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2do. SEMESTRE. ESTRUCTURAS SOCIO-ECONOMICAS UNIDAD 1. 
DEL MUNDO.,-

, EL CAPITALISMO 

INTRODUCCION: 

El capitalismo es un sistema económico-social basado en 
la propiedad privada de los medios de producción y la cons i -
guiente diferenciación respecto a e l l o s de dos grupos soc ia-
les opuestos ( cap i ta l i s t a s y asalar iados) y el hecho, de que 
el proceso productivo procura una pluAvaiZa que permite la 
cicjumulcLíUón y reproducción del cap i ta l . 

Históricamente, el proceso cap i ta l i s ta se ve r i f i có en doá 
fases: en la primera el pequeño productor consiguió su emanci-
pación de las cargas feudales que pesaban sobre é l ; y en la 
segunda fué separado de la propiedad de los medios de produc-
ción ( t i e r ra , ganado, t a l l e r artesano) para convertirse en un 
asalariado sujeto a un cap i ta l i s ta . La acumulación de grandes 
capitales, que se sumaron a los obtenidos anteriormente en el 
comercio, en un número reducido de manos hizo que se pudiesen 
aplicar la s innovaciones técnicas surgidas durante el s i g l o 
XV I I I . 

Pues bien, el objetivo pr incipal de esta unidad es iden-
t i f i c a r el sistema cap i ta l i s ta con todas sus implicaciones y 
reconocer las caracter í s t i cas y elementos pr inc ipa les del 
mismo. 

Al f i n a l i z a r la presente unifóo» e1 alumrio será capaz de: 

OBJETIVO PARTICULAR DE LA UNIDAD: 

Explica*. el proceso h i s tó r i co del capital ismo, i d e n t i f i -
cando las caracter í s t i cas fundamentales que delimitan e?• con-
cepto. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Enum&iaA la s c a r a c t e r í s t i c a s bás icas del capitalismo 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Consulta los conceptos: propiedad privada, proleta-
riado, competencia, medios de producción y capital. 

b. Elabora una definición con los conceptos esenciales. 

2. lÁznclonaA los factores del capita l i smo. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Identifica cada uno de ellos.en base a su definición 
iniciativa privada, libre competencia, monopolios y oligopo-
lies y bancos privados. 

b. Resuelve las siguientes cuestiones: ¿A qué se llama 
sociedades anónimas? ¿por qué el capitalismo es una economía 
de empresa? ¿Qué es materia prima? ¿Qué es oferta? ¿En qué 
consiste la concentración de capitales? 

3. 3¡deMt¿í¿caA cada una de las escuelas económicas que 
¿e mencionan. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Especifica cuál es el fundamento de cada una y el no 
bre de los expositores, en caso de que los halla. 

b. Explica la diferencia entre mercantilismo y fisiocra 
cia. 

c. Conceptualiza las siguientes ideas: libertad natural 
progresión geométrica, progresión aritmética, anarquismo y 1 
beralismo. 

d. Realiza un esquema con los datos obtenidos. 

NOTA: El contenido de esta unidad se encuentra en lo s capí-
tu lo s 1 y 2 del l i b r o de texto. 

4. Ve¿eArrunaA la in f luenc ia del régimen feudal en el cam 
bio de l a s nuevas condiciones. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Menciona el nombre que recibe la primera fase del ca-
pitalismo. 

b. Explica cómo se constituyó el régimen feudal. 
c. Aclara los conceptos feudo y servidumbre. 

5. ExptícaA el proceso de l a s primeras manifestaciones 
del capita l i smo en la Edad Media. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Ubica geográficamente Italia, los Países Bajos, Ingla 
térra, Francia. 

b. Resuelve las siguientes cuestiones: ¿Cuáles fueron 
las.regiones en las que se manifestó primeramente el capita-
lismo? ¿por qué? ¿Qué tipo de economía predominaba? ¿Quiénes 
eran los cambistas y los banqueros? ¿Cuál es el primer ejem-
plo de industria doméstica? ¿Qué sucede en Francia? ¿En qué 
época se desarrolló la industria doméstica en Inglaterra? 

c. Consulta en el Diccionario los siguientes conceptos: 
letra de cambio, usurero, doméstica, rural. 

6. ld(LyvUilc.ax l a s ca rac te r í s t i c a s del capita l i smo f inan 
c iero y l a s " fuerzas f i nanc ie ra s " en la Edad Media. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Especificar las fuentes del capitalismo financiero. 
b. Aclara las funciones de los acaparadores de dinero. 
c. Menciona los tipos de sociedades comerciales que- se 

presentaron. 
d. Explica la influencia de las relaciones internaciona-

les en la formación de las fuerzas financieras y en la acumu-
lación de capitales. 

e. Detalla el papel de las principales fuerzas financie-
ras, como los bancos, los judíos y la Iglesia. 
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C A P I T U L O 1 

ORIGENES DEL CAPITALISMO. 

1.- INTRODUCCION. 

El nacimiento de la economía capitalista, que predomina 
hoy en el llamado mundo occidental , está marcado por va r i a s , 
grandes revoluciones. Lo precede el período mercanti l i sta o 
precapital i s t a , en el que tiene cada vez más importancia el 
intercambio de marcancfas y los Estados practican una p o l í t i -
ca de acumulación de metales preciosos y de fomento indus — 
t r i a l , para deb i l i t a r , y finalmente dest ru i r el feudalismo. 
Se efectúa en este tiempo la concentración de riquezas diná-
micas, lo que desde luego fomenta el desar ro l lo de industr ias, 
que después tomarán el nombre de cap i ta l i s t a s . . Este suceso 
llamado "acumula iJj l i i -Qr^ basa en gj^n 
parte en la expjota£ÍQiL-¿e las riguezasj?atura1es_^£?r el co -
mere i O, ̂ y_en_~d es POÍ o de t ierras s uTr . 
TsteTénómeñó^oc¿siona diversas consecuencias, entre e l las la 
^pTracT^rT^ntre el t r a j ^ ^ i i i i ^ c J ^ necesj-
^ M A 1 a bo rañi. co n 1 o c u á l s e ve obligado a transformarse 
erTasaláriado. 
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2. - CARACTERISTICAS DEL CAPITALISMO. 

Primeramente, los medios con los que se rea l i za la produc 
JL ción Lo s e a _ e l c a p i t a l , l a s máquinas y las herramientasj_ son 

predoiin'nantemeTvte de propiedad phZ\TadcL o rnt j ivTjggU En se-
• guñíJcrtéTmTj^ Tas relaciones económicas 

se efectúan conthatcwdo los c ap i t a l i s t a s a los que no poseen 
c ap i t a l , para que con su trabajo y mediante una re t r ibuc ión , 
pongan en uso lo s medios de producción. Un tercer aspecto 
consecuencia del an te r i o r , es que el s istema, a s í organizado 
da lugar al nacimiento de una nueva c lase trabajadora, llama-
da pioletaAlado. En cuarto l u ga r , diremos que en el sistema 
c a p i t a l i s t a hay una constante actuación en competencia, pr in-
cipalmente, para el benef ic io privado de lo s prop ietar ios del 
cap i t a l . 

i 

3.- FACTORES ECONOMICOS DEL CAPITALISMO. 

El capita l i smo como sistema económico se encuentra condi-
cionado por d iversos factores que vienen a conf igurar lo en for 
ma d e f i n i t i v a , y que además pueden considerarse como su es truc 
tura 

1.- LA INICIATIVA PRIVADA. Se ha dado en l lamar Inlcja-
n tíva p/Uvada (1)^Juaguel 1 a que se const i tuye pór l o s ~ i ngTv i -
^ o s j j u e POS een^el ca f i l LaJ^ygu e t i enen predomi ni o sobre TtTS* 
~que poseirTtePtécni câ  o llTtuefza^de trabajo. La i n i c i a t i v a 

privada se traduce en un fenómeno muy pecu l i a r , que es la fo r -
mación de las tas son i n s t i tuc iones ne-
tamente mercantil es, que se constituyen~cÓñ~el di ñero_de_va"-

( i ) 
En un sentido más profundo, el concepto debería entenderse 
en contraposición a lo que es público, por lo que inicia-
tiva privada, vendría a ser toda actividad que no es del , 
Estado, sino de todos los individuos. 

r ios i nve r s i on i s ta s * La i n i c i a t i v a pr ivada, por razones 
obv ias , tiene-una gran fuerza económica y p o l í t i c a . 

La base de las sociedades anónimas es la empresa; efec-
tivamente, el capital ismo es una economía de empleó a. Aquí 
se hace necesario una exp l icac ión de lo que es l a empresa, 
para comprender lo que son l a s sociedades anónimas, y a su 
vez l a i n i c i a t i v a privada. 

