n d u n g ( 1 9 5 5 ) , q u e a g r u p a un n ú m e r o de estados 
q u e había obtenido rec ientemente su independencia ; des tacan entre 
e l l o s C h i n a , I n d o n e s i a y l a I n d i a . S e o p o n e e n é r g i c a m e n t e a la 
p o s i b i l i d a d d e una nueva g u e r r a m u n d i a l , y da todo su a p o y o a los 
p u e b l o s todavía somet idos a potencias colonial istas , que pugnan por 
alcanzar su soberanía nacional. 

E s t a c o n f e r e n c i a r e p r e s e n t a un m o m e n t o de u n i d a d , q u e se 
resquebra ja posteriormente. 

3 . 1 . C A R A C T E R Í S T I C A S D E L T E R C E R M U N D O . E n l a s 
caracter í s t icas genera le s de atraso económico de estos pa í ses , se dis-
tinguen distintas formas de organización. 

E n muchos predomina plenamente el s istema de "libre empresa" 
g e n e r a l m e n t e d e l a s l l a m a d a s t r a n s n a c i o n a l e s , q u e los s o m e t e n al 
n e o c o l o n i a l i s m o ( sumis ión colonia l , aunque los pa í se s s ean formal-
mente independientes) . E n ciertos casos se realizan re formas agrarias 
y se impulsa la industrialización sobre una base mixta de empresas es-, 
t á t a l e s y p r i v a d a O a n t o n a c i o n a l e s c o m o e x t r a n j e r a s ; La Ind ia y 
México-son e jemplos de esta actitud. Otra tendencia, que con frecuen-
cia se c o n s i d e r a s o c i a l i s t a , l l a m a d a t a m b i é n "vía no c a p i t a l i s t a de 
desarrol lo" , consis te en la creación de una economía con empresas de 

estado o con cooperat ivas ba jo orientación social , p e r o q u e no se en-
cuentra d i r ig ida por la c la se o b r e r a . En muchos c a s o s , las nac iones 
tercermundistas han oscilado entre estas distintas formas. 

L a relación económica entre los países subdesarrol lados , depen-
dientes, y los avanzados , se caracterizan porque es tos últ imos absor-
ben, c o m o gananc ia , en intereses por pré s tamos , por permit ir el uso 
de su t e c n o l o g í a y en o t r a s f o r m a s , una b u e n a p a r t e de la r i q u e z a 
creada por los pueblos a t rasados ; además , éstos venden baratas , en el 
mercado mundial , sus mercancías (generalmente mater ias pr imas) , y 
adquieren a a l t o p r e c i o m a q u i n a r i a y p r o d u c t o s e l a b o r a d o s . P a r a 
modificar tal s i tuac ión , los p a í s e s del T e r c e r M u n d o han r e a l i z a d o 
repetidos e s f u e r z o s por organizarse , cuyas pres iones más des tacadas 
son la c reac ión del "grupo de los 77" ( q u e aumentan d e s p u é s a bas-
tante m á s de c i e n ) , en el m a r c o de la O N U ; la e l a b o r a c i ó n de u n a í . y r ') j 
T a r t a d e l o s D e r e c h ^ ^ D e b e r e s ^ E c í i n ó m i c o s d e l a s N a c i o n e s " ^ ° e ^ ' M 
Pjgjgptksta por^&téx-ka^ la estructuración de organismos económicos ^ / ¿ A 
regionales . E s t o s e s f u e r z o s r e p r e s e n t a n una impor tante corr iente , 
pero no han logrado modi f icar en forma decis iva la s i tuac ión; su es-
caso éx i to s e d e b e en g r a n p a r t e a la f u e r z a e c o n ó m i c a y t a m b i é n 
política que t.ienen las empresas transnacionales en los propios países 
s u b d e s a r r o j i a d o s , y en q u e m u c h a s v e c e s e s t á n a l i a d o s a l o s 
empresar io s l o c a l e s , lo q u e f r e c u e n t e m e n t e les p e r m i t e inc lus ive 
beneficiarse con las medidas que toman aquéllos para su defensa. 

-dLps ú n i c o s q u e han t e n i d o un é x j l i i r e a l en H m a n p j f w l e ^ s n ^ 
producto son los es tados vendedores de petróleo , que han incremen>-^5pe-^ I 
tado en varias veces el precio de éste, obligando al mismo t iempo a las 
empresas a d e j a r l e s una p a r t e impor tan te de las g a n a n c i a s . Se han 
llegado a culpar a los p a í s e s pe t ro le ros á rabe s ( los p roduc tore s más 
importantes) de ser los causantes principales de los problemas finan-
cieros in ternac iona les , pero és tos se habían iniciado ya cons idera-
blemente antes del aumento en los precios del petróleo. 



A partir de 1960 se produce una ola de independencia en Africa. 
D e s t a c a n la l a r g a guer ra de A r g e l i a por l iberar se de F ranc i a , y la 

g u e r r i l l a en las co lon ia s p o r t u g u e s a s de G u i n e a - B i s s a u , Angola y 
Mozambique,-que alcanzan su soberanía tras cruentos sacrificios. En 
otros casos , como en Kenya (colonia inglesa) y Madagascar (colonia 
f r ancesa ) , los colonial istas reprimen sangrientamente movimientos 
populares , y conceden la independencia hasta años después, a gobier-
nos dispuestos a mantener una relación de sumisión respecto a la an-
tigua met rópo l i . T a m b i é n hay una ser ie de pa í ses , entre los que se 
cuentan G h a n a , la antigua Africa Central Francesa , y otros, que ob-
t ienen la independenc ia en f o r m a pac í f i ca . Ac tua lmente ( f ines de 
1975) continúan en situación de c o l o n i a J ^ m i b i a (Africa Sudocciden-
tal, a n e x a d a por la Repúb l i ca Sudafr icana) , el Sahara Español y al-
gunos te r r i tor io s menores . T a m b i é n puede cons iderar se situación 
co lonia l la de R o d e s i a y la de la R e p ú b l i c a Suda f r i cana , en donde 
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3 .2 . E V O L U C I Ó N D E L T E R C E R MUNDO. En muchos países 
del Tercer Mundo hay una notoria inestabilidad, debida a su situación 
e c o n ó m i c a , a la intervención de las ant iguas metrópo l i s y de otras 
potencias, y a otras causas. La unidad que había alcanzado sus pueblos 
en la lucha por su independencia se rompe en muchos casos, al tener 
ya sus p rop io s gob iernos . Se producen innúmeros go lpes de estado 
mil i tares , a lgunos de los cuales derrumban gobiernos que se habían 
d e c l a r a d o soc ia l i s ta s , como el de Sukarno en Indones ia y el de N'-
K r u m a h en G h a n a , para sust i tuir los por otros, part idar ios de Occi-
dente. 

E l Medio Oriente llega a ser una zona extraordinariamente con-
flictiva. Lo s países árabes de la región se sustraen a la tutela británica 
y f a n c e s a ; I r a k , S i r i a y E g i p t o o b l i g a n a l a s a n t i g u a s potencias 
colonialistas a retirar sus tropas. 

Este último entabla relaciones amistosas, políticas y comerciales, 
con el b l o q u e s o c i a l i s t a . C u a n d o los E s t a d o s U n i d o s r e t i r a n su 
ofrecimiento de f inanciar la construcción de la presa de Asuán, que 
habrá de duplicar las tierras agrícolamente aprovechables d e ^ g i p t o , 
éstenacionaliza el canal de Suez. 

Al mismo t iempo^e l joven estado de Israel se alia cada vez más 
con las potencias occidentalesrContinúan las hostilidades entre Israel 
y los países árabes. Estos proclaman durante varios lustros su meta de 
eliminar el e s tado judío . Pocos meses después de la nacionalización 
del canal de Suez, estalla la "Guerra del Sinaí": Israel afirma que trata 
de de fender se de las hosti l izaciones que parten de esta península, y 
realiza una acción mancomunada con Inglaterra y Francia , quienes 
ocupan el Canal. Sin embargo, tienen que retirarse ante la presión in-
ternacional. Posteriormente hay otras dos guerras en la región, en las 
que I s r a e l r e s u l t a m i l i t a r m e n t e t r i u n f a n t e , p e r o q u e d e m u e s t r a 
también una creciente potencial idad militar de los países árabes . Se 
es tab lece un nuevo c e s e del f u e g o y una parc ia l s eparac ión de las 
tropas enemigas. Disminuye la tensión en la zona, sin que se establez-
ca la paz. Israel tiene, en general, el apoyo del mundo occidental, y los 
árabes que ejercen presión mediante el petróleo y con acciones gue-
rr i l leras , c u e n t a n con la s o l i d a r i d a d de la m a y o r í a de los p a í s e s 
socialistas y del Tercer Mundo. 

L a evoluc ión de los nuevos pa í se s a f r icanos es e spec ia lmente 
complicada. Las fronteras entre ellos son, muchas veces, el resultado 
de las arbitrariedades coloniales; se producen fusiones y separaciones 
de estado, y ferecuentes conflictos fronterizos. Además , junto a for-
mas sociales modernas hay estructuras tribales. 

3 . 3 . LA E V O L U C I Ó N D E A M É R I C A L A T I N A . T a m b i é n en 
América Latina se manifiesta grandes inquietudes sociales y políticas, 
cuyas expresiones más notorias son la Revolución Cubana y el gobier-



no m a r x i s t a , d e e l e c c i ó n p o p u l a r , d & l a U n i d a d P o p u l a r en Chile. 
Durante el per íodo, continúa la industrialización del subcontinente, 
d o m i n a d a e n l o f u n d a m e n t a l p o r i n v e r s i o n e s d e l a s l l a m a d a s 
compañías transnacionales, sobre todo norteamericanas. Después de 
varios lustros en que éstas son casi las únicas, ganan terreno los inver-
sionistas de diversos países, como Japón, Alemania Federal y otros. El 
c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l , en g e n e r a l d e p é r d i d a p a r a los pa í ses 
l a t i n o a m e r i c a n o s , s igue la mi sma tendenc ia . Se mani f i e s ta un cre-
ciente acercamiento a posiciones políticas y económicas tercermundis-
tas. L a s diferencias sociales, entre grupos muy ricos, muchas veces de 
grandes lat i fundistas , y amplias masas extremadamente pobres , sólo 
en p o c o s c a s o s se atenúan. Permanecen fuer te s p rob lemas de anal-
fabetismo y de falta de servicios médicos amplios. 

S e p r o d u c e u n a s u c e s i ó n d e m o v i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s o 
reformistas, además de los ya mencionados de Cuba y Chile. 

4. LOS TRES MUNDOS. 

C o m o y a d i j i m o s l a e c o n o - m 4 a y l a p o l í t i c a d e l m u n d o 
c o n t e m p o r á n e o , a s í c o m o sus p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s y pos ib les 
s o l u c i o n e s , e s tán d e t e r m i n a d a s en mucho, por la ex i s tenc ia de los 
"b loques " económicos y pol í t icos que se consol idaron después de la 
Segunda Guerra Mundial: capitalista, socialista y tercer mundo. 

I n s i s t i r e m o s p u e s , en e s t a d iv i s ión ya q u e es i n n e g a b l e con-
cretando los datos ya mencionados. 

Bloque 
capitalista. C o n j u n t o d e p a í s e s en lo q u e i m p e r a b á s i c a m e n t e la 

economía de mercado. Encabezado principalmente por 
E s t ados Unidos, la Comunidad Económica Europea (oc-
cidental) y Japón. 

Bloque 
socialista. R ige en estos países el modo de producción social ista o 

~~de jeconomía p l a n i f i c a d a . L a U . R . S u S . . q u e es d e s d e 
luego el país más rico de este bloque encabeza el mismo. 
L o f o r m a n t a m b i é n l a R e p ú b l i c a P o p u l a r C h i n a , 
Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Cuba, etc... 

Tercer 
Mundo. Integrado principalmente por países pobres o subdesa-

r r o l l a d o s ; en la m a y o r í a de e s t o s p a í s e s i m p e r a n 
economías libres o mixtas, algunas socialistas. La mayor 
parte de los países pertenecen a Africa, América Latina 
y Asia. 

L o s p a í s e s del T e r c e r Mundo g e n e r a l m e n t e p a d e c e n 
subdesarrol lo económico, pobreza y atraso tecnológico. 
Su e c o n o m í a p o r lo r e g u l a r , s e b a s a e n un régimen 
mixto, (empresas privadas y empresas públicas). 
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DIVISION DEL MUNDO POR EL 
GRADO DE DESARROLLO 

INTRODUCCIÓN 

Otra forma de dividir el mundo se basa en el grado de desarrollo 
que los pa í se s del o rbe han a lcanzado . Antes de la Revo luc ión In-
dustrial las diferencias entre el nivel de las distintas partes del mundo 
no eran muy notor ia s , p e r o el hecho de que es ta revolución acon-
teciera en unas zonas determinadas (Inglaterra, Europa Occidental) , 
hizo que se abriera un proceso de separación entre las regiones ricas y 
las pobres, desde luego a favor de las primeras. 

E l c a p i t a l i s m o p u e d e s u r g i r en u n a s o c i e d a d d e m a n e r a 
a u t ó n o m a , c o m o f r u t o de su p r o p i o d e s a r r o l l o h i s t ó r i c o ( c o m o 
s u c e d i ó en I n g l a t e r r a ) , o d e f o r m a i m p u e s t a , a t r a v é s d e la 
intervención de potencias capitalistas extranjeras (caso del imperialis-
mo). 

E s t a s dos m a n e r a s d i s t intas de acceder al cap i t a l i smo deter-
minan lo que en la actualidad se ha dado en llamar desarrollo y sub-



desarrollo. Uti l izando otra terminología, se habla de países capitalis-
tas centrales y pa í se s capital istas periféricos. L o s pr imeros son aque-
l lo s p a í s e s q u e p o s e e n una e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a i n t e g r a d a que 
p e r m i t e su reproducc ión ; en e s t e c a s o se encuentran los p a í s e s de 
Europa Occidental y Estados Unidos, Canadá y Australia. 

L o s del segundo grupo (pa í ses per i fér icos) , poseen una estruc-
tura económica desart iculada, es decir, son incapaces de asegurar el 
de sa r ro l lo autosos ten ido y la reproducción del capital en beneficio 
p r o p i o . E n e l lo s la intervención del cap i ta l i smo ha o b e d e c i d o a in-
fluencias externas a su propio desarrollo histórico y social y los grupos 
económicamente privilegiados, dependen genera lmente de los países 
capitalistas centrales. 

E s a part ir de entonces , que empieza a hablarse de desarrollo 
económico y sus implicaciones. Podemos afirmar que nuestra sociedad 
se rige por un determinismo económico bastante acentuado; es decir, 
es te a specto influye y cambia la mayoría de los aspectos sociales y es 
en definitiva, fundamental en la sociedad. 

1. INTERPRETACIÓN DEL DESARROLLO Y SUB-
DESARROLLO. 

E n su m á s ampl i a a c e p c i ó n , p o d e m o s c o n s i d e r a r desarro l lo 
e c o n ó m i c o c o m o cua lqu ier c rec imiento en la r en ta per cáp i t a , es 
d e c i r , lo q u e c a d a p e r s o n a q u e t r a b a j a r e c i b e e n t r e s a l a r i o s , 
alquileres, beneficios e intereses, sea cual sea su causa. Los economis-
tas han p r o c e d i d o a dividir los pa í se s del mundo en dos categorías : 
d e s a r r o l l a d o s y subdesar ro l l ados , b a s á n d o s e pr inc ipa lmente en la 

renta percápita. Esta división dicotòmica es buena, pero no completa, 
ya que en e l la no se cons ideran con exactitud las d iversas var iantes 
que pueden presentarse, al hablar de desarrollo económico. 

1 .1 . C A U S A D E L D E S A R R O L L O . S e h a c o n s i d e r a d o l a 
industrialización como la causa originaria del desarrol lo económico. 
Esto es porque generalmente las transformaciones económicas se han 
producido tras un proceso de introducción de industria: cuanto mayor 
ha sido el peso de la industria, más grande es el desarrollo económico 
del país en cuestión. 

L a R e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l ing l e s a es el p r i m e r m o d e l o , y ya 
sabemos que sus causas directas fueron la evolución de la cultura, el 
l iberal ismo e c o n ó m i c o , la p roducc ión en s e r i e , el a u m e n t o de la 
población, la acumulación primitiva de capital y la revolución agraria. 

La s indus t r i a l i zac iones s igu ientes se suced ie ron en Franc ia , 
Alemania, Italia y Japón, posteriormente en los Estados Unidos. 

Esto nos permite observar como aquellos países que fueron cuna 
de la industrialización, son hoy en día potencias económicas. 

1.2. DEFINICIÓN D E D E S A R R O L L O . En sentido amplio pues, 
el desarrollo, es considerado como "un proceso deliberado de cambio 
social, que persigue como finalidad última, la igualación de las opor-
tunidades sociales, políticas y económicas, tanto en el plano nacional 
como en re l ac ión con o t r a s s o c i e d a d e s q u e p o s e e n p a t r o n e s más 
elevados de bienestar mater iar . 

1 3 . C O N C E P T O D E S U B D E S A R R O L L O . En lo que respecta al 
subdesarrollo, es te se manif iesta como "el conjunto comple jo e in-
terrelacionado de fenómenos que se traducen y expresan en desigual-
dades f l a g r a n t e s d e r i q u e z a y d e p o b r e z a , en estancamiento, e n 
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retraso respecto a otros países , en potencial idades desaprovechadas, 
en dependencia económica, cultural, política y tecnológica". 

2. TERMINOLOGÍA DEL SUBDESARROLLO. 

E l fenómeno del subdesarol lo es más complejo, por lo que para 
r e f e r i r n o s a é l , e s i m p o r t a n t e cons idera r da to s c o m o : el g rado de 
industr ial ización, esperanza de vida, productividad, natalidad, mor-
tal idad, educac ión, poblac ión activa, etc. y la forma en que se hayan 
sucedido los cambios en estos aspectos. 

Por e so , p a r a hablar de subdesarrol lo en los pa í ses del orbe, es 
conveniente conocer el diferente enfoque que se hace del problema, 
L a terminología que se sugiere es más cercana a la situación real de 
cada país. 

Interpretación del subdesarrollo. 

1. Cuando se habla de países pobres es porque se valora la 
distribución desigual de la riqueza, tanto a nivel mundial 
como en el interior de cada país, y, en consecuencia, se 
pre fer i rá una política de redistribución (como algunos 
países asiáticos y africanos). 

2. Si se adopta el término país subdesarrol lado, es porque 
se acepta el considerarlo situado en una etapa histórica 
y, por tanto, en una situación estructural determinada, lo 
q u e implica necesar iamente un programa de reformas 
es t ructura les e inst i tucionales , (como es el caso de los 
países centroamericanos). 

3. E n c a m b i o , si s e h a b l a de p a í s en v í a s de d e s a r r o l l o , 
p a r e c e q u e se i n c r e m e n t a n l a s p o s i b i l i d a d e s de un 
c r e c i m i e n t o al que só lo hay que e n c a u z a r y a c e l e r a r . 
E s t o s p a í s e s p o s e e n ya t o d a u n a i n f r a e s t r u c t u r a in-
dustrial y económica que les da esas posibi l idades ; es el 
caso de México, Argentina y Brasil. 

4. C u a n d o se h a b l a de países dependientes, s e t endrá en 
c u e n t a , en p r i m e r l u g a r , s u s r e l a c i o n e s c o n l a s 
m e t r ó p o l i s e c o n ó m i c a s r e s p e c t i v a s y, por t a n t o se 
propugnará un programa nacionalista. (Puerto Rico). 

5. Por ú l t i m o , si s e h a b l a de un paí s no industr ia l izado, 
q u e d a n d e m a n i f i e s t o t a n t o la s i t u a c i ó n c o m o el 
programa económico que se han de seguir. Es decir, será 
necesario introducir primero la industria, para que así se 
acelere el desarrollo económico. (Haití). 

3. NATURALEZA DEL SUBDESARROLLO. 

Los países subdesarrollados se distinguen por una baja renta por 
habitante, consecuencia de una escasa productividad, y ésta a su vez, 
es porque las técnicas utilizadas son primitivas. 

3.1. C Í R C U L O V I C I O S O DE LA POBREZA. Para que haya un 
incremento de la renta por habitante , l o . Se requ ie re un aumento 
previo de la productividad. 2o. El cual só lo se producirá si existe un 
proceso anterior de acumulación de capital que permita la compra d e 
mejores medios de producción. 3o. Más, para que exista excedente, ha 



de haber, por definición, una diferencia, positiva y substancial entre la 
población total y el consumo. 4o. Sin embargo, para que esta diferen-
cia sea substancial, se requiere una renta por habitante elevada. 

A e s t e c írculo v ic ioso de la p o b r e z a hay que añadir una mala 
distribución de la renta, por lo que la reducida acumulación de capi-
tal, o ahorro, se concentrará en unas pocas manos (terratenientes). 

Además , las relaciones económicas que se manejan en los plan-
teamientos teóricos están pensadas para economías capitalistas desa-
rrolladas o socialistas, pero que no se adaptan a otras que no lo son. 

3 .2 .LA R E F O R M A AGRARIA. El d e s a r r o l l o de la agricultura 
puede considerarse como la condición necesaria, pero no suficiente, 
para que se inicie un desarrollo económico general. 

Con frecuencia , el desarrol lo agrario requiere un cambio subs-
tancial de la estructura de la propiedad , heredada a menudo del sis-
tema feudal o colonial. Un caso típico de reforma agraria se dió en la 
Revolución Francesa de 1789, en la que, con su revuelta, el campesino 
desempeñó un papel decisivo hasta conseguir distribuirse las grandes 
poses iones de la aristocracia y de la Iglesia. Una parte esencial de la 
historia de los dos últimos siglos se explica por las tensiones sociales 
q u e se o r i g i n a n con el fin de l o g r a r una me jor d i s t r ibuc ión de la 
propiedad agaria, ejemplos de los cuales son la revolución mexicana y 
la última guerra civil española. 

4. LAS TEORÍAS DEL SUBDESARROLLO. 
nwfinMuft rtnit rvtimXr* ~ ffo, K «J* ' i .ürno»íojufo oqn s o oaimonooa oiioitfiíMSD 3>p o&jsqKj 

L a toma de conc ienc ia del f e n ó m e n o del s u b d e s a r r o l l o , que 
tiene sus p r i m e r a s m a n i f e s t a c i o n e s en los años i n m e d i a t o s a la II 
Guerra M u n d i a l , no se g e n e r a l i z a ha s t a los p r i m e r o s a ñ o s de la 
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4.1. T E O R Í A E C O N Ó M I C A K E Y N E S I A N A . E n e l l a s e c o n 
templa el subdesarrollo como una situación de depresión crónica. E s 
decir, un país subdesarrol lado puede analizarse como si se tratase de 
un país desarrol lado, pero con la particularidad de que su depresión 
(o crisis económica), es crónica. 