El QapÁMuLimo, una economía de mpn.ua. La empresa no 
es simplemente una unidad de producción, en donde personas y 
cosas,se aqrup,an^gn p^gneñns, r.oqiuntos/ sometidos a una misma 
d i recc ión. La combinación que l l e va a cabo l a empresa no lo 
es únicamente técn ica, s ino económica, por cuanto lo que o r -
ganiza son lo s precios de lo s factores de l a producción, bus-
cando un máximo económico y no simplemente técnico. No t ien -
de por lo mismo, al menos en forma inmediata, a s a t i s f ace r l a s 
necesidades de lo s miembros de l a sociedad. En tanto que pue-
da vender su producto al costo sobre el costo, l a empresa se 
muestra sa t i s fecha. 

Como l a empresa es " l a i n s t i t u c i ón cardinal del capital is^ 
mo" para saber cuál es una economía de empresa, es necesario 
d i s t i n g u i r cuándo la mayor parte de lo s valores económicos son 
obtenidos por la acción de esa i n s t i t u c i ón . Aquí es necesa-
r io estar en pos ib i l idades de determinar en qué casos l a empre 
sa cap i t a l i s t a se encuentra en su forma o r i g i n a l , y en cuáles 
algunos de sus rasgos ca rac te r í s t i co s han s i do deformados o al^ 
terados. 

La pureza de sus rasgos esenciales res ide en una economía 
descentral izada y en l a cual empresa y macado se encuentran 
estrechamente entrelazados y actúan libremente. 

_ 2. LA LIBRE £ COMPETENCI'A. . AFITIJAR̂ EN ILBFCE COMPJL££ÉÍMA 1 
s j y n i f i c a que e F capital ismo g o z a d e 1 ibertad^para e s t ab l e ce r « 
c ua T quTéF i ndus t r i a o comerci ocojrfirHrr^ P! mprr.adíLXOfl- f 

-ftt.rn<Tdpl mismo ramo! Es importante hacer notar que esta l i -
bertad para e j e r c e r l a s act iv idades económicas es muy r e l a t i -
va, puesto que es palpable la desigualdad de condiciones en 
que puede encontrarse un pequeño i n d u s t r i a l , al competir en 
el mercado con aquellos que poseen más cap i ta l . 



3. MONOPOLIOS Y OLIGOPOLIOS. La competencia entre las 
empresas tienda a la e l iminación de l a s más déb i l e s , como lo -
afirmamos anteriormente, consecuentemente, surge el predominio 
de unas cuantas de gran potencia económica. Es dec i r , una em-

^ d u s t r i a l acapara el m e r c a d o i S ^ m ^ S l v r o 
y es tabI e c e j j j ^ o r i o p o f f X ^ -

puede f i j a r el precio aei prrüftucto, según convenga a sus inte-
reses. El acaparamiento de lo s productos puede no ser exclu-
s i v o , pero aquella empresa que posee la mayor parte del merca-
do, controla d i recta o indirectamente lo s precios del resto de 
las empresas que comercian con l o s mismos productos. La forma 
cion de monopolios, permite un dominio no sólo de t ipo econó--" 
mico, s ino también po l í t i c o . 

son- L ° S f a C t 0 r e S q u e f a v o r e c e n l a apar ic ión de los monopolios 

1) El privilegio legal, que tiene expresión en la protec-
c ión a rance la r i a , los subs id io s y la exención de impuestos a 
determinadas i ndus t r i a s protegidas por el Estado, y en las con 
cesiones o explotaciones i ndus t r i a l e s que otorga el Estado y 
que colocan a lo s concesionar ios en condición p r i v i l eq iada -
frente a la competencia. 

2) La propiedad de. ana matQAla prima o el dominio ¿oble. 
eíZa, ya que la i ndus t r i a trata siempre de impedir que las -
fuentes de abastecimiento caigan en poder de lo s competidores. 

3) El capital, porque para imponerse en el mercado una em 
presa necesita un só l i do respaldo de cap i ta le s . 

4 ) Restricción de la o^eJita, que se rea l i za poniendo en 
el mercado só lo una 1 imitada^producción. 

Cuando las grandes empresas comerciales van más a l T T d e 
los monopolios y logran el control de un grupo de empresas s i -
milares se forman los otigopolio*. Esto es, enormes consor-
c ios i ndu s t r i a l e s que manejan toda una l ínea de productos -
a t i ne s , o necesarios para la elaboración del producto f i n a l , 
ti ejemplo que clásicamente suele mencionarse en los textos de 
esta índo le , es el de la compañía norteamericana General 

Motors, dueña de grandes fábr i ca s de automóviles en d i ferentes 
países y producen más de Ta tercera parte de la producción mun 
d ia l . 

El o l i g opo l i o que, a d i ferenc ia del monopolio, s i g n i f i c a 
no la absorción total de un renglón de act iv idad de negocios 
por una empresa, s ino por un reducido número de empneAaA. El 
me j or ejemplo es~~el de la i ndu s t r i a del automóvil. "Cásmuchas 
fábr icas que antes__hacfarra"utomóvi >es en tstados umdos han 
quedádo~reducidas a "Las tres Grandes": General Motorsr-fr'ürd / 

'Thr.ysler y una__aíarra3iiie~ttTfici 1 mente s o 5 r ^ v T v ^ t o g a Y f a : 2 
^American Motors ~ L a s Hemás fueron gradualmente eliminadas o 
deglufdas. Áígo parecido ocurre en Europa. 

En el fondo, esta concentración no es só lo resultado del 
apetito f inanc iero de lo s más fuer te s , s ino de l a s exigencias 
de la a l ta tecnología moderna que, en razón de costos de pro-
ducción, hacen cada vez más d i f í c i l , i ne f i c i en te y poco lucra 
t i va la pequeña empresa. 

5) Concentración de capitales. La consecuencia de lo s mo 
nopolios y de lo s o l i g o p o l i o s , e s , s i n lugar a duda, l a concen 
trac ión de grandes r iquezas, en manos de unas cuantas personas 
(capital i s t a s )j suceso que en muchas ocasiones da origen_a_un 
producto propio de i-a época: el muí totull o nario. 

Estos a su vez han s ido reemplazados por l a llamada " c l a -
se gerenc ia l " (2) formada oor expertos en l a ref inada técnica 
de la administración de empresas. Son e l l o s l o s que, general-
mente en equipo tienen el timón de l a s g igantescas empresas 
contemporáneas. 

4. LOS BANCOS PRIVADOS. ü_n__banco es un" centro de depó-
s i t o que,$irve para sal yaguardar toda l a can t idac^e .d ine ro 
que en é l s e coloque! y que permite al depositante disponer 
del dinero depositado en el momento que quiera y en l a canti -
dad que desee, siempre y cuando no ex i ja una mayor suma a l a 
que tenga derecho. 

( 2 ) . . . Introducción a las doctrinas politico-economicas. 
W. Montenegro. Breviarios F.C.E. México 1976, Pág.52 



Estas i n s t i t uc i ones canal 
res hacia invers iones ac t i va s , 
no permanece pas ivo; es dec i r , 
fundar o mejorar una empresa, 
les f a c i l i t a n . Además se han 
la-Joras del desa r ro l l o económi 
transacciones comerciales med 
o- tan.jetas de cn&lvto. 

izan el ahorro de lo s par t i cu la -
de tal manera que este capital 
los hombres de negocios pueden 

mediante créditos que lo s bancos 
const i tu ido como verdaderas regu 
co, f ac i l i t ando toda c lase de -
i ante b-íííetcó de banco, chequeó 

4 . - ESCUELAS ECONOMICAS QUE ANTECEDIERON-AL CAPITALISMO. 

Antes de entrar al estudio de l a s causas y s i tuac iones que 
dieron or igen al cap i ta l i smo, veremos en forma concreta las 
pr inc ipa les escuelas económicas que antecedieron a éste, con 
l a f i na l i dad de obtener una v i s i ó n general del panorama que 
nos espera. 

I.- EL MERCANTILISMO. Es un conjunto deffideas EC^AÓM+ea-s 
<ay__po}ft icasi puestas enj j ráct ica por lo s comerciantes y gober-

l j a ñ t i s 4 d e l os pr i nci paTes~~pa1Ves^d^Túrópa Occidental durarvte 
los s i g l o s XV I I y X V I I I . Esta po l í t i c a está l igada a la nació 
n a l i s t a , cuyo objetivo es hacer más fuerte y poderoso el esta-
do nacional. Se trataba de formar un estado independiente, 
anárquico, y el mercantil ismo representaba todos lo s medios 
tendientes a l o g ra r dicho objet ivo. 

de 
l ap s ru f t l a merrantri 1 i s t a c i f raba l a riqueza y el.xt0d.ec30 

J j ^ nac-innps pn la acumulación de lo s metal es preciosos. 
Coro y plata p r i nci pal mente) y e n el control dej_^onieHlQ~jJu 
ternac ional . M a r e c e a s í T lprTrTctrrro^e~T a BciZanzaCnmeAíUat. 
que es l a parte de l a balanza de pagos de-un país_ejijqiifi_se 
jnotan^ las importac1oneS~y^xport aciones de "bTéñisT Cada país 
t r a t a r e vender a otro lo más-pasTble y comprarle sol ámente 
lo más necesario para l o g ra r un saldo a su f avo r , el cual se 
pagaba en oro. El término mercanti l i smo, en rea l idad, se de-
r iva de la interpretac ión que se l e daba en esa época al ¿nteA 
cambio de mojicanc£a¿. Pierde importancia la act iv idad agr íco-
la por considerarse menos productiva y toda se le concede al 
comercio, considerado anteriormente como una act iv idad deni - -

b 

grante. 