La recta que se desprende de este tipo de análisis es muy simple 
y se resume en dos tipos fundamentales de medidas: 1) grandes inver-
siones en obras públicas, y 2) una política de dinero barato (créditos 
con bajo tipo de interés). 

4.2. T E O R Í A S D E LAS CAUSAS D E L S U B D E S A R R O L L O . (A . 
Lewis) Según esta teor ía , el prob lema base que aque ja a los pa í se s 
subdesarrollados es una insuf ic iencia de capital , pues to que tienen 
una oferta "ilimitada" de mano de obra. 

• 

D e aqu í se d e d u c e la n e c e s i d a d de una cont inua po l í t i ca de 
expansión de las inversiones del capital, tanto públicas como privadas, 
pues a cualquier volumen de éste se aplicaría una mano de obra sufi-
ciente. 

Por su par te , la teor ía de Ros tow, muy divulgada , a f i rma que 
toda e c o n o m í a p a s a por c ier to p e r í o d o de despegue en el c u a l se 



p r o d u c e una acumulac ión de capi ta l muy ráp ida que conduce a un 
proceso de desarrollo económico de tipo autónomo. 

4 . 3 . L A T E O R Í A N E O C L Á S I C A . A f i r m a q u e e s n e c e s a r i o 
rea l izar una ser ie de inversiones de capital combinadas con trabajo 
que actúen al mismo tiempo en distintos sectores, de modo que deter-
m i n a d a . i n v e r s i ó n de cap i t a l en un s e c t o r , p r o m u e v a una s e r i e de 
demandas que habrán de satisfacer otro y otros sectores. Por tanto, es 
impor tante se lecc ionar las inversiones para rea l izar las en aquel los 
sectores conectados técnicamente entre sí, a fin de que se produzca un 
crecimiento equil ibrado y puedan evitarse los típicos embotellamien-
tos o escasez de las economías atrasadas. 

A este respecto, diversos autores llegaron a la conclusión de que 
la función de producción de tipo neoclásico (la producción depende 
del capital y del trabajo) no era plenamente satisfactoria para explicar 
lo que sucedía en los países atrasados. Si, porque además del capital y 
del trabajo tenía que haber algo más, una tercera variable, que influye 
en la p roducc ión total , y que denominaron "factor res idual" uno de 
cuyos componentes más importantes era el grado de educación de la 
mano de obra. El factor residual se refiere también a la planificación 
de los recursos húmanos, a la reducción de las tasas de natalidad, a los 
p r o c e s o s de fo rmac ión y animación económica y, en re sumen, a la 
consideración primordial del capital humano. 

4.4. Por su parte, los científicos sociales, buscan la causa del sub-
d e s a r r o l l o e n l a a g r i c u l t u r a ( e l l l a m a d o " m o d o a s i á t i c o de 
producción") . E s decir, creen que es necesario modernizar la agricul-
tura med ian te técnicas modernas y comercia l ización, y sobre todo, 
e s t á n de a c u e r d o e n q u e urge una v e r d a d e r a reforma agra r i a . En 
definit iva, lo que opinan es que es necesario actuar sobre la agricul-
tura para que ésta crezca de una manera más rápida y, al mismo tiem-
po, p r o p o r c i o n e a la industr ia la b a s e necesar ia para su desarrol lo 

(Schultz, Boserup y Dumont). 

4.5. Otras teorías sobre el subdesarro l lo consideran como nota 
e spec í f i ca de l mi smo la dependencia de los p a í s e s a t r a s a d o s , en el 
comercio internacional, respecto de los avanzados. 

E s dec i r , g r a n p a r t e de l a s e c o n o m í a s a t r a s a d a s t i enen una 
estructura económica de un desarrol lo hacia fuera, caracterizado por 
estar orientados a la exportación de materias primas, representa una 
gran inconveniente para que exista un crecimiento hacia dentro. Para 
solucionar este problema se apuntan dos soluciones. En primer lugar, 
la de quienes creen que una burguesía nacional relativamente desvin-
c u l a d a d e l o s i n t e r e s e s i m p e r a l i s t a s p u e d e l l e v a r a c a b o la 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n de c a d a p a í s . En s e g u n d o l u g a r , la de q u i e n e s 
p r o p o n e n el e s t a b l e c i m i e n t o del s o c i a l i s m o y, por t a n t o , q u e la 
industrialización la realicen las propias capas populares. 

5. TEORÍA DE LA DEPENDENCIA. 

Dentro de las teorías que buscan explicar el subdesarrollo, existe 
una, que como vimos en el apartado cuatro de este capítulo, considera 
que la nota específ ica de esta situación, se encuentra en la dependen-
cia de los países atrasados con respecto a los altamente desarrollados. 

La dependencia que originalmente es económica, se complemen-
ta a t ravés d e la f inanc iera y la técnica . A d e m á s , la dominac ión se 
ejerce no solo por la vía económica con apoyo militar, sino también, y 
fundamentalmente, a nivel cultural, político e ideológico. 



p r o d u c e una acumulac ión de capi ta l muy ráp ida que conduce a un 
proceso de desarrollo económico de tipo autónomo. 

4 . 3 . L A T E O R Í A N E O C L Á S I C A . A f i r m a q u e e s n e c e s a r i o 
rea l izar una ser ie de inversiones de capital combinadas con trabajo 
que actúen al mismo tiempo en distintos sectores, de modo que deter-
m i n a d a . i n v e r s i ó n de cap i t a l en un s e c t o r , p r o m u e v a una s e r i e de 
demandas que habrán de satisfacer otro y otros sectores. Por tanto, es 
impor tante se lecc ionar las inversiones para rea l izar las en aquel los 
sectores conectados técnicamente entre sí, a fin de que se produzca un 
crecimiento equil ibrado y puedan evitarse los típicos embotellamien-
tos o escasez de las economías atrasadas. 

A este respecto, diversos autores llegaron a la conclusión de que 
la función de producción de tipo neoclásico (la producción depende 
del capital y del trabajo) no era plenamente satisfactoria para explicar 
lo que sucedía en los países atrasados. Si, porque además del capital y 
del trabajo tenía que haber algo más, una tercera variable, que influye 
en la p roducc ión total , y que denominaron "factor res idual" uno de 
cuyos componentes más importantes era el grado de educación de la 
mano de obra. El factor residual se refiere también a la planificación 
de los recursos húmanos, a la reducción de las tasas de natalidad, a los 
p r o c e s o s de fo rmac ión y animación económica y, en re sumen, a la 
consideración primordial del capital humano. 

4.4. Por su parte, los científicos sociales, buscan la causa del sub-
d e s a r r o l l o e n l a a g r i c u l t u r a ( e l l l a m a d o " m o d o a s i á t i c o de 
producción") . E s decir, creen que es necesario modernizar la agricul-
tura med ian te técnicas modernas y comercia l ización, y sobre todo, 
e s t á n de a c u e r d o e n q u e urge una v e r d a d e r a reforma agra r i a . En 
definit iva, lo que opinan es que es necesario actuar sobre la agricul-
tura para que ésta crezca de una manera más rápida y, al mismo tiem-
po, p r o p o r c i o n e a la industr ia la b a s e necesar ia para su desarrol lo 

(Schultz, Boserup y Dumont). 

4.5. Otras teorías sobre el subdesarro l lo consideran como nota 
e spec í f i ca de l mi smo la dependencia de los p a í s e s a t r a s a d o s , en el 
comercio internacional, respecto de los avanzados. 

E s dec i r , g r a n p a r t e de l a s e c o n o m í a s a t r a s a d a s t i enen una 
estructura económica de un desarrol lo hacia fuera, caracterizado por 
estar orientados a la exportación de materias primas, representa una 
gran inconveniente para que exista un crecimiento hacia dentro. Para 
solucionar este problema se apuntan dos soluciones. En primer lugar, 
la de quienes creen que una burguesía nacional relativamente desvin-
c u l a d a d e l o s i n t e r e s e s i m p e r a l i s t a s p u e d e l l e v a r a c a b o la 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n de c a d a p a í s . En s e g u n d o l u g a r , la de q u i e n e s 
p r o p o n e n el e s t a b l e c i m i e n t o del s o c i a l i s m o y, por t a n t o , q u e la 
industrialización la realicen las propias capas populares. 

5. TEORÍA DE LA DEPENDENCIA. 

Dentro de las teorías que buscan explicar el subdesarrollo, existe 
una, que como vimos en el apartado cuatro de este capítulo, considera 
que la nota específ ica de esta situación, se encuentra en la dependen-
cia de los países atrasados con respecto a los altamente desarrollados. 

La dependencia que originalmente es económica, se complemen-
ta a t ravés d e la f inanc iera y la técnica . A d e m á s , la dominac ión se 
ejerce no solo por la vía económica con apoyo militar, sino también, y 
fundamentalmente, a nivel cultural, político e ideológico. 



L a teoría de la dependencia está desarrol lada por un numeroso 
grupo de autores , principalmente lat inoamericanos. Para Tehotonio 
Do Santos, por ejemplo, "la dependencia es una situación en la que un 
grupo de países tiene su economía condicionada por el desarrollo y la 
expansión de otras economías a las que está sometida". 

7.1. F O R M A S DE DEPENDENCIA. Las formas concretas de de-
pendencia pueden resumirse en las siguientes: tecnológica, monetaria 
y f inanc iera ; dependenc ia comercia l , y dependenc ia de la mano de 
obra. En este último caso, a través de la emigración de trabajadores 
no cualif icados desde los países subdesarrollados a los desarrollados, 
a los que hay que añadir la "fuga de cerebros", es decir, de trabajo al-
tamente cualificado, en la misma dirección. 

L a dependencia tecnológica es evidente. E s el resultado del dis-
tante grado de desarrollo de las fuerzas productivas entre países. Pero 
su efecto es el retraso creciente de unos Estados respecto a otros. La 
falta de investigación propia hace, depender el posible desarrol lo de 
una país de los avances de otro. 

La dependencia monetaria y f inanciera que además se controla 
a través de organismos internacionales (BID y FMI) , que ejercen una 
presión constante sobre los subdesarrollados (Deuda externa). 

La dependencia comercial actúa en dos sent idos : pr imero, de-
pendenc ia de un mercado ex ter ior , en genera l de un so lo país o de 
p o c o s , p a r a los e s c a s o s p r o d u c t o s de expor tac ión del pa í s depen-
d iente ; y s egundo , dependenc ia de un abastecedor exter ior para la 
mayor parte de bienes de consumo y medios de producción del país, 
es decir, control de un mercado interior por una potencia extranjera. 

ESTADOS UNIDOS Y RUSIA, LAS 
SUPERPOTENQAS. 

LA GUERRA Y EL DESARME. 

INTRODUCCIÓN. 

Al finalizar la segunda guerra mundial el mundo quedó dividido 
en dos grandes b loques , el capital ista y el social ista y a la cabeza de 
c a d a uno d e e l l o s E s t a d o s U n i d o s y la Unión S o v i é t i c a ( U R S S ) . 
Veremos en esta unidad algunos aspectos sobresal ientes del proceso 
histórico que llevó a estos dos países a convertirse en las superpoten-
cias d e s p u é s de la p r i m e r a G r a n G u e r r a y que se van a conso l idar 
después de la segunda guerra mundial, los enfrentamientos entre uno 
y otro país que se denominan como guerra fría para terminar con una 
revisión sobre las perspect ivas actuales de acercamiento entre estos 
dos países. 
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E n el s i g u i e n t e c a p í t u l o t r a t a r e m o s el t e m a " L a G u e r r a y el 
Desarme" en el que veremos algunas concepciones sobre la guerra así 
como las ideas que surgen como opiniones contrarias a las mismas y 
que se conocen como teorías contra la guerra o pacifismo. 

OBJETIVO PARTICULAR: 

C o m p r e n d e r l o s a s p e c t o s g e n e r a l e s q u e c a r a c t e r i z a n la 
formación de las superpotencias: Estados Unidos y U R S S . Relacionar 
a d e m á s la i n f l u e n c i a de la g u e r r a y el d e s a r m e en el m e d i o inter-
nacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.- Mencionar los aspectos sobresa l ientes que llevan a Rus ia y 
Estados Unidos a convertirse en potencias. 

2.- Explicar la influencia de la "gran depresión" en las relaciones 
entre Estados Unidos y Rusia. 

3.- Expl icar la influencia de Stalin y Roosevel t en las relaciones 
de ambos países. 

4.- Describir el proceso de la "guerra fría". 

5.- Mencionar las teorías sobre la guerra. 

6.- Indicar en qué consiste la guerra química. 

7.- Enumerar las posturas pacifistas. 

PROCEDIMIENTO. 

O B J E T I V O 
1. Redac ta una síntesis a dos columnas de los procesos culminan-

tes en cada país (Rus i a y E s t a d o s Unidos ) , toma en cuenta lo 
siguiente: 

a. Acontecimientos clave en cada país: Independencia 
de Estados Unidos, Revolución Rusa, implicaciones. 

b. I a Guerra Mundial: ¿qué sucede en Rusia? ¿ Q u é 
sucede en Estados Unidos? 

c. Documentos emitidos: Catorce puntos (Wilson), Para 
una paz mundial (Lenin): similitudes y diferencias. 

O B J E T I V O 
2. L a gran depresión, es un fenómeno económico; explica sus im-

plicaciones en Estados Unidos y Rusia (por escrito). 

O B J E T I V O 
3. E n la 2» G u e r r a , l o s h o m b r e s f u e r t e s de c a d a p a í s f u e r o n 

Roosevelt y Stalin; menciona la política de cada uno. 



O B J E T I V O 
4. P a r a e sc r ib i r la idea de " g u e r r a f r í a " subraya en el l ibro los 

s iguientes conceptos: guerra fría, muerte de Roosevelt (1945), 
doctr ina Truman, Plan Marshal l , repres ión a los comunistas, 
O T A N , Pacto de Varsovia , muerte de Stalin, deshielo, coexis-
tencia, perestxoika, Gorbachov. 

Selecciona un enunciado completo en donde se localicen estos 
conceptos , e scr íbe los y de spués e l abora tu idea de la "guerra 
fría". 

O B J E T I V O 
5. L a s teor ía s sobre la guerra son a favor y en contra, escr ibe el 

argumento principal de cada posición y su sustentante. 

Agrega aquí la definición de Polemología. 

O B J E T I V O 
6. Menciona cómo y por quién fueron usados gases en guerra. 

Escr ibe una lista de los principales químicos que se han usado 
en guerras y sus efectos en las personas. 

O B J E T I V O 
7. Desarrolla los conceptos del siguiente cuadro. 

Teorías contra 

"Pacifismo" 

1. Pacifismo humanista 

Religioso 

Activo 

Humorista 

2. Los filosófos 

Erasmo 

Rousseau 

Kant 

Russell 

Sartre 

3.- Los economistasr Racionalización cuantitativa 

^Inmensos gastos 

4.- Institutos de Paz 
Sociólogos 

Politólogos 

Economistas. 

REQUISITO. 

Desarrol lar las actividades en clase y elaborar un escrito donde 
ilustres la situación actual entre Estados Unidos y Rusia. 



CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 9 

1.- ¿Cuá l es el país representante del Capita l i smo? 

2.- ¿ Q u é país representa el comunismo en el mundo? 

3.- ¿Cuá l es la propuesta de Wilson en los Catorce Puntos? 

4.- ¿ Q u é se propone el documento "Para una paz mundial"? 

5.- ¿ A qué se l lama gran depres ión? 

6.- ¿Pres idente ruso que sustituye a Lenin? 

7.- ¿Presidente norteamericano que sustituye a Roosevel t? 

8.- ¿ C ó m o se inicia el "deshielo" en Rus i a ? 

CUESTIONARIO DEL CAPÍTUL010. 

1.- ¿ Q u é dijo Scheler de la guerra? 

2.- ¿ Q u e significa polemología? 

3.- ¿Para que se usó el gas lacrimógeno en Francia? 

4.- ¿ Q u é efectos produce la iperita vesicante? 

5.- ¿ Q u é gobierno desarrolló los gases nerviosos? 

XLII 

INTRODUCCIÓN. 

j u s t a d o s Unidos y la Unión_Soyj¿ i ica vivioro-n » ^ ^ e v o l u c i o n e s 
c o n J A L a j E ^ . En a m b a s se trafttf de sus-
tituir, por vías distintas, y f inalmente contrapuestas , el orden antiguo 
desmoronado. Una y otra buscaron la soberanía del pueblo negando la 
legit imidad del poder de origen divino, cons iderando corno bás ica la 
igua ldad de todos ante la ley y buscaron f o r m a s de l ibertad. L a s dos 
obtuvieron sus principios esenciales de los f i lósofos de los siglos XVII 
y X V I I I , a u n q u e l a s d o s se a l e j a r o n n o t a b l e m e n t e de e l l o s p o r 
caminos divergentes. Y las dos han sufrido, en el transcurso del tiem-
po, modificaciones profundas en su desarrollo. 
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1. CAPITALISMO Y COMUNISMO 

L a necesidad de esquematizar la situación nos lleva a considerar 

. w P u a d o s U n i d o s j ^ i i i x x J ^ ^ a a l i U l f l V a p i t a l l s m s J L i 1 " 

¡ m ^ s ^ m k ^ m S ^ ^ " - E n l a r e a l i d a d ' 1 3 PXamí™cl6n' 
f o r m a n p a r t e h o y d e l a v i d l p o , m c 7 

económica de Es tados Unidos, mientras el comunismo se ha dividido 
y subdividido en tendencias opuestas entre sí. E l enfrentamiento ha 
parecido como inevitable entre las dos grandes potencias que han con-
seguido reunir los mayores y más destructivos arsenales del mundo. 

1 1 O R I G E N D E L O S C O N C E P T O S . Al recurrir a los conceptos 
para explicar la división del mundo, se cae en vocablos de apariencia 
geográf ica , Occidente y el Este , que tampoco representan la realidad 
de la situación: t ap i ta l i smov comunismo son dos conceptos europeos 
M g j m m t o s en '^pTr^ptTpñrpensadores y econoniiMas^eIesTe_c^n-
. ^ . n t . q j ^ r p T r r r e ^ l l o s dentro de la t radic iá iUiuU», con incor-

" W ^ d o n e s d e T cristianismo y de la Antigüedad griega y romana. Cada 
vez que se habla de la pugna mundial entre los E s t a d o s Unidos y la 
Unión Soviética se cometen falsif icaciones deliberadas, en las que se 
m e z c l a n s i m u l t á n e a m e n t e p r o b l e m a s de l iber tad y p r o b l e m a s de 
poder , cuest iones de equilibrio de armas con referencias a f i losofías 
antiguas. Ahora bien, la elección de los objetivos a cumplir en la lucha 
po l í t i c a se hace por cue s t iones de interés per sona l o de s i tuac ión 
geográf ica del que elige; es decir los factores de moral y de ética han 
desaparec ido en gran parte como algo conseguido o conquistado y es-
t a b l e c i d o por cada una.de las g randes revoluc iones ( la de E s t a d o s 

Unidos y la de Rusia) . 

L a opos ic ión entre los E s t ados Unidos y la Unión Soviét ica no 
ha cesado a pesar de todo; continua produciéndose a escala mundial 
con al tas y ba j a s en sus relaciones , que significan casi estrictamente 

c a m b i o s en l a f o r m a d e l e n f r e n t a m i e n t o , r e c o n o c i m i e n t o d e 
debilidades o miedo a desencadenar una catástrofe sin precedentes. 

P o r q u e se ha l l e g a d o a la conc lu s ión rea l de que m u gmgrra 
abjerta e ilimitada entre la U R S S y los Estados Unidos podría llegar a 
s e r e l final definitivo no solo de los dos países, sino de la humanidad. 

2. LAS-DOS NACIONES. 

" " L a s c o l o n i a s i n g l e s a s d e A m é r i c a d e c l a r a m n s u I n d e p e a d e n c i a 

e n - L Z I á i e s i a r e v o h i c i ó n m a r r ó l a p r o c l a m a c i ó n <!,' u n a n n m fnrrr , - , 

^_de_vula en comi jn J ¡^ ) s t e r io rmenteh C o n s t i t u c i ó n j l ¿ J 7 8 T e s ¿ a b l e c e / 
l ad iv i s ión de poderes , y el d e r e c h i u i U i A a g i o universa l -concebios 

^ue_maic_an fcl carácter democrático de esta Naciónj.A partir de enton-
ces, la sociedad norteamericana adquirirá una agresividad competitiva 
nacida de las luchas de expansión territorial, fomentada después por 
la concurrencia de unos contra otros para conquistar los bienes. 

» . 

y L j j g v Q j H c i ó n rusa de 1917_e^el fn i to de jnTjunbito cerrado , 
mientras la de Estados Unidos es la de una tierrajihijexia y nueva. 

Rusia a raíz de su revolución, adopta el socialismo, y con Lenin a 
la cabeza, se encamina hacia una nueva forma de sociedad. 

2 A J^A GRAN GUERRA. L a G u e r r a E u r o p e a o Gran Guerra iba 
a p r o v o c a r 1 o s j d o F c a m " F í ó s m á r ¡ T g i r r f t c a T i W ! r * t e t - ^ ^ 
contemporáneo, en ningúiTcaso p r e v t s T ü s ^ r s u s d o s p^ 

comiinista) en Rusia y la ent i^da^eJo¿ JZs-
j a d o s Unidos enjEuropaTLa^uerra duró cuatro años (1914-1918) y los 



tratados de paz no fueron fáciles. EUrb i t ra i e entre los diferentes pun-
tos de v i s t a f i i é j r ñ p u e s t o por e í ¥ r e s i d é n t e de los E s t a d o s Unidos , 
W O I ó ñ T q u é l í ñ f o la creación de la Sociedad de Naciones,? 
pero la g u e r r á n o había terminado con las contradicciones entre las 
potencias participantes, sino que había creado otras nuevas. 