2.- LA FISIOCRACIA.- En el s i g l o XV I I se operan cambios 
de mucha importancia para la economía, pues lo s Estados Nació 
nales, y el crecimiento del capital ismo alcanzaron grandes 
progresos en la c ienc ia y en el pensamiento. Se i n i c i a una 
nueva época, que se ha conocido con el nombre de "Edad de la 
Razón 

J^Las teor ías f i s i o c r á t i c a s tuv ieron su or igen en FmnaM 
^ a q u e j [ u é _ e n este pa í s .donde se presentó c o l T m i T o r T ñ r e ^ 
^acLé l p r ob l ema do un sistema - a ^ t o l a J ^ n a d o _ £ o r e x c e s ^ 

anados impuestos^ Esto di ó or igen a la eTaboraHórTde^ " 
ensayos y estudios que establecen sus bases 

Jsta escuela, fundada por Quesnatt—snsljen«> mi» la ri-
evia, que sumin i s t ra 

a r t í cu los a l i m e n t i c i o s ^ a la i n d u s t r i a , 1 a ^ t e r i T p H Í n a 3 

el medio f í s i c o y los medios ind ispensables p a r F V T v i T : — P a r a 
los f i s i ó c r a t a s l a pos i c ión más a l ta de la escala económica 
corresponde a los prop ietar ios y cu l t ivadores de la t i e r r a . 
En la c lase llamada e s té r i l incluyen a l o s comerciantes, i n -
d u s t r i a l e s , p ro fe s iona le s , c r i ados , e t c . , a quienes decían, 
les corresponde una act iv idad subalterna. 

lt> cU^fjs iocxac i -a l sR^anst. j t . iyP rnmn una reacción natural 
— ^s^e es paT'ci al 

al i n t e r e s a r s e ^ T o - p ^ T e l oro y la p l a t a , el f lorec imiento 
de la i ndus t r i a y el comercio porque pide la intervención del 
Estado en todas l a s esferas de l a economía. La doctr ina f i -
s i oc ra t i ca pide l o contrar io . Desea el fomento de la agr icul 
tura y rehusa toda intervención del gobierno-en la vida econó 
mica El mercanti l ismo representa lo s intereses de la ciudad 
y la f i s i o c r a c i a lo s del campo. 

Antes del s i g l o XVHI empieza a decaer l a f i s i o c r a c i a con 

r a q n 6 s o b r e J a s i d e a s económicas, produce l a publ ica 
cion de La Riqueza de l a s Naciones" (1776) de Adam Smith. 

|M ^2.-LA ESCUELA CLÍSICA.- La VoctUna Clít&Ár.a Snrgp pn y 
^ H l I i d L i n j ^ que la f i s i o c r a c i a en Franc ia, y es 

const ituye el sistema llamado de la UbeAtad natu*at, según -

7 



el cua l , el mayor orden para el régimen de l a s relaciones eco 
nómicas, cons i s te en el léginien de ta Ubertad, es dec i r , 
aquel que permita a las fuerzas económicas desenvolverse de 
un modo natural y espontáneo, s i n coacción por parte de l a s 
autoridades p o l í t i c a s . 

Particularmente, Adam Smith, i l u s t r e f i g u r a de l pen 
Sarniento económico, t iene contr ibuciones muy importantes a l a 
teor ía económica, entre l a s que se destacan: l a d i v i s i ó n y or 
ganización del t rabajo, a s í como la s ventajas de l a s mismas; 
el intercambio de productos grac ias a la d i v i s i ó n del trabajo 
y el uso del d inero. 

Por su parte,-HDavJd ^ c a r d o pub l i ca ' en 1817 su l i b r o 
" P r i n c i p i o s de Economía Po l í t i c a y T r ibutac ión " , en el que -
elabora una teor ía sobre l a renta de la t i e r r a . S in embargo, 
no concede importancia suprema a la a g r i cu l t u r a , s ino a - l a in 
du s t r i a . 

; Z ^ l oh i L J t tuan tMBJ , contribuye enormemente a una s istema-
t i zac i ón de las ideas ya expuestas por Adam Smith. Tiene 
ideas muy c laras acerca de la producción y distribución de -
bienes. La primera decía que estaba determinada por los re-
cursos y el estado de l a técn ica , y l a segunda estaba sujeta 
a la voluntad del hombre y podía cambiarla. 

Contribuye también al pensamiento económico Thomás Robert 
Malthus, con su conocida teor ía sobre l a población, l a cual 
f o r t i f i c a con el p r i n c i p i o de lo s rendimientos decrecientes, 
en el cual comparaba el ritmo de crecimiento de la población, 
con una pfiogneAlón geométrica; y al crecimiento de la produc-
ción de al imentos,con una ptftígieóión ariJynCUca. 

Las teor ía s de Malthus fueron consideradas pes imis tas , 
pero se reconoce que estaba inf luenc iado por el período en 
que real izaba sus invest igac iones y no consideró lo s progresos 
del desar ro l lo técnico y c i e n t í f i c o que aumentan considerable-
mente la productividad. 

Por otrá parte, el 'auge de la Escuela C lás ica co inc id ió 
con el aumento fabuloso de la producción y del intercambio 
internacional de bienes a consecuencia del maquinismo de la 
revolución i n d u s t r i a l , aunque más adelante entrará en una eta 
pa de c r i s i s . 

d i recc ión l i be ra l del pensamiento económico culmina en 
el auanquibmo. Smith hab1T~aconsejado que el Estado se maTTttr 
viera aparte de la economía, reducido a sostener el orden p o ^ 
J í t i c o . La pos ic ión anarquista va más a7TáT~preteTrde—^Ha-str^ 
p a s i ó n del Estado^_DQJLconsiderar su mera ex i s tenc ia como 
perturbadora del orden económico" Por esta tazón, l a escueta 
c lá s i ca se ha denominado también L¿beAal+¿mo tttnrfmicu-

5.- DESARROLLO DEL CAPITALISMO. 

El proceso c a p i t a l i s t a l lena la h i s t o r i a del desar ro l lo 
de la economía durante la Edad Moderna; pero adquiere su p le-
nitud a pa r t i r del Renacimiento, aunque hunde sus ra íces y 
tiene sus i n i c i o s en plena Edad Media. Es solo en el Renaci-
miento cuando consigue dar fisonomía al mundo, marcar con su 
s e l l o a la época; pero no aparece ahí de súb i to , como una ex-
p lo s ión , s ino que ya venía formándose desde s i g l o s atrás en 
zonas pe r i fé r i ca s de Europa. Se i n i c i a durante la Edad Media 
en las ciudades i t a l i a n a s , y a esta primera fase de i n i c i a c i ó n 
se le d i s t i ngue con el nombre de capitalismo comercial, al que 
seguirán sus fases f inanc iera e i ndu s t r i a l . 

1.- EL REGIMEN FEUDAL Y LOS PROGRESOS DEL INDIVIDUALISMO. 
A p a r t i r del reinado de Carlomagno, s i no poco antes de 1 • 

jy Edad Med i a ,/la vjila-^ccLnQniica está re s t r i ng ida .casi-imiram-en-
te aj ln^ arandps riominjps r u r a l l a vida urbana queda redu-
cida a cas i nada. La indus t r i a y el comercio tienen una im--
portancia muy l imitada. La sociedad se inmov i l i zó dentro de 
los marcos loca les donde se desarro l la ron conjuntamente el 
sistema patrimonial y el sistema feudal. Dentro de los es t re . 
chos l ímites de esta organización socia l no podían nacer las 
formas nuevas de la act iv idad económica. 



Sin embargo, el establecimiento del 1 fáifhev ¿curial' y la 
fo l iac ión de una nobleza m i l i t a r 1 o-) ra roí i hasta c ier to punto 
romper la excesiva r ig idez de los v iejos cuadros, dándoles ma 
yor e last ic idad y contribuyendo, por lo mismo, a las futuras 
transformaciones económicas y soc ia les que habían de marcar 
el t r iunfo del individualismo. 