\ A T i n a l e s d e la G r a n ^ j u e m ^ ^ 
vertídtTen e l l > a í s 5 í ¿ í í ñ ^ 

- t a n t o e i i ¿ m j s p o d e r o s o de sde u n j > u n t o _ d e j a ^ 
pudo dic t arTasTcoñdlcio^ t 0 

- Z e n t e i Q ^ determinó su doctrinaTréñte a i r d e T c ó m u n i s m o que había 
" E n c o n t r a d o su r e a l i z a c i ó n en R u s i a . S in e m b a r g o , una s e r i e de 

p r o b l e m a s i n t e r n o s se a v e c i n a b a n : c o n c e n t r a c i ó n de p o d e r e s , 
intervención creciente , etc. U n a gran ola de conservadur i smo y de 
patriotismo cerró de nuevo la gran nación en si misma. E s la época de 
exal tac ión de lo amer icano y del mito de la prosper idad que poco a 
p o c o v a c o n d u c i e n d o al p a í s a un i n e v i t a b l e d e s a s t r e : la g r a n 
depresión de 1929%. 

\ L a part ic ipación de Rus i a en la guerra fué una gran catástrofe' ' 
^ j n ni l o g í s t i c á T c o f T a n i i a s j m t ^ ^ 

seleccionados p o r ^ p e T t e n f í i i d a ^ l a n o b l e z a . y no por su vocaciónTsu 
^Tuerza e s t a b a en la g r a n m a s a q u e J a n z a b a _ _ a l c o m h a t e _ x _ e n J a 

pxtpnci'ón de su territorio 

L a revo luc i6n j l£ J -9^-?7 i^mÍDÓ con el z a r i s m o ^ c o n v i e x l e a 
Rus ia en una r e p u b l i c a n o s derechos que se postulaban eran la tierra 

V a i a i u s tanTpésmos7en las fábricas bajo control obrero, libertad para 
las nacionalidades y la firma de la paz con Alemania. 

L a s p r i m e r a s pos turas se irían modi f icando poco a poco . Pero 
s u p o n í a n ya l a bipolarización de l m u n d o e n t r e el c a p i t a l i s m o sin 
l ími te s de los E s t a d o s U n i d o s , r enac ido d e s p u é s de la guerra , y el 
"comunismo soviético". 

J E i i R u s i a el "comunismo de guerra" , que tuvo que proc lamarse 
para defendei lTTevoktciáft-4e4e-gt^^ y la intervención extran-
jera , modi f icar ían pro fundamente , en el sent ido de mayoTdiuréza!v 
rigidez/la forma comunista.^ ~~ 

2.2 E N T R E W I L S O N Y L E N I N J B n 1918 ya sg. p l a n t e a b a con 
claridad pai^-iimdim^erdTIema d e T a j ú e v a e r a . "Hay que elegir entre 
Wils.on y Lenin. entre la democracia y el bolchevismo." 

Los h i s tór i cos^^o jxe-PmTtos^de Wnsonjenero^le-4918). eran 
una respuesta rápida al manifiesto bolchevique de diciembre'de 1917. 
"Para una palTmundia^JLéhin encambio , hacía un l lamamiento a los 
obreros, para que por medio de una acción general decisiva y enérgica 
conducir a la paz y a liberar a las masas explotadas de toda esclavitud 
y toda explotación. 

/ 

Terminaba en cierto modo con un llamamiento a la revolución. 

L a ident idad entre los dos d o c u m e n t o s es é s t a : los i m p e r i o s 
e u r o p e o s e s t a b a n c o n d e n a d o s , el s i s t e m a de r e l a c i o n e s inter-
nacionales quedaba deshauciado. El objetivo de las dos naciones era 
a p a r e n t e m e n t e el de reducir la pol í t ica de po tenc i a s ( a u n q u e a la 
larga las dos caerían en ella). 

En Europa la elección tenía un carácter de enfrentamiento civil 
interno, al mismo t iempo que una resistencia a su pérdida de poder . 

\ G o b i e r n o s y grupos de poder se inclinaban jTaturalmente^del lado del 
p ri>yccloTikera4-de-4¥4J-s^j^ n s i ó n 
r e v o f u ^ r o r r a n a V ^ o x - s U u e j ^ o c o J o ^ ponian su esperaríza en 
cuantoocuiría en ~ 3 

e A d a j n u e r t e de Lenin e jL l924^agarece quien iba a configurar la 



i m â g e n d e j a U R S M l u m ^ M s i ^ ^ d u r o » r Í £ Í ¿ ° > 
nacionalista, implacable. 

3. CRISIS MUNDIAL 

E n sep t i embre de 1929 comenzó a bajar la Bo l sa de Nueva York 
y ya p a r a n o v i e m b r e e m p e z ó a h a b l a r s e d e c a t á s t r o f e j l E n u n a s 
s e m a n a s se habían di suel to en el a ire treinta mil millones de dólares, 
l a h i s j g r i a j c o n o c e e s t e a c o n t e c i m i e n t o c o n el n o m b r e d e Gran 
Depre s i ó n / L a c r i s i s e c o J i A m i c a sc^ e x t e n d e r í a a E u r o p a ^ ^ L S u s c 0 n-

t e n t á c u l o s de l c a p i t a l i s m o m o n o p o l i s t a d i r ig ido d e s d e los cent ros 
económicos estadounidenses. 

* fcl aumento brusco del paro obrero y del poder adquisitivo (le los 
q u e aún trahajahan\acrecentaría l a s j i £ e r e ñ c j ^ e ~ c l ^ ^ sociales , los 

^r ,- u »nntn 1 n n p t r a c i ó n 

" i n r í a í c í a s e s o b r e r a s y campes inas de las "doctr inas revolucionar ias " 
que ya representaba Stalin en la Unión Soviética. 

E n E s t a d o s U n i d o s la n e c e s i d a d de hacer f rente al descontro l 
e c o n ó m i c o l l e v a r í a a una p r á c t i c a del " i n t e r v e n c i o n i s m o " e s t a t a l , 
f r e n t e a l a s d o c t r i n a s d e l " l i b e r a l i s m o e c o n ó m i c o " y, por t a n t o , 
suponía una notable re forma del capi ta l i smo. Aparec ió un regresóla ! 
nacional i smo ( también-enEuTopa) y con é t i ^ f e f í ^ ^ 

^ i ^ f a h a d e ^ f T e n ^ d e m n " 
s iyo-y-eficaryia-necesidad de pi odueHHfn^i&tema extremo f r e n t e ^ las 
revoluciones comunistas. 

S in embargo , pronto aparecerán los movimientos anti fascistas y 
l o s F r e n t e s P o p u l a r e s , e n l a s q u e j u g a r o n un p a p e l d e c i s i v o d e 
ges tac ión los part idos "comunistas" a spectos que favoreció a la Unión 
Soviética. 

4. STAUN Y ROOSEVELT. 

A la m u e r t e de L e n i n , e l _ a p a r a t o r e v o l u c i o n a r i o b u s c ó un 
hombre fuerte . En Stal in encontró u n o j j e m a s i a d o fuerte . Sin embar-
g ^ j ú n StaLi-n-4a-Unión S o v i é t i c - a - a o - i m b i e r a p o d i d o s a l i r de_su 
postración ni enfrentarse con éxito a la ofensiva mi l i t a r l e mana; pero 
también se puede pensar que sin Stalin tal vez Rus ia habría l legado a 
su c o m p r o m i s o con el r e s t o de E u r o p a y e l n a z i s m o no h u b i e r a 
prosperado.^Con Stalin también la Unión Soviét ica l legó por primera 
v^TjMinn "al ian?a" ron lns FstnHrvt I JnMnwjjnrantp la SegUTlda G u e r 

r juLpero el equi l ibr io entre a m b a s naciones_solo s e J l e v ^ a cabo, por 
fej m a n e j o p o l í t i c o q u e R u s i a h i z o d e SJJ p o s e s i ó n de la boroBa 
atómica, a esto se le llamo, "equi l ibr iodel terror^ y 

L a i m p o r t a n c i a de RooseveltXl .932-194£j_en l a h i s t o r i a de los 
E s t a d o s U n i d o s es tan decis iva comoja^de Stal in e ñ l a UJRSSTMarca 
él trá"nsito dé la revo luc ión u t ó p i c a al r e a l i s m o . J ^ o s e v x U ^ j ^ o n ^ 
"New P e a l " (nuevo trato , nueva po l í t i ca ) , comienza a intniducir en 
d o s j s m o d e r a d a s la o r d e n a c i ó n de m e r c a d o s l j ^ o o s e v e l t a f i a n z ó la 
a l ianza con laJLIR&S y negoció directamente con S ta l ine l reparTf t j l e^ 
m u n d o de la p o s g u e r r a y la idea y conf igurac ión de la O N U , le per-
•tea&^eiLpoi-completQ/A su muerte (1945), le sucedió Harry T iuman , 
con quién la política inTernacional y las re lac ioñescon la U R S S darían 
un c a m b i o r o t u n d o . El m u n d o se e n c a m i n ó a los t i e m p o s d u r o s y 

^difíciles de la "guerraIría" . 

f \ ó W a c \ o o ' S o c t ^ H o u j 
r 1 ( / ^ U o ^ 



5. LA GUERRA FRÍA. " 

P u e d e d e c i r s e q u e l a " g u e r r a f r í a " c o m i e n z a a a p u n t a r en 
Potsdam ( A l g ^ n i g ^ s la muerte de Roosevelt (1945) y los ensayos 

unidos, con esta expresión se inten-
t a b a l m í d i f é r e n c i a c i ó n e n t r e e 1 e n e m i g o s o v i é 11 co y *el resto-de 1 

E s t á d o T u ñ i d o s d o m i n a b a y a ^ n t e r a m e n t e el mundo ; lo d e m á s era 
secundario o estaba en función de ese enfrentamiento. 

v L a doctrina de Truman, emitida en 19473Lse organizó_entQxno^I 
"Plan M a r s h a l T j i n e r o p a r a la_recflnstrucción eu j^pea .QcamMo-de 
c^nteniúi in-aLcími i^ U n i ó n S o v i é t i c a rechazó de p lano el 
Plan Marshal l y emprendió la ofens iva con diversas actuac iones en 
Europa. 

^ L o ^ e f e c t o s morales de la "guerra fría" v l ^ m e n a m i t e d a i > o m b a 
a t ó m i c a , h u n d i e r o n l a e s p e r a n z a _ d e u n j a i i f l d o d i f e r e n t e L a s 
poblaciones se v i>Hmgt f p dividida* y ftn Estados Unidos comenzó 

^ r e p r e s i ó n a los comunista%£n la Unión Soviética, Stalin reforzó su 
posición y comenzó la depuración interna. Las poblaciones temían el 
estallido de una III Guerra Mundial.^ 

L a si juari jSiuig^error que se desató, favorecía eLpfedoiiünio_gn 
O c c i d e n t e d e E s t a d o s U n i d o s , q u e s e p r e s e n t a b a c o m o ú n i c a 
protección posible, y el de la U R S S en su zona de influencia. 

5.1 L O S DOS_BLOQIIES fíe e s te f racaso de la paz de posgue-
rra, de e s t a s i tuac ión de terror, de so specha , de de sorden pol í t ico , 
nació la organización de bloques (cooperación militar y política). 

v E n a b r i l d e 1949 s e f i r m ó en W a s h i n g t o n el " T r a t a n h^i 
At lánt ico Norte " / p a r a " re formar el s i s tema de segur idad e u r o p e a " ^ 
que se iría perfeccionando hasta conseguir lo que se Uamó-QXAN: un 
mecan i smo militar con el pues to de comandante supremo conf iado 
natural y permanentemente a los Estados Unidos. 

L a respuesta de la U R S S a la OTAN, fué lajcreación del "Pacto 
de V a r s o v i a " , q u e r e u n í a b a j o su m a n d o m i l i t a r y p o l í t i c o l a s 
democracias populares de Europa. ^ ~ 

E s t o s dos t ipos de orden nuevo y de consol idación de b loques 
ba jo organizac iones estr ictas , c readas ba jo la amenaza de la guerra 
a t ó m i c a p o r una p a r t e , y de la m i s e r i a p o r o t r a , no p u e d e n con-
s iderarse favorables a las neces idades humanas y a la independencia 
de los pueblos . Pero se consagró la configuración del mundo en torno 
al enfrentamiento directo de la U R S S y los Estados Unidos. 

' v 
j j J E L J ^ D E S H IELQT. Sólo h a s t a d e s p u é s de la m u e r t e d e Stalin 

Q 9 5 3 ) e ^ q u e se i n í c i g j [ p e r f o d a 5 n a c o e x l s l t e i i c i a ^ 
abierto de Jruschef abre un nuemiüma^de permisividad cultural en la 

^ U n j ó n j o v i é t i c av. El "deshielo" comenzaba a producirse en el interior 
del país ; para el exterior se ofrecía ya la_nueva palabra, la de "coexis-
tencia". Aumentó d p r e s t i g i o d e la U R S S en eLXereeiOwíiindn p ^ n 
d e f e n s a de una operac ión néoco loniab L o s E s t ados Unidos , por su 
parte no quisieron~quedarsFitrás y también trataron de evitar conflic-
tos locales o iniciativas de otros que pusieran en peligro la paz mun-
dial. 

Pero para que la "guerra fría" se convirtiese en inicio de coexis-
tencia aún tendrían que desarrol larse otros acontecimientos; alguno 
de ellos, de especial significación, tuvo al mundo al borde de la gue-
rra. 



M u c h o s h a n s i d o l o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e h a n r o d e a d o la 
a c t u a c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s y d e l a U n i ó n S o v i é t i c a , en su 
empeño por buscar una coexistencia pacífica. Errores y aciertos se han 
p r o l í f e r a d o en a m b o s P ^ e s ^ S i n a ^ Q S 

e n t r e s u s 

- ^ s i s t e m a s . ^ 

Se han visto s ín tomas j j a^yo luc ió j i de los Estad os U n i d o s , desde 
^ H i h e r a l i s m o econ6mico_salyaic hasta el in-tci vcneionismo y-el4mgis-

sov ié t i ca hac i a f o r m a s n i á s j . i h e r a l e s de conducta ( sobre todo en las 
ú l t imos a ñ o s j ^ o n J a J T e r e s t r o i k a ' ' de G o r v a c h o v y su preocupac ión 

y f ) ™ n s n m n son la a p r o x i m a c i ó n al e s q i m m a 

Opuesto. 

LA GUERRA Y EL DES ARME. 

1.-LA GUERRA. 

En 1915.^en p l e n o c o n f l i c t o mundia l . M a x S c h e l e r pub l i có- sn 
libroJlEl libro de la g u e r r a ^ j a fliierra a lemana ; e n g l que, pom>.nH^ si. 
t jdento_al_semcio de sil p a t n a ^ l e m a n i a / a f i r m a b a j u i e J ^ g u ^ r r a es 
e j j m n c i p i o d inámico d e la hi s tor ia ; la "obra pac í f i ca " cons i s te en la 
s i m p l e a d a p t a c i ó n al s i s t e m a d i n á m i c o c r e a d o p o r el c o n f l i c t o 
a n t e r i o r " . O d i c h o j d ^ t r o j n o d o s t o d a s l a s e t a p a s s u c e s i v a s d e la 

^ o r g a n i z a c i ó n de la s o c i e d a d l ñ i m a n a s e h a l f r e á I I ^ d o _ a j j ^ y ^ ( r e la 
guerra . E s t a es lo que ha p e r i ñ i t í d o T n i í f i c a r ^ ^ 
mar las s o c i e d a d e s p o l í t i c a m e n t e e s t ab le s , q u e a su vez se han con-
vertido en naciones, y éstas en imperios. 

E l p e n s a m i e n t o de S c h e l e r no d i s c r e p a b a e s e n c i a l m e n t e de la 
l ínea t r ad ic iona l de los f i l ó s o f o s a l e m a n e s , como^Whilhelm H e g a l , 
p a r a e l c u a l r s i l a s n a c i o n e s n o t u v i e r a n c o n q u i e n I n p h a r ^ ^ 
debi l i tar ían m o r a l m e n i e ^ a u a r í a n en dfcga4cncia, p o s i j i ó ñ j i i e T u é ' 
a c e p t a d a pos ter iormente por todos los Fstado&J^malitarjf lsw (no for-
zosamente fascistas) . 
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LA GUERRA Y EL DES ARME. 

1.-LA GUERRA. 

En 1915.^en p l e n o c o n f l i c t o mundia l . M a x S c h e l e r pub l i có- sn 
libxoJlEl libro de la g u e r r a ^ j a guerra alemana? e n g l que, poniendo si. 
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mar las s o c i e d a d e s p o l í t i c a m e n t e e s t ab le s , q u e a su vez se han con-
vertido en naciones, y éstas en imperios. 

E l p e n s a m i e n t o de S c h e l e r no d i s c r e p a b a e s e n c i a l m e n t e de la 
l ínea t r ad ic iona l de los f i l ó s o f o s a l e m a n e s , como^Whilhelm H e g a l , 
p a r a e l c u a l r s i l a s n a c i o n e s n o t u v i e r a n c o n q u i e n l u c h a r l e 
debi l i tar ían moral m e n i e ^ - e n u a r í a n en dfcga4cncia, p o s i j i ó ñ j i i e T u é ' 
a c e p t a d a pos ter iormente por todos los Fstado&J^malitarjf lsw (no for-
zosamente fascistas) . 



Al m i s m o t i e m p o i m l í í í - Q u i e n e . s i n t e n t a r o i i ^ J i ^ t r a r u n a 
s o l u c i ó n ^ J a ^ ^ e l l o s ' e l c u á c l u e r o 

br i tán ico L e w i s R ichardson , c o n q u i é n nació una nueva ciencia , a la 
que otro p i o n e r o , el f rancés G a s t ó n Bonthoul , h a d a d o el nombre de 

V W e m o l o g i a ^ d e j ^ = t r a t a d o ) : 
J d e W e v » s i ó n j d e , l f t s conf l ic tos , mi l i t a res u otros 

aunque el término no está aceptado universalmente. 

X ^ c a r n i c e r l a ^ s ^ t o M e de l a s d o s g u e r r a s mundialcs-ha-d-e-
r r i b a d o c a s i d e f i n i t i v a m e n t e el m i t o d e la. " g u e r r a g e n e r a d o r a _ d e 
beneficios ' ] . S ó l o a lgunas ideo log ía s u l t raconservadora s se atreven a 
m a n t e n e r e s t a te s i s , a u n q u e con m e n o s convicción c a d a vez . P u e d e 
que, en a lgún t iempo histórico, los benef ic ios de la guerra predicados 
por S c h e l e r f u e r a n una rea l idad , p e r o , en lo que va del s ig lo , los ho-
rrores , la destrucción, la depravación y las heridas de todo tipo que la 
a c o m p a ñ a n n o c o m p e n s a n c u a l e s q u i e r a q u e s e a n l o s a d e l a n t o s 
científ icos y t écn ico s : "La III G u e r r a Mundial" , si l legara a producirse, 
provocaría una recesión social y demográf ica brutal. 

2 . - J J V H I P O I É I i g A g i l E B R A F N T R E L O S D O S B L O Q U E S 

I D E O L Ó G I C O S . 

C o m o y a d i j i m o s l o s E s t a d o s U n i d o s y la U n i ó n S o v i é t i c a 
v iv ieron s u s r evo luc iones con 141 a ñ o s de d i f e renc i a . Y las d o s han 
suf r ido , en el t ranscurso del t i empo, modi f i cac iones p ro fundas en su 
desarrollo. 

^ j ^ E s t a d o ^ J l n i d o s ' 1 cuenta con unos 710 mil lones de h a b i t a n t e s ^ 
^ . n t a nac iona l de 1 150,000 mi l lones de d ó l a r e s ( 1 9 7 2 ) , [ o q u e 

h a c e d e e s t e p a í s e l m á s r i c o de l m u n d o , en t é r m i n o s a b s o l u t o s y 
re la t ivos . D u r a n t e la II G u e r r a Mundia l l legó a monopo l i za r de 12 a 
13 mi l lones d e h o m b r e s y mujeres^ en la a c t u a l f f i a d r s u s f u e r z a s ar-
m a d a s e s t á n f o r m a d a s p o r p o c o m á s de 2 mi l lones de ind iv iduos , a 
c u y o p a g o , a r m a m e n t o y e n t r e n a m i e n t o d e d i c a el p a í s u n a c i f r a 
fabulosa : 85,000 millones de dólares (1973). 

"La Unión Soviética", aunaue-dos-vex^sJVjnedia íS j^extensa que 
E s t a d o s " T J N T D o s s ó l o c u e n t a c o n un 2 0 % m á s d e h a b i t a n t e s : 
a p r o x i m a d a m e n t e 7 2 5 0 millóñes:L^ejcree~qTíenjTrra^ 
M u ñ d i á l 7 c u a n d o t u v o q u e h a c e r f r e n t e a l a i n v a s i ó n a l e m a n a 
movil izó, de uno u otro modo , de 25 a 30 mil lones de se re s humanos . 
E n 1973, u n o s 3,5 mi l l ones de c i u d a d a n o s sov ié t i co s s e r v í a n en las 
f u e r z a s a r m a d a s y, a u n q u e la renta nacional só lo es el 4 0 % de la es-
tadounidense , los gastos mil i tares son s imilares : los cálculos occ idem 
tales más ponderados sostienen que en la investigación y desarrol lo de 
nuevas armas, en su adquisición, y en ejercicios y maniobras militares, 
el e j é rc i to sov ié t i co m a n t i e n e el m i s m o o p a r e c i d o r i tmo de g a s t o s 
q u e E s t a d o s U n i d o s , si b ien en el capí tulo de p a g o s y sue ldos (a ofi-
c ia les y s o l d a d o s ) es tá muy por d e b a j o de cua lquier e j é rc i to de t ipo 
occidental. 

Si entrasen en confl icto los dos b loques ideológicos que forman 
el mundo industrial (cuyos centros~cle~gfávédad son EstadosTJñTdos y 
la Uni6n"Sovié t ica ) t y se é j T C ^ n t r a n ^ r ó x h ñ o ^ los 
s o c i ó l o g o s l l a m a n " S o c i e ¿ j ^ P o s t i n d u s t r i a T V ó M ^ j T Í o n ^ s d e 
c i u d a d a n o s o c c i d e n t a l e s s e e n t r e n t a r f a n _ c o n 3 6 0 m i l l o n e s d e 
c iudadáñoTde l b l o q u e socia l i s ta . ( S e excluye aqui , natura lmente a la 
kepuDi ica r o p u i a r China , con sus 750 a 850 mil lones de habi tantes ) . 
E s t a s c i fras no son, en abso luto , super iores a las de la p a s a d a guer ra 
mundia l , p e r o en los años transcurr idos , el mundo ha rea l izado unos 
progresos científicos, industriales y económicos tales que el poder de 
destrucción acumulado en la actividad es cons iderablemente más im-



p o r t a n t e . U n o o var io s de cada b l o q u e p o s e e n el " a rma a tómica" , y 
t o d o s , o c a s i t o d o s l o s e j é r c i t o s q u e l o s f o r m a n , c u e n t a n c o n lo s 
medios y la instrucción necesarios para su empleo, pues si algo se hizo 
e v i d e n t e d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o d e l a n t a g o n i s m o , f u e q u e la 
hipotética III Guerra M u n d i a l n o p o d í a ser sino Hnuclear". 