Se introdujo la costumbre de pagar los se rv i c io s del 
vasa l lo con la concesión de un &eudo. Originanamente esta 
práctica no implicaba más que relaciones estrictamente perso-
nales; pero bien pronto se estableció el carácter hereditario 
del feudo: para los hijos de los nobles la posesión del feudo 
basta para determinar su condición de noble. Pero esto no 
quiere dec i r que la clase noble cerrase sus f i l a s , los plebe-
yos poseedores de feudos que reconocían vasa l la je lleqaban a 
nobles. 

La desaparición de la esclavitud -en el sentido antiguo 
de la palabra- y su sus t i tuc ión por la scAvidmnbfle, contribu-
yeron también a hacer la sociedad más f lex ib le . La servidum-
bre, a su vez, fué desapareciendo gradualmente conforme los 
s iervos lograban exenciones que los l ibraban de sus deberes 
feudales. 

Es indudable que algunas de estas exenciones fueron el 
resultado de los cambios de las nuevas condiciones económicas. 
Debido a que la servidumbre no es , como la esc lav i tud, una con 
d ic ion inmutable, poco a poco se rompieron los moldes de la so 
ciedad feudal. Las clases rurales no formaban ya una clase 1 
homogénea y compacta: tienen bastante categorías d i s t i n ta s . 
Luego, la diferencia de condiciones económicas hace s a l i r de 
sus cuadros a muchos indiv iduos; entre los s iervos ya existen 
unos con su f ic iente riqueza, otros son bastante emprendedores 
o han sido favorecidos por las c ircunstancias notabl emente pa-
ra poder penetrar en las f i l a s de las c lases superiores. 

2.-MANIFESTACIONES DEL CAPITALISMO EN FLORENCIA.- ES LA 
Vida urbana, s i n embargo, la que va a ofrecer las primeras ma-
nifestaciones del capitalismo en la Edad Media a lo menos en 
su forma puramente comexcitil. Las vemos aparecer principalmen 
te en dos roqiones favorecidas desde el punto de v i s ta econo-~ 
mico: en las > • ¡>iib! i < ¿riuriit i pules de I t a l i a y en las ciuda 

des de los Países Bajos. ;Pnr q i¡¿ f ^ r y , " o c t a c dos regiones 
campo^ - ¿ ción ; . ^pi tal ismo? Porgue el 

comercio marítimo con el Oriente, a conti nuac ionüe las Cruza-
das, l levó a las repúblicas i ta l i anas una gran masa de capita-
le s , y porque los Países Bajos fueron uno de los pr incipales 
depósitos marítimos entre el Oriente y el norte de Europa. 
Desde la Edad Media, como se ve, el comercio en gran escala 
es la fuente esencial del capital ismo. 

En Florencia, ciudad i t a l i ana , los o f i c i o s se d iv id ían en 
tres categorías: las artes mayores, las artes medias y la s 
artes menores. Los primeros se componían principalmente de 
mercaderes ( los vendedores y fabricantes de géneros y los mer-
caderes de novedades y seder ías) . El gran comercio f l o r en t i -
no, que s i r v i ó de intermediario ente el Occidente y el Orien-
te, adquirió pronto un canácten capitalista. Los maestros de 
of ic ios realizaban el comercio al por mayor, y al saldar sus 
cuentas mediante letras de cambio, ejercían naturalmente ope-
raciones de banca. 

Muy pronto surgen Florencia los cambistas Y J o s ban-
especial izados en esta clase de negocios. "Estos ban-

7 queros y cambistas se ocupaban a la vez de transacciones comer 
- c i a le s , de cambio y de 1 a expedición de mejt ales j ) r e c i os os; 

recibían depósitos, efectuaban préstamos sobre preritfa5~g~'hipo-
tecas , emitían let ras de cambio y de crédito, comanditaban em-
presas, aseguraban navios. Pero las operaciones de finanzas 
públicas eran las que enriquecían sobre todo a los banqueros. 

El poder f inanc iero de los cap i ta l i s ta s i t a l i anos l legó 
a ser tan grande que extendieron sus operaciones a todo el 
Occidente c r i s t i ano : Francia, España, Portugal e Inglaterra. 
Señores, prelados, c iudades^ reyes, en todas partes recu-
rrían a los banqueros f lorent inos. Con frecuencia se les ata-
caba como a usureros, o se les trataba como a jud íos ; pero no 
se podía presc indir de e l l o s . 

frrf-os i ta l i anos filaron, en realidad, los primeros, con los 
g habitantes de J_osTa í ses Bajos, la 

' 4 . d ^ n a C Í ( 5 ^ 1 Ldt J I Idlljimól j X T n d u s t r i a I anera>-tfue 
fM("iJf?T-iB7hen grrjiL-fis ca i a—para j a exportación, es un primer 

v i ; ' ! ' 1 0 d e ( udu > (• í der-f Tos,-, que habFa de L i;cr en tocfa 



partes tan gran papel en la evolución del capital i smo. 

IR pkiMi ROS SÍNTOMAS EN PRANCIA. En otros 1 lujares el ca- ¡ 
p i ta l i smo no se manifestó s ino de una manera muy atenuada. 
Esto se expl ica s i se toma en cuenta que el gran comercio 
aún no tenía un carácter permanente: era ocasional e i n t e r m i - l 
tente. Esto se debía a l a s def ic ientes v ía s de comunicación,' 
a la ausencia de la seguridad y al pequeño número de centros 
urbanos importantes. 

Esa es l a razón de que el comercio en gran esca ' a se re- I 
concentre cas i enteramente en las f e r i a s hasta f i nes de la 
Edad Media. 

En la Edad Media, el desenvolvimiento económico de l a s 
regiones que entonces formaban el reino de Francia fue mucho 
menos precoz que el de l a s ciudades i t a l i a na s y de los Países I 
Bajos; la i ndus t r i a estaba casi por completo en manos de ar-
tesanos y mercaderes, que d isponían de recursos muy l imitados I 
y que no eran, de ninguna manera, c ap i t a l i s t a s . S in embargo. I 
poco a poco se va formando una categoría de mercaderes al por I 
mayor, que comienzan a d i fe renc ia r se de los que trabajan en 
o f i c i o s . Entre e l l o s se encuentran las pr inc ipa les acumulo 
clcma de capital. 

En rea l idad, el gran comercio marítimo -una de las fuen- I 
tes p r inc ipa le s del capita l i smo- aparece só lo en l a s regiones 
que todavía no formaban parte de Francia, como Provenza, por i 
ejemplo. 

No olvidemos, por otro parte, que toda l a expansión eco-
nómica del reino de Francia fué estorbada, cas i pa ra l i zada, 
por los estragos de la t e r r i b l e Guerra de los Cien Años. Sólo 
al f i n a l i z a r esta guerra, en la segunda mitad del s i g l o XV, 
las relaciones comerciales se desarrol1 aban nuevamente y la 
riqueza mob i l i a r i a toma verdadero incremento. 

• i 
__ S in embargo, pronto se ve que la gran indust r ia no produ 

c i ra en Francia, durante mucho tiempo, s ino objetos de lujo,~ 
y que deberá su ex i s tenc ia a la i n i c i a t i v a y al fomento del ' 
Estado. Es un hecho s i g n i f i c a t i v o que Luis X I , antic ipándose 
OI! (!')•> s i ' i lo . a Co lb r r t , haya querido £ré.ir Una compañía fe || 
comercio / v u (Vtj tuda, con concesiones e,pee u l e s para el 

t ráf ico con el Oriente, la "Compañía de Levante" que anuncia-
ba las c r a», i >r os de Colbert. La formación del capltalitíñ, 
comeAc.¿at en Francia ha s i do , en gran parte, obra a r t i f i c i a l , 
como l a creación de su gran indus t r i a . 

4-EL CAPITALISMO EN INGLATERRA. Durante la mayor parte 
de la Edad Media, Ing later ra aparece como un país exc lu s i va -
mente a g r í c o l a , cuya i ndus t r i a es obra nada más de pequeños 
artesanos urbanos. S in embargo, ya a f i nes de l a Edad Media, 
aparecen la s primeras muestras del capital ismo comercial y el 
fenómeno más importante que debemos señalar es qu i zá s , l a crea^ 
ción de lo que se llama el régimen de l a "InduútAla doméstica 
í/.Uí̂ tf que se de sa r ro l l ó considerablemente durante lo s s i -
glos XV y XVI , cuando l a indust r ia tex t i l abandonó, en gran 
parte, l a s ciudades por el campo. En este sistema vemos al 
capitalismo comoAclal, tan intensamente aumentado por la expor 
tación de t e l a s , ap l i ca r se a la i ndu s t r i a , contnolanla, para 
usar una expresión moderna. 

La i ndus t r i a rural y doméstica, fue apareciendo además, 
en todo Europa, pero mucho más tarde, según parece, que en 
Ing laterra. 

A esta etapa de la evolución económica corresponde el a<d 
venimiento y desa r ro l l o de los "mercaderes aventureros " , pre-
cursores de l a gran expansión marítima de I n g l a t e r r a , quienes, 
en vez de contentarse, como los almacenistas, con mercados re 
lativamente r e s t r i n g i do s , empiezan a aventurarse mucho, más 
le jos , verdaderos precursores de l a gran expansión marítima 
inglesa. Esto nos ofrece un notable ejemplo de l a in f luenc ia 
recíproca que han ejercido entre s í l a act iv idad comercial y 
la act iv idad i n d u s t r i a l . 

'' do/y>e< C 5.- EL CAPITALISMO FINANCIERO Y SU CARACTER. -| EJ^capÍ tá-
1 i^fliojÁMcmcleAo aparece jtainhjén desde la Edad Medi'aT^cóiiTO 

rP^^T1^1^1"^-^^ par-
n é de los que seded icaban a~ transacciones" f i nanc ie ras eran 
mercadere^_ervtxpgafin<; * L_ t ra r i co de mercancías, comerciantes , 

jRnjjpnpros , t.pndpj^o^jriprrprQS • 

S in embarqo, la práct ica de empresitos contraídos por 
1<>\ p r í nc ipe s , por l a s ciudades;, ;>or las i n s t i l u ¡ iones ocle 
s i á s t i c a s , para no hablar de los simples señores y burgueses, 



contribuyó a acumulo.* 'capital es considerables en manos de lo s 
comerciantes de dinero. La tasa de interés era muy a l t a : 
rara vez i n f e r i o r al 20 ó 25 , ascendía a veces hasta el 50 
y 60 . Se va creando as í una clase de financieros reforzada 
por los ' {){ñaiitieAos ¿cíale.s de lo s pr ínc ipes l a i co s o 
e c l e s i á s t i c o s , entre los cuales muchos son de or igen i t a l i a -
no, lo que se comprende s i recordamos l a gran super ior idad 
técnica de los i t a l i ano s en ést'a "materia. 

El cambio, exigido por l a d ivers idad de monedas aún, deji ¡ 
tro de una misma reg ión, es también una de las granees fuen- " 
tes del capita l i smo f i nanc ie ro . Parece por doquier un gran 
número de cambistas, sobre todo en l a s plazas donde se efec-
túa el comercio internac iona l . 

Aún y cuando l a transacción f inanc iera no ha adquirido 
en la Edad Media una ex i s tenc ia totalmente independiente, ya 
en la mayor parte de los países los progresos de los Estados 
pr inc ipescos contribuyeron grandemente a de sa r r o l l a r el capi-
talismo f inanc ie ro . Esto es, debido a que los p r í nc ipe s , pa-
ra su^administrac ión, su p o l í t i c a y , sobre todo, sus guer ras , j 
se veían obl igados a r e cu r r i r a los acaparadores de dinero, 
que en ocasiones concedían préstamos importantes, a cambio 
de los cuales lo s pr ínc ipes les permitían c o n s t i t u i r monopo-
lios, como los de l a s "mesas de préstamos", que autorizaban 
a prestar dinero sobre prendas, l a s p r imi t i vas "casas de lom- ; 

bardos" o de Empeños" 

El mecan i smo de los cambios y también el de lo s empré-
s i t o s de los pr inc ip iados engendraron forzosamente el présta-
mo a i n te ré s , que aún y cuando estaba condenado por l a I g l e -
s i a , muy pronto acabó por imponerse a la l e g i s l a c i ó n de los d i í 
ferentes pa í ses . Y el préstamo a interés e s , s i no la fuente 
p r i n c i p a l , al menos manifestación esencial del capita l i smo. 

Desde la Edad Media, sobre todo en I t a l i a , aparecieron ,. I 
l a s sociedades comeAc-M.es y anuncio de las futuras sociedades 
por acciones, que desempeñaron tan importante papel en l a 
génesis del capital ismo moderno. Estas sociedades comercia-
les r e v i s t i e r on dos formas: la sociedad en comandita, que 
permitió dar mayor amplitud a l a s operaciones comerciales y 

' ' coi're . u'<r>, |U,e casi se Tunden con la (¿oiijum 
dad fami l i a r . Las sociedades por acciones no se de sa r r o l l a -

ron verdaderamente ha s t a ' p r i n c i p i o s del s i g l o XV I I . 

6.- CARACTER DE LAS FUERZAS FINANCIERAS EN LA EDAD MEDT A. 
Las mas importantes fuerzas f i nanc ie ra s que se cons t i -

tuyeron e ^ l a Edad Media son aquel las que fueron favorecidas 
'/-por las relaciones i nterpacionajes/ J a l es^TZá^dT^ DO 

jnerosos banco* i t a l i a n o s , que t^Tían ~ r n r ^ W on ' 
pa í ses, y S L c a s o d f Irm cambistas v Pnl^T^xrrn-ñnrr^ i 

. extendieron p ^ F l o d a la Crfst i ^ i ^ d - - ) 

"Los judíos eran también una fuerza económica internac io -
nal. Dispersos como estaban por todas partes, unidos por lo s 
lazos de su r e l i g i ó n , hallabánse en condiciones particularmen 
te i avorabl es para emprender importantes operaciones comercia-
les y f i nanc ie ra s . Es un error creer que lo s jud íos se dedi-
caron or ig inalmente sólo a transacciones f i nanc i e ra s ; hasta 
el s i g l o X I I I se ocupan de modo pr incipal más en el comercio 
de mercancías que en el comercio de d inero. 

La Iglesia misma es una de las fuerzas f inanc ie ras Í n te r 
n a c i o n e s , de la Edad Media. Los ob i spos , l o s cabi ldos de ~ 
las abadías poseían grandes propiedades r a í ce s , y l a necesi-
dad de vender sus productos, sus granos y sus l ana s , los obU 
gó a hacer comercio por su propia cuenta. Después se dedi-" 
carón al comercio por cuenta de o t ro s , a pesar de que lo 
prohibían l a s decis iones de los c onc i l i o s . El comercio de 
mercancías l l e vó a lo s poderes ec l e s i á s t i co s al comercio de 
ai ñero; los monasterios se conv i r t ie ron en verdaderos estable 
cimientos de crédito 4 ) y sobre todo las órdenes m i l i t a r e s ' 
cuyas comandemos ( 5 Jen todos l o s países l e s f a c i l i t a ban la 
rea l izac ión de cambios l u c ra t i vo s . 

r , n ^ L i a - P r ° p 1 e d a d r u r ? 1 f u é u n a d e l a s grandes fuentes del 
capital ismo, pero mucho menos fecunda que el gran comercio 
internacional de mercancías y que el comercio del dinero 
que este produjo. Es por esto, que l a causa primera de la 
acumulacLÓn de capitales son l a s relaciones in ternac iona les , 

( s ) irosLaniis tas sobro prenda. 
(4 ) Principalmente por las numerosas compras de rentas del,. 
1 • ; 1 , C J ( ' d e '1MP yogaban l a ; ó i| , i u - s mil i Luios. 



oír« e»: la Riad Media. ya habían empezado a tenor 
üí paj• el ¡importante en la vida económica Je !a época. 

7.- NO KXTSTIO CAF LTAi.rsMO INDUSTRIAL. En la Fdad Media I 
el capital ismo sólo apareció como se ha v i s t o , en su aspecto 
juramente comercial; el capital ismo indust r ia l en el sentido 
moderno de la palabra no e x i s t i ó en ninguna forma. LtfS artesa 
nos, sobre todo los proveedores de al imentos, ropa y los que 
trabajaban en construcciones y mob i l i a r i o , e l l o s mismos sumi-
n i s t raban sus medios de producción, en general muy l imi tados . 
Trabajaban solos o con uno o dos compañeros, y no producían 
para mercados le janos; vendían directamente sus productos a 
los consumidores de la loca l idad. / 

n 
C U E S T I O : A R I O 

^cCuáles son las características del. capitalismo? 
2.- i^A qué se llama iniciativa priva 
3.- V^gué son las sociedades anonimas?-4<^^^ / , 

5'Zt̂ or qué el capitalismo es una economía de empresa 
Q̂ué significa actuar en libre compotencia'^l^^/^ 

¿Que son _lo_s jnonopoli^s y cuáles son los factore; quc^y 
/avorecen su apar ic ion ^ ^ _ 

7.- "¿En qué consisten los oligopolios 'íb'^L^f 
V^Cuál es . la importancia de los bancos en el capitalis^ t 

^O.-V^Cuál es el fundamento prmcipaJ del mero^utilismsffp^r 
e s ^ i si oc rae ia y como reacciona contra el me&si 

. cantilismo? ̂ ^ ^ ^ 
1Í. - ¿A qué se llama escuela clásica? 
12.-¿/¿Quiénes son los expositores principales de^la escuela 

£-13.T¿Qué otro nombre recibe la escuela clásica^í'i/^ /jú 
4. -^¿Cómo es la vida económica en el régimen feudall^p 
15.-̂ "/¿Cuál es el carácter de los primeras manifestación^ 

del capitalismo en Italia y los Países Bajos? 
16/,- ¿Cuál era la función de los cambistas y banqueros en 

/ e l cap i t a I i: ;mo convertí i ¿i 1 ? 
17/- ¿Cómo surqo la i ndus t r i a doméstica y ru ra l en Ing latg^ ' 

i r a ? 
i i r i • " r < ^ vjipi > i¡ i . i« • .' I < q i i I i • Híw i i , iii 
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C A P I T I L é 2. 

EL CAPITALISMO DE LOS TIEMPOS MODERNOS. 

1 . - INTRODUCCION. 

La sociedad c a p i t a l i s t a no podía nacer, naturalmente, 
más que de la acumulacÁJn de tos capitales. Al respecto, la 
teor ía más aceptada es que l a acumulación de cap i ta les fue 
real izada con frecuencia por personajes que perc ib ían impues-— 
tos y contr ibuciones por cuenta de la Santa Sede, de lo s r e -
ye s , o bien de l a s rentas de lo s grandes dueños de t i e r r a s , 
ec le s i á s t i co s o l a i c o s . El préstamo o r éd i t o , como l o prac — 
ticaban lombardos y j ud í o s , también puede ser considerado c o ^ 
rao una de las fuentes del capital ismo. Las explotaciones mi-
neras también desempeñaron, en este sent ido, un papel bastan-
te importante. También hay que tomar en cuenta el aumento dq 
va lor de los bienes raíces a medida que l a s ciudades crecían 
en población y en r iqueza. Esta p l u s va l í a , benef ic iaba, so-
bre todo, al patr ic iado de l a s ciudades; éste con frecuencia 
se a l iaba y l legaba a mezclarse con la nobleza ru ra l . Pero 
este patr ic iado urbano, que ganó riqueza y poder con el comer 
c i ó , parece haber desempeñado un papel menos act.vo en el na-
ciente capita l i smo que lo s "hombres nuevos", nuevos r i co s . 



oír« e»: la Riad Media . ya habían empezado a tener 
üí paj• el ¡importante en la vida económica Je !a época. 

7.- NO KXTSTIO CAF LTAi . r sMO INDUSTRIAL. En la Fdad Media I 
el capital ismo sólo apareció como se ha v i s t o , en su aspecto 
juramente comercial; el capital ismo indust r ia l en el sentido 
moderno de la palabra no e x i s t i ó en ninguna forma. LtfS artesa 
nos, sobre todo los proveedores de al imentos, ropa y los que 
trabajaban en construcciones y mob i l i a r i o , e l l o s mismos sumi-
n i s t raban sus medios de producción, en general muy l imi tados . 
Trabajaban solos o con uno o dos compañeros, y no producían 
para mercados le janos; vendían directamente sus productos a 
los consumidores de la loca l idad. / 

n 
C U E S T I O : A R I O 

^cCuáles son las características del. capitalismo? 
2.- i^A qué se llama iniciativa priva 
3.- V£gué son las sociedades anonimas?-4<^^^ / , 

5'Zt̂ or qué el capitalismo es una economía de empresa 
Q̂ué significa actuar en libre compotencia'^l^^/^ 

¿Que son _lo_s jnonopoli^s y cuáles son los factore; quc^y 
/avorecen su apar ic ion ^ ^ _ 

7.- "¿En qué consisten los oligopolios 'íb'^L^f 
V^Cuál es . la importancia de los bancos en el capitalisr* t 

^O.-V^Cuál es el fundamento principa] del mero^utilismsffp^r 
e s ^ i si oc rae ia y como reacciona contra el me&si 

. cantilismo? ̂ ^ ^ ^ 
1Í. - ¿A qué se llama escuela clásica? 
12.-¿/¿Quiénes son los expositores principales de^la escuela 

£-13.T¿Qué otro nombre recibe la escuela clásica^í'i/^ /jú 
4. -^¿Cómo es la vida económica en el régimen feudalVfK 
15.-̂ "/¿Cuál es el carácter de los primeras manifestación^ 

del capitalismo en Italia y los Países Bajos? 
16/,- ¿Cuál era la función de los cambistas y banqueros en 

/ e l cap i t a I i; ;mo convertí i ¿i 1 ? 
17/- ¿cómo fiurqo la i ndus t r i a doméstica y ru ra l en Ing latg^ ' 

i r a ? 
i i r i • " r < ^ vj ip i > i i i . i»- . ' I < q i t I i • Híw i i , i i i 
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C A P I T I L é 2. 

EL CAPITALISMO DE LOS TIEMPOS MODERNOS. 

1 . - INTRODUCCION. 

La sociedad c a p i t a l i s t a no podía nacer, naturalmente, 
más que de la acumulacÁJn de tos capitales. Al respecto, la 
teor ía más aceptada es que l a acumulación de cap i ta les fue 
real izada con frecuencia por personajes que perc ib ían impues-— 
tos y contr ibuciones por cuenta de la Santa Sede, de lo s r e -
ye s , o bien de l a s rentas de lo s grandes dueños de t i e r r a s , 
ec le s i á s t i co s o l a i c o s . El préstamo o r éd i t o , como l o prac — 
ticaban lombardos y j ud í o s , también puede ser considerado c o ^ 
rao una de las fuentes del capital ismo. Las explotaciones mi-
neras también desempeñaron, en este sent ido, un papel bastan-
te importante. También hay que tomar en cuenta el aumento dq 
va lor de los bienes raíces a medida que l a s ciudades crecían 
en población y en r iqueza. Esta p l u s va l í a , benef ic iaba, so-
bre todo, al patr ic iado de l a s ciudades; éste con frecuencia 
se a l iaba y l legaba a mezclarse con la nobleza ru ra l . Pero 
este patr ic iado urbano, que ganó riqueza y poder con el comer 
c i ó , parece haber desempeñado un papel menos act.vo en el na-
ciente capita l i smo que lo s "hombres nuevos", nuevos r i co s . 



2.- LA GENESIS DEL CAPITALISMO. 

Para conocer los orígenes del capítaTf^mo financiero es 
necesario considerar las grandes potencias f inancieras que se 
constituyeron desde f ines de la Edad Media.- Su desarrol lo se 
debió sobre todo al CA¿diXo ¡Júbíico exigido por la formación 
de los grandes Estados, principados o monarquías. Dichos Es-
tados tenían cada vez mayor necesidad de dinero, pues sus ser 
v ic ios mi l i ta res , diplomáticos y f inancieros no cesaban de 
aumentar. Así se explica la actividad financiera de los i ta -
l ianos en Ing laterra, en los Países Bajos y en Francia. Por 
su parte, los banqueros alemanes tenían, asimismo, una posi-
ción importante en el extranjero. Desde esta época pudo cons^ 
t i t u i r s e una gran acumulación de capita les, tomando en cuenta 
que las tasas de interés llegaban a veces a ser del 50%, y 
que las fuerzas f inancieras de la comunidad fueron grandemerr^ 
te aumentadas por las sociedades comerciales, los sindicatos, 
y los monopolios. 

Merced a las bolsas de cambio los acontecimientos po l í -
ticos y la opinión publica empiezan a tener una gran influen 
cia sobre los negocios. Esto explica el origen de las gace^ 
tas, que dan a los traficantes las noticias que les es nece-
sario conocer. Las bolsas obran, asimismo, sobre el crédito 
de los particulares , pues a todo hombre de negocios le inte-
resaba tener en e l las buena reputación, y también sobre el 
crédito público. Nada , pues, tan importante en una plaza 
comercial como las "cotizaciones de la bolsa" y la tasa del 
interés, que f i j a la bolsa, y que están en relación estreche 
con los acontecimientos y las v ic i s i tudes del crédito públ i -
co. 

2 . - LA ESPECULACIÓN SOBRE LOS CAPITALES. Desde la pr i -
me r¿Miii tad d e l ^ s i g l o r e c i ó , la especulación sobre los 

] 2 ¿^>u i i a ,e spec ie de a a ü £ s 4 ^ I s Q b r ^ 
4e. cambios especial mente en el arbWiaje, que dependía de la 
diferencia de precios y de tipos de cambio entre diversas pía 
zas. ~ 

1.- LAS LONJAS o BOLSAS. Es s i gn i f i ca t i vo el hecho de 
,quej_as perlas (donde se realizaban los intercambios comer-

' - ¿ j l ü S ) , tan importantes cuando el gran comercio tenía toda-
vía un carácter únicamente periódico, van perdienc'D poco a 
poco su primitiva importancia a medida que se desarrollaba 
el comercio sedentario y urbano. Entonces aparecen, ya des-
de el s i g lo XVI.. las lonjas 6 bolsas, algunas de las cuales, 
como las de Amberes y Lyon, adquirieron importancia mundial. 

; C t/ 
En las f e r i a s , las transacciones financiet^sja&u^XQiI^co-

J?]g-X££uIlado_ de""Tas ira'nsacctcmFsr^omerclaleTr^e^ro en las 
lonjas o bolsas ^asnj|^cancias ncTerr5Trya trajdas~matgriá"l-

^üerítlaT mercaflüT"~se traHcaba nadabas con los ~vciion.es que 
-J¿¿j~epresentaban. Las Tonjas o boTsáTlIebieron más su impor 

tancla a las finanzas que al comercio. 

Se desarrol ló también el seguro maritúmo; practicado pri 
mero en I t a l i a y luego en Portugal. Los corredores de bolsaT 
muy poco honrados, favorecían toda clase de fraudes en bene-
f i c io de aseguradores o de asegurados. Es fáci l comprender 
la relación que hay entre el seguro y la especulación, pues 
el seguro, aún cuando sea honradamente aplicado, implica 
siempre algún r iesgo, cuando menos para el asegurador; este 
riesgo se atenúa en cuanto la inst i tuc ión funciona en forma 
más regular. 

La consecuencia principal del desarrol lo de la especia-
1 ización fué la movilización de los capUales y l a transac-
ción de negocios en los valones que representaban a las mer-
cancías, o que se suponía que las representaban. Aún los -
bienes raíces comenzaban a "movil izarse" gracias al desarro-
l lo de la hipoteca. 

3.- EL DESARROLLO DE LOS BANCOS. El progreso de los - -
.bancos fué otro rasgo caracter íst ico de la época. Los ban-
cos JLu£mn_fundadoS-4i£Í^^ que desde 
la Edad Media adquirieron experiencia en esta clase de em -
presas, y también por alemanes. Estos bancos eran ínstitu 



cienes cíe depírUti'. Gracias al dinero que apuntaban los hom 
bres de todas Vas ciases soc ia les (nobles y comerciantes), e 
banquero podía intentar la especulación en grande. 

3.- a CAPITALISMO COMERCIAL COMO FUENTE DEL CAPITALISMO 
FINANCIERO. 

Por más inf luencia que en la génesis del capital ismo -
hayan ejercido el comercio monetario y l a especulación, esto 
no son fuente más fecunda; por s í misma estos dos factores re 
hubieran bastado para fundar una potencia económica so l ida y 
duradera. 

La caracter í s t i ca pr incipal de las f e r i a s , era que en 
e l las no se traf icaba en mercancías: todas sus operaciones 
eran de carácter f inanc iero; esto favoreció en gran escala I I 
concentración de los capita les. 

Francofrt era ya desde f ines de la Edad Media el centro 
comercial más importante de la Alemania Occidental. La deca; 
dencia de Amberes acrecentó su poder. Las fe r ia s que en ell-
se efectuaban no tenían un carácter puramente f inanciero; se 
realizaban operaciones comerciales de intensa act iv idad. Prc 
gresaron más lentamente que las fer ias de Genova, pero en car 
b io , fueron más só l idas y sus éxitos más duraderos. 

En la Inglaterra del s i g l o XVI la expansión del capita-j 
l ismo f inanciero fue favorecida singularmente por el desarro-
l l o de l a industr ia y los progresos del capitalismo comercia 
La producción de la indust r ia de paños aumentó a más del do-
ble en la segunda mitad del s i g l o , y este aumento creo la ne-
cesidad de aapitales que fueron proporcionados por los comer-
ciantes exportadores. 

Por otra parte, el desenvolvimiento de la exportación 
planteó la cuestión de los cambios extranjeros. Como el va-
l o r de la moneda s o l í a va r ia r considerablemente de una plaza 
a o t ra , l a s operaciones internacionales de cambio producían 
grandes beneficios y daban lugar a activas especulaciones. 
No se trataba M o d(ií simple ca¡;,l>io de monedas de «I ¡versos | 

países, s ino de variaciones sensibles y frecuentes del valor 
de las monedas de un lugar a ot ro , y también de variaciones 
en la tasa de interés. 

4.- EL PRESTAMO A RÉDITO Y LA DOCTRINA DE LA IGLESIA. 

En Ing later ra , l o mismo que en toda l a Europa occidental, 
se planetó como una cuestión fundamental el préstamo a rédito 
v el va lor de cambio del dinero. 

Lz&cX/Una ecl&óXáAstíca, que condena los préstamos a inte-
rés, imperó soberana durante la Edad Media. Pero aun durante 
esta época, en la que, como en la antigüedad, no se concebía i 
la invers ión de dinero más que como cuota, se l lego a l a con- I 
c lus ión de que el préstamo puede ser una operación leg í t ima, I 
en el caso de una comandita, ya que implica r iesgos y exige 
compensaciones. 

Por otro lado, la I g l e s i a reconocía la legit imidad del 
"contrato de renta " , que era, en real idad, un préstamo d i s f r a 
zado. Pero con todo y esto sub s i s t í a la doctrina e s c o l á s t i -
ca, y para mercaderes y negociantes f i e l e s a l a r e l i g i ón ca-
tól ica se presentaban casos de conciencia sumamente embarazo-
sos. Los teólogos catól icos rechazaban el " interés de cam 
bio" como i l í c i t o y usurar io; reprueban todo elemento especu-
lat ivo en el comercio, y sólo admiten el reembolso de gastos 
que el prestamista hubiera hecho. 

En Ing later ra , las autoridades publicas se v ieron, a s i -
mismo, en grandes aprietos por la cuestión de los prestamos 
a interés y de los cambios.- Comprendieron l a imposibi l idad 
de atenerse & l a antigua concepción de l a I g l e s i a y de seguir 
rnne i Hpra nHo5f¡l U t ^ h n p j l l g f j f f i ? ^ V 1 1 e 9 3 n 

así a la c o n c l u s i ó n S ^ u e fo c o n d e n a C T O S e s p a g a r una suma 
razonable y legít ima por el dinero prestado, s ino únicamente 
las exacciones a que el préstamo a interés podía dar lugar. 
En 1545 el interés del 10% fue autorizado por un decreto real, 
a pesar de la res i s tenc ia de la I g l e s i a anglicana. 
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1 - LA INFLUENCIA DE LA REFORMA CALVINISTA. La reforma re 
l i g i o s a , sobre todo la c a l v i n i s t a , contribuyó de modo d e c i s i - ¡ 
vo al desa r ro l l o del capita l i smo y de la concepción c a p i t a l i s - i 
ta. 

La doctr ina c a l v i n i s t a , en cuanto al préstamo a interés, 
es t iben-ab ier ta ^osax iór iCQn_]a._dQCi r ina d e l a I g l e s i a cat ó -
J í c i U Y esto porque Calv ino no establec ía jerarqu ías entre 
lo e sp i r i t ua l y lo temporal^ consideraba digno de e log io el 
jt-rat»ajo-o-e1__ejerclc¡u s e í ^ de cualquier profes ión, y ve í a , 
por cons igu iente, como leg í t ima l a adqu i s i c ión de r iquezas. 
El i nd i v idua l i smo, que caracter izó a la Reforma C a l v i n i s t a , 
cuadró admirablemente con el ind iv idual i smo de l o s centros ca-

» p i t a l i s t a s nacientes en el s i g l o XVI , y es digno de observar 
que ciudades como Lyon y sobre todo Amberes hayan abrazado con! 

- tanta dec i s i ón las nuevas ideas r e l i g i o s a s . 

Por otra parte, no hay duda que la expansión del capita-
l i smo contribuyó al auge del Renacimiento. No, fue solamente 
la r iqueza y el lu jo lo que permitió a lo s mecenas fomentar 
las a r t e s , s ino también l a independencia de e s p í r i t u que la 
organizac ión económica favorec ía a su vez. El acti-sta, no su-
jeto al v ínculo corporat ivo , goza de extraord inar ia l i be r t ad , 
y l a s re lac iones entre los d iversos pa í s e s , cada-j¿£Z^más ac t i -
vas abr ieron nuevos horizontes al e s p í r i t u . 

5 . - LA EXPANSION COLONIAL Y LOS PROGRESOS DEL CAPITALISMO EN ¡ 
EL SIGLO XVI. 

La fuente más fecunda del capital ismo moderno rad ica, s in 
duda en los grandes descubrimientos marítimos que p r i n c i p i a -
ron con las expediciones de lo s portugueses en el Océano Ind i -
co. Vino después el descubrimiento de América y su conquista 
principalmente porJ¿pa-ña> que era, con Portugal , l a mayor po-
tencia marítima de los pueblos del JMJ_4ntjxo en el s i g l o XVI. 
La apertura d p i Mundo contribuyó al de sa r ro l l o del* capi-1 
tal ismo porque los primeros exploradores y navegantes busca-
ban directamente en lo s países productores: al godón," seda, es-
pecias y azúcar, a r t í cu l o s ya de consumo corr iente. 

K) 

El comercio colonial y la explotación de los indígenas 
acrecentaron en proporciones enormes l a cantidad de capi ta les 
que luego se esparcieron por Europa. Además, g rac ias a este 
comercio tan l u c r a t i v o , las antiguas práct icas comerciales se 
perfeccionaron, se desa r ro l l a ron otras nuevas y se elaboró un 
verdadero código marítimo. 

C U E S T I O N A R I O 

1.- ¿A qué se debió el desarrollo de las grandes potencias 
financieras a fines de la Edad Media? 
¿Qué son las ferias? i*—*"' 

3.-*^"¿Qué son las lonjas o bolsas? ^ 
. -*/ ¿Como se favoreció la especulación de capitales? I ^ v ^ 

%Í5. -^¿Quiénes fundaron principalmente los bancoá? 
6.- ¿Cómo es qué el capitalismo comercial se constituye en 

»fuente del capitalismo financiero? 
¿Cuál era la actitud de la Iglesia frente al préstamo 

/a rédito? 
8.* ¿Cómo influye la reforma calvinista en la cuestión del 

préstamo a rédito? 
9.- ¿Cómo influye la expansión colonial en el "desarrollo 

/del capitalismo? 
10.- ¿Cuáles eran las principales potencias marítimas de 

la época? 
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2do. SEMESTRE. ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICAS UNIDAD 2 
DEL MUNDO 

LAS GRANDES REVOLUCIONES* 

INTRODUCCION: 

En esta unidad estudiaremos las grandes Revoluciones q m 
han sacudido al mundo. Empezaremos por de f i n i r el concepto; 
por uvo luc+ón se entiende la violenta y rápida destrucción 
de un regimen po l í t i co , (Revolución ing lesa, Revolución fran 
C6iS?3 e l c a m b i 0 ^ cualquier situación^" 
cu tura 1 (Revoiucion i ndu s t r i a l ) . El s i gn i f i cado más preciso 
del termino es el po l í t i co , que adquirió en el s i g l o X V I I I 
época en que se llevaron a cabo las más importantes Revo lu to 

Las verdaderas y propias Revoluciones han sido la inqle-
sa, la norteamericana, la francesa y la rusa (esta Última la 
estudiaremos en otra unidad), pero a veces se denominan Revo-
luciones también las transformaciones po l í t i ca s que icñalan 
fechas fundamentales en la h i s to r i a de un país determinado 

OBJETIVO PARTICULAR DE LA UNIDAD. 

1. El alumno deberá conocer y comprender las causas y 
circunstancias que dieron origen a las tres grandes Revolucio 
nes de os S i g lo s X V I I - X V I I I : la inglesa, la independencia d ? 
L.U. y la francesa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

W 4 , 1 ' E x ? l 1 f a r e 1 P^ce so h i s tór ico que acabó con el abso-
utlsmo en Ing laterra, y que se conoce con el nombre de Revo-

lución inglesa. 

El contenido de esta Unidad se encuentra en el Libro de -
texto, Capitulo 3. 



ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Precisar la fecha de la Revolución inglesa: 
b. Determinar los antecedentes que dieron origen a la Re-

volución. 
c. Describir el proceso revolucionario, indicando la fe-

cha en que triunfa la Revolución, d. Menciona quién y en qué fechas dirige la Revolución 
inglesa. 

e. Explicar los sucesos acontecidos durante la monarquía 
de 1660 y 1688 y anota los nombres de los dos partidos que 
se forman en esta época. 

f. Consulta en el Diccionario los siguientes conceptos: 
absolutismo, parlamento. 

g. ¿Cuáles son los principales puntos de la Declaración 
de Derechos inglesa? 

2. €x.ptícaA el proceso de Independencia de los Estados 
Unidos, y la organización del mismo pa í s , ya como Estado inde-
pendiente. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Menciona cuáles son los grupos de colonias que se for-
maron en Norteamérica a principios del siglo XVII. 

b. Indica cómo estaban organizadas las colonias. 
c. Describe cómo se inicia el descontento entre las colo-

nias e Inglaterra. ¿Cuáles son las razones de disgusto de las 
colonias. 

d. Señala la fecha de la proclamación de la independencia 
quién la redacta y cuál es su principal declaración. 

e. Escribe el nombre del tratado en el que Inglaterra re-
conoce la independencia de las colonias, y menciona los prin-
cipales puntos. 

f. Precisa qué tipo de gobierno adopta E.U. y quién fué 
su primer presidente. 

3. VeXeAmáioA los aspectos p r inc ipa le s que caracter izan 
lo que en la H i s t o r i a se conoce como Revolución Francesa. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Explica las causas de la decadencia de la monarquía 
bajo Luis XV (1715-1774). 

b. Indica los nombres de los dos estados o clases privi-
legiadas, y que comprendía el tercer estado. 

c. Explica a que se daba el nombre de Estados Generales 
y cuál fué el resultado de la asamblea que se reunió en 1789. 

d. Señala, los aspectos principales que circunscribie-
ron la actuación de la Asamblea Nacional, y la Declaración 
de Derechos. 

e. Explica a qué se dio el nombre de Asamblea y la impor 
tancia de la Convención Constituyente. 

f. Menciona lo que sucedió durante el Directorio y la 
forma en que Napoleón tomó el poder. 

METODOLOGIA GENERAL: 

Vana <¿Z m&zAtno: exponer la introducción al tema, in te -
rrogar a los alumnos y reso lver dudas durante la c la se . Po-
ner en práct ica una dinámica en el grupo. 

Pana zl alumno: Escuchar la exposic ión del maestro, leer 
integramente el contenido de la Unidad y r e a l i z a r por e s c r i -
to todas las ac t i v idades , incluyendo el cuest ionar io del Ca-
pítulo 3. 

REQUISITO: 

Real izar un leAumen del Capítulo 3 y entregar lo al maes-
tro, el día señalado. 

Resolver por e sc r i t o el cuest ionar io que se encuentra al 
f inal del cap i tu lo . 



G L O S A R I O 

ABOLICION. Acción y efecto de abolir (Abolir. Derogar, 
suprimir) Sinón. perdón. 

ARCAICA, co. Viejo, desusado, anticuado.- Anterior a 
las épocas clásicas. 

CONSTITUCIÓN. Ley fundamental de una Nación. 

DEMOCRACIA. Gobierno en que el pueblo ejerce la sobe-
ranía . 

DIEZMO. Décima parte de los frutos que pagaban los fie-
les a la Iglesia o al rey. 

GUILLOTINA. Maquina usada en Francia para decapitar a 
los condenados a muerte: la guillotina funciono por 
primera vez en 1792. 

METRÓPOLI. Por extensión, la ciudad más importante de 
una región. Capital. 

MONARQUÍA. Gobierno de un Estado por un sólo jefe. 

PARLAMENTO. Por extensión, nombre aplicado a las asam-
bleas que ejercen el Poder Legislativo. 

REVOLUCIÓN. Cambio grande en una cosa, especialmente en 
el gobierno de los Estados. 

TRIBUTO. Lo que paga un Estado a otro o un vasallo a su 
señor para indicar su sumisión. Impuesto. 

XII 

AUTOEVALUACION: 

l . ^ T i p o de gobierno que prevalecía en Ing later ra antes de la 
revolucion: rvTXVcjUr, a f e ó l o ^ 

2 .4C¿Qu ién d i r i g e los e jé rc i to s del Parlamento en el c o n f l i c -
I to armado de I ng l a te r r a ? : O , P r r w d V 

3 . ^ E n Ing la te r ra el part ido de los conservadores se llama: 

4 . T r e c h a de la proclamación de independencia de los Estados 
U n i d o s : 4 - ¿ r 1-/7A 

5 O r U l é n f U é 6 1 P r 1 m e r p r e s i d e n t e d e l o s Estados Unidos? 
hccyge l U g ^ l r ^ } ^ -

6.- Redactó la proclamación de independencia de Norteamérica: 

0) La Fayette. i ) Washington. 
¿JL-Jfifferson. 

7.-^k.Estalento soc ia l integrado en su mayor parte por los cam-
p e s i n o s y los profes ionales comerciantes de la burquesía 

francesa: ^ L 3 a l T ^ o 

8 - * > m o se llamó la Asamblea que en Francia estaba inteqra 
,da por los tres estados? E t e , _