Afortunadamente , parece que la amenaza de la guerra comienza 
a de saparecer , importantes tratados de desarme se han f i rmado en la 
actualidad entre ambas potencias. 

^ ^ ' , • " • tH 

3.- LA BOMBA ATÓMICA. 

L a a p a r i c i ó n de la " b o m b a a t 6 m i c a w ( 1 9 4 5 ) como ingenio ani-
quilador-trastocó t o d o s l o s j a i p i i e s t o s j ñ ^ ^ 

E n un principio se pretendió hacer prevalecer la idea de que no 
s e t r a t a b a de una a r m a re so lu t iva en el c a m p o de ba ta l l a , y que las 
dif icultades de adquisición y de empleo limitaban considerablemente 
su u so . A f e r r a d o s a sus t radic iones , los p r o f e s o r e s de táct ica bél ica 
.seguían enseñando las virtudes del t anguey de la ametral ladora como 

__únicas armas decisivas. 

No obstante, esta ilusión iba a ser superada muy pronto. 

4.- GUERRA QUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA. 

_JLaXGuerxa_M.undiaLdej i i_un_amargo r e c u e r d o de t r incheras 
J ] e n a s _ d e jodo_y de ratas» de o l eada s de t ropas lanzadas al a sa l to de 
pos i c iones inexpugnables , quedeXabari^o^ejel-teí fe i io^-mDlare^de 

« m u e r t o s , y d e s o l d a d o s g a s e a d o s e x á n i m e s en e l f o n d o de l a s 
trincheras, envión de los sorprendía la muerte. 

L o s gases causaron posiblemente 100,000 muertos durante-aque 1 
— c j x n f ^ c l Q J _ e n ^ g n t o q u e el n ú m e r o d e a f e c t a d o s p o r ellos__sijmó 
, a p r o x i m a d a m e n t e un m i l l ó n ) L a h u m a n i d a d no ha p o d i d o j a m á s 
T e o i p e r a r s e de aquel 'ho Í to tMno porque las cifras de ba jas j fuera im-
portante_respecto-al-n4mero total de muertos violentajTientejJurante 
el conflicto, sino por la terriblejnan£ni_£on^^ 

-^~Eué el ejército francés el que empleó por primera vez gases con-
- 4 x a ^ m a p o s i c i ó n enemiga iLse t r a t a b a d t f g a s e s l a c r i m ó g e n o s ) . Y a 

d e s d e 1912, la gendarmer ía f rancesa uti l izaba al éster bromoacético 
para combat i r a c iertas organizac iones de del incuentes , forzando a 
és tos a salir de sus escondri jos mediante emanaciones de ese gas . El 
éxito obtenido en esas operaciones policíacas indujo a los militares y 
políticos a utilizarlos contra las tropas ale ruanas^locu-aLfue un error, 
no s^jtuvo en cuenta q u e A l e m a n i a p o s e í a la p r i m e r a po tenc ia in-
dustrial química del mundo, y que por esa misma vía podía rep o n d e r 
con dureza i n i g u a l a b l e ^ 

Y as í suced ió , suces ivamente fueron uti l izados compues tos de 
cloro, q u e producían asf ixia espec ia lmente el fosfógeno o c loruro de 
carbonilo. En 1 9 l 7 a p a r e c i ó la temible jperi ta . vesicante utilizado por 
primera vez en Bélgica ; es un gas corrosivo que produce quemaduras 
e n J i i 4 > i e l , ^ f e s í o ^ s 4 ^ u l i a b l e s e n l o s ó r g a n o s sensoriales, s ^ x e ^ o d o 
ea4os-ojj^si_lajnuerte llega cuando el gas penetra hasta órganos inter^ 



nos, a t r a v é s de la &angxe^En 1 9 3 ^ a j ^ e c i e r o n los gases neryiosos 
(nerve g a s ) que paral izan el s i s tema nervioso vegetativo y que cons-
tituyen una de las más graves amenazas que se ciernen hoy sobre la 
vida de l p l ane ta ; fué desarro l l ado por el G o b i e r n o nazi, a part ir de 
nuevos Insecticidas fósTorososH_ ™ 

E n la guerra química también se han util izado herbicidas, prin-
cipalmente en Vietnam, con graves consecuencias para este país. 

5.-ARMAIYYENTO 

L o s p o 1 í t i cos occident_a_les e u r o p e o s , y e s t a d o u n i d e n s e s han 
_ a g i t a d o , d u r a n t e a ñ o s el e s p a n t a j o de J a s j ^ e n o r i d a d d e l b l o q u e 
_ o x i e nt a l e r u c u a n t o a f u e rza_sdes p 1 e g a d a s . L a r e a l i d a d e s a l g a 

d i f e r e n t e : lo s e j é r c i t o s m u l t i n a c i o n a l e s que a uno y o t ro l ado del 
l l a m a d o " te lón de a c e r o l s i ^ c e c h a n d e s d e hace ve int ic inco años , 

N o obstante , .ex i s te una acumulac ión de pequeñas d i ferenc ias 
que l legan a hacer dif icultoso un e squema comparat ivo válido entre 
ambos ejércitos. 

E s t a s di ferencias afectan en primer lugar a la calidad d e J o s 
m a m e ñ t o s S ^ i sftgü«4A4aigarT a lo shombres : finalmente, y sobretodo^ 
aTñqrre en je rga militar se d e nom i na "doctrin a4'; 

Ahora bien^el mundo Occidej i la i yjve_una crisis militar grave. 
L a causa aparente es la reacción^contra los excesos y las "masacres" de 

l a J I G u e r r a Mundia l . E l sent imiento "antibel icista" se ha transfor-
m a d o , ^ o X S u ^ o p i j ^ i n á m i e a ^ r r ^ n t i m i e n t o a n t i m i l i t a r ^ t j ^ 

Después de 1945, la mayor parte de Europa occidental ha cono-
cido una era de prosperidad y democracia: generosos seguros sociales, 
e s co la r idad total , a cce so a la propiedad de vivienda y automóvi les , 
turismo de masas , l ibertades sindicales etc., es decir, la "sociedad de 
tolerancia" y "del bienestar". 

E n e s t e c o n t e x t o , l a d i s c i p l i n a f é r r e a o l a s p r i v a c i o n e s y 
sacrificios de la vida militar constituyen una fuerte contradicción. 

E l a n t i m i l i t a r i s m o se ha v i s to f a v o r e c i d o más o m e n o s con-
s e c u e n t e m ent e^ jor^t^áccesVal poder d e j o s partidos políticos d e í z ^ 
qu-ierda (sociaLdemócrajta&)-Y^a^rgido como una reacción.contra las 
posturas extremas belicistas de los partidos políticos conservadores. 

Por otra parte, JaJlangustia n u c l e a j ^ J ^ p r e o c ^ a c i ó r ^ e m L ó g i c a 
harLservido de portaestandarte a l o ^ r ^ j ü c j ^ ^ - ^ i ^ j u u y escuchados 
"grupos pacifistas" 

6.- CONTRA LA GUERRA. 

L a s t e o r í a s cont ra la g u e r r a han e v o l u c i o n a d o d e s d e lo que 
podría llamarse "pacifismo visceral" a la elaboración de esquemas fun-
damentales económicos, cuyo fin es resaltar cuán absurdo es el hecho 
bélico. Entre ambos estadios aparece una etapa " f i losóf ica" que par-
ticipa del sentimiento pacifista de los primeros y de la racionalidad de 
los segundos, aunque carece de su rigor matemático. 



nos, a t r a v é s de la s a n g x e ^ E n 1 9 3 ^ a j ^ e c i e r o n los gases neryiosos 
(nerve g a s ) que paral izan el s i s tema nervioso vegetativo y que cons-
tituyen una de las más graves amenazas que se ciernen hoy sobre la 
vida de l p l ane ta ; fué desarro l l ado por el G o b i e r n o nazi, a part ir de 
nuevos Insecticidas fósTorososlH_ ~~ 

E n la guerra química también se han util izado herbicidas, prin-
cipalmente en Vietnam, con graves consecuencias para este país. 

5.-ARMAIYYENTO 

L o s p o 1 í t i cos occident_a_les e u r o p e o s , y e s t a d o u n i d e n s e s han 
_ a g i t a d o , d u r a n t e a ñ o s el e s p a n t a j o de J a s j ^ e n o r i d a d del b l o q u e 
_ 0 x i e n t a l e r u c u a n t o a f u e rza_sdes p 1 e g a d a s . L a r e a l i d a d e s a l g a 

d i f e r e n t e : lo s e j é r c i t o s m u l t i n a c i o n a l e s que a uno y o t ro l ado del 
l l a m a d o " te lón de a c e r o l s i ^ c e c h a n d e s d e hace ve int ic inco años , 

N o obstante , .ex i s te una acumulac ión de pequeñas d i ferenc ias 
que l legan a hacer dif icultoso un e squema comparat ivo válido entre 
ambos ejércitos. 

E s t a s di ferencias afectan en primer lugar a la calidad d e J o s 
m a m e ñ t o s S ^ i séguádal í igar , a lo shombres : finalmente, y sobretodo^ 
aTñqrre en je rga militar se d e nom i na "doc tr in a4'; 

Ahora b i e n a l mundo Occidej i la i yjve_una crisis militar grave. 
L a causa aparente es la reacción^contra los excesos y las "masacres" de 

i a J I G u e r r a Mundia l . E l sent imiento "antibel icista" se ha transfor-
m a d o , ^ o x s u ^ o p i j ^ i n á m i c a ^ r r ^ n t i m í e n t o antimilitari¿aT7^ 

Después de 1945, la mayor parte de Europa occidental ha cono-
cido una era de prosperidad y democracia: generosos seguros sociales, 
e s co la r idad total , a cce so a la propiedad de vivienda y automóvi les , 
turismo de masas , l ibertades sindicales etc., es decir, la "sociedad de 
tolerancia" y "del bienestar". 

E n e s t e c o n t e x t o , l a d i s c i p l i n a f é r r e a o l a s p r i v a c i o n e s y 
sacrificios de la vida militar constituyen una fuerte contradicción. 

E l a n t i m i l i t a r i s m o se ha v i s to f a v o r e c i d o más o m e n o s con-
s e c u e n t e m ent e ^ j o r ^ t ^ á c c e s d a l poder d e j o s partidos políticos d e í z ^ 
qu-ierda (sociaLdemócrajta&)-Y^a^rgido como una reacción.contra las 
posturas extremas belicistas de los partidos políticos conservadores. 

Por otra parte, JaJlangustia n u c l e a j ^ J ^ p r e o c ^ a c i ó r ^ e m L ó g i c a 
harLservido de portaestandarte a lo^r^dücjdo^-pei^ jnuy escuchados 
"grupos pacifistas" 

6.- CONTRA LA GUERRA. 

L a s t e o r í a s cont ra la g u e r r a han e v o l u c i o n a d o d e s d e lo que 
podría llamarse "pacifismo visceral" a la elaboración de esquemas fun-
damentales económicos, cuyo fin es resaltar cuán absurdo es el hecho 
bélico. Entre ambos estadios aparece una etapa " f i losóf ica" que par-
ticipa del sentimiento pacifista de los primeros y de la racionalidad de 
los segundos, aunque carece de su rigor matemático. 



_ "El pacif ismo". "Paramí , l a paz es un d e s e o ^ e r o j o j ^ & J a s i e o r í a s - ^ 

d e l a " p á z m £ i ¡ ^ 
f i l o s o f o e s p a ñ o U o s é Or tega y G a s s e t ^ d e f i n e mejor que otra el sen-
tTmiento^deTos^aci f i s tas . C o m o s T v e r á , e s t á en trance de ser supe-
rada por los es tudios , acerca de la paz. ' Jnicialmente el paci f i smo era 
religioso", , b a s a d o s r á r e j o d o - s a i a i n t e q ^ ^ aun-
que no haya s ido la religión cristiana la única en denunciar la violen-
cia. 

6.1 E L P A C I F I S M O HUMANISTA. . Su. nacimiento y desarrol lo 
son para le los a í d e l paci f i smo de origen religioso. L a repugnancja_que 
sienten los humanistas por la guerra_sebasa en los horrores queHe son 
TCherentes.. Q u i z á q u i e n lo e x p r e s ó d e m o d o m á s c l a r o f u é la 
b a r o n e s a B e r t h a V o n S u t t e r e n ! A b a j o l a s a r m a s ! p r e m i o N o b e l de la 

ha d e n u n c i a ^ l a ^ r n i c e r í a s a n g r i e n t a 
de los combates , el abandono de los heridos, las mutilaciones - a veces 
vergonzantes- dé los jóvenes soldados? 

_ _ E i j n i s m o t i p o de p a d f j s m o , pe ro a c t ¡ v o , e s e l d e H e n r i D u n a n t , 
_ _ j q u i é n - x ^ > n c i b i ó j a j d ^ d e j u n d a e c i s a m e n t e ante el 

dantesco espectáculo de los heridos abandonados después de la bata-
lla de Solferino (1859). 

. U n a p a r t i c u l a r f o r m a d e e s t e j ? a c i f i s m o ^ h a s jdi i-£l_de l o s 
humoris tas , los ú n i c o s q u ^ h a n p o d l d o e x p r e s a i s e en público' - aunque 

C " s n T d e m a s i a d o éxito- en los m o m e n t o s de exa l tac ión b?lTca. T u e s t o 
^ e ^ ^ l á ^ o l é m ñ l d a í a l ridículo no hay más que un pequeño paso, los 
humoristas lo han franqueado como mayor o menor habilidad. 

^ El cine y la novela han sido m e d i o s d e expresiónantibélica. 

Rn e\ es tadio superior de los pacifistas humanistas hay que situar 
al novel ista H . G . Wells. El papel de Wells^duxanLeJa L G u e r r a M u n -

dial, respecto a G r a n Bretaña,, f u é el mismo que el de Max Scheler en 
cuanto a Alemania : portavoz de la propaganda bélica, pero el enfoque 
d e W e l l s e r a r a d i c a l m e n t e d i s t i n t o : en v e z d e e x a l t a r la g u e r r a , 
.denigró t o d o s l o s l i o T r b r e ^ y e s t a b l e c i ó la b a s e doctr ina l d e lo que 
J iabría de ser la Sociedad de Naciones. " — — 

_ E 5 l a _ o i ^ a n i z a c i ó n c r e a d a en 1920, e s tab lec ía en su art ículo oc-
tavo^que e L " d e s a r m ¿ e r a l i l i a r c o n d i c i ó n tmprésc ind ib le para la paz 
mundial. — 

6 . 2 J J 1 S J E I L Ó S Í 1 E 0 5 L A c a u s a de que la g u e r r a c o m o "hecho 
d iv ino" ( d e p e n d i e n t e s ó l o de la vo luntad de D i o s ) ha s ido un pen-
samiento acep tado por la f i losof ía hasta t iempos muy recientes , sólo 
a q u e l l o s f i l ó s o f o s a r r e l i g i o s o s , c o m o V o l t a i r e , p u e d e n se r con-
siderados plenamente antibelicistas. 

Otros pensadores , aún aceptandoJa4rremi^ibi l idad de la guerra, 
han cons iderado la neces idad de moderar la en lo posibl^TjCantJo_ex-
j)resaba~d<resta mjineraV'LaTpaz perpe tua es impracTTcable^ero^es 
aproximable hasta lo indefinKro1^-

F i l ó s o f o s h u m a n i s t a s c o m o E r a s m o y J u a n 
l iteratos como FrlnicoisT^abelalsy todos losencic lopedis tas t j ian sido 
d e c i d i d a m e n t e p a a T n T a ^ y o T t a i r e y R o c h e f o u c á u Id, c o m o seña la 
Bouthoul , emplearon toda s t i mordacidad para hacer parecer grotes-
cas las g u e r r a s > Y l a _ e n J ^ U e j n p o s a c t u a l e ^ e l matemát i co y f i ló so fo 
brTt lmco^ge i l rand Rus^eJJ y i eL f i l á s a fo f rancés J e a n - P a u l Sar t re se 
han expresado y actuado en el mismo sentido antibej jcista.^ 

6 3 L O S E C O N O M I S T A S P A C I F I S T A S , L a i n g e r e n c i a , con 
re l a t ivo éx i to , de los e c o n o m i s t a s en el c a m p o de la inves t igac ión 
s o b r e la paz , e s l a - c o n s e c u e n c i a de la e v o l u c i ó n de un m u n d o que 
b u s c a una r a c i o n a l i z a c i ó n c u a n t i t a t i v a en su s r e l a c i o n e s . C o n el 



mismo acierto o error que el éxito de una persona puede medirse por 
e l n i v e l d e s u s i n g r e s o s . J a o p o r t u n i d a d j d f i j i i i a ^ T x a j M l f i d e e s -

tablecerse según la ecuación gastos/resultados. 

S in e m b a r g o , los g a s t o s mi l i t a re s p r o d u c e n un 
? ...—• - i — ^ 

< £l icadorVsobre la economía genera l del país , como q u e d ó sobrada-
mente d e m o s t r a d o en la A l e m a n i a anter ior a 1914 y a 1939 y, sobre 
todo, en Estados Unidos, en 1940 y en los años siguientes. 

L o s inmensos gas tos rea l izados por aque l lo s G o b i e r n o s en ar-
mamentos e instalaciones militares reavivaron las demás industrias y 
crearon nuevos puestos de trabajo. 

6 .4 L O S J N S T I T U T O S D E I N V E S T I G A C I O N E S - S O B R E LA 
PAZ. L a etapa actual del paci f i smo se material izaba en la creación de 
nrstitutos^déinvestigación sobre íos problemas de la guerra, precisa-
mente con el objeto de encontrar una motivación racional a sus causas 
e intentar evitarla. 

Su f o r m a de t r a b a j o es la d e e q u j p o , Soció1 o go s , psic61 o g o s , 
c e s p e c i a l i s t a s en invest igación opera t iva , economis ta s , expertos en 

problemasjdefensLvos, etc^conjugansjus e s fuerzos en aras de la paz. 
polemología^esesencia lmente interdisciplinaria. 

i 

REPASO GENERAL. 

Hemos tratado de dar una visión general de la problemática del 
mundo contemporáneo, a través de sus raíces históricas. Sabemos que 
en el transcurso de este semestre tu actividad es importante, por ello 
esfuérzate hasta el final. 

Loca l iza el material de cada objetivo que se indica.por Unidad, 
organíza lo y repasa de nuevo. El examen de esta unidad es objet ivo 
(por b o l e t a ) y no excede de 25 preguntas , tendrán derecho quienes 
hayan aprobado 5 unidades o más. 

Los objetivos a repasar son: 

U . 1 2, 3, 6 y 7 

U. 2 3 , 4 y 5 

U . 3 — 1, 3 y 4 

U. 4 1, 2, 4, 5 y 6 

U. 5 2, 3, 4, 5, y 8 

U . 6 1 ,4 , 6 y 7 

U. 7 1, 3, 4 y 6 ¡A t raba jar ! 
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N O T A 
F I N A L : Para los alumnos que deberán presentar 2 a Opor-

tunidad, la G U Í A son las Unidades completas. Resuelve 
personalmente los objetivos y sobretodo, verifica tus 
respuestas. 

E l examen es E S C R I T O , y só lo se acreditarán las U n i d a d e s en 
las que se haya cumplido con el R E Q U I S I T O . 

B I B L I O G R A F Í A 

1. I N T R O D U C C I Ó N A L A S CIENCIAS S O C I A L E S . 

Francisco Ayala. 

Editorial Aguilar. 

Barcelona, 1974. 

2. P A N O R A M A S O C I O - E C O N Ó M I C O D E L M U N D O 

EN Q U E VIVIMOS. 

Rómulo Garza garza. 

Editorial Diana. 

México,1975. 

3. S O C I O L O G Í A . 

Ely Chinoy. 

Fondo de Cultura Económica. 

4. D I C C I O N A R I O D E S O C I O L O G Í A . 

Henry Pratt Gairchild. 

Fondo de Cultura Económica. 
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E L D E S A R R O L L O E C O N Ó M I C O . 

Biblioteca Salvat de Grandes Temas. 

Salvat Editores, S.A. 

Barcelona, 1974. 

E C O N O M Í A D E L O S P A Í S E S SOCIALISTAS . 

Biblioteca Salvat de Grandes Temas . 

Salvat Editores, S.A. 

Barcelona, 1974. 

I N T R O D U C C I Ó N A L A S D O C T R I N A S POLÍTICO-
E C O N Ó M I C A S . 

Walter Montenegro. 

Breviarios, Fondo de Cultura Económica. 

México, 1976. 

A S P E C T O S S O C I O L Ó G I C O S D E L D E S A R R O L L O 
E C O N Ó M I C O . 

Bert S. Hoselitz. 

Ed . Hispano Europa. 

Barcelona, España. 

T E O R Í A D E L O S S I S T E M A S E C O N Ó M I C O S . 

Willian P. Snavely. 

F .C.E . México, 1976. 

10. P R O B L E M A S D E L S U B D E S A R R O L L O 
L A T I N O A M E R I C A N O . 

Sergio Bagú, Fernando Henrique. 

Cardoso y otros. 

Ed. Nuestro Tiempo, S. CH. 

México, 1976. 

11. E N T O R N O A L C A P I T A L I S M O L A T I N O A M E R I C A N O . 

Alonso Aguilar, Arturo Bonilla y otros. 

Instituto de Investigaciones Económicas. 

México, 1975. 

12. E L D E S A R R O L L O E C O N Ó M I C O . 

Raymond Barre. 

Fondo de Cultura Económica. 

Colección Popular, México, 1981. 

13. I N T R O D U C C I Ó N A L A H I S T O R I A E C O N Ó M I C A . 

G.D.H. Colé. 

Breviarios F .C.E. 

México, 1977. 

14. O R Í G E N E S D E L CAPITALISMO M O D E R N O . 

Henri See. 

Fondo de Cultura Económico. 

México, 1977. 



E S B O Z O D E H I S T O R I A U N I V E R S A L . 

J u a n Brom. 

Ediciones Grijalbo, S.A. 

México, 1979. 

L A G U E R R A Y E L D E S A R M E . 

Biblioteca Salvat de Grandes Temas . 

Salvat Editores, S. A. 

Barcelona, 1974. 

L A E C O N O M Í A M U N D I A L . 

Biblioteca Salvat de Grandes Temas. 

Salvat Ediciones, S.A. 
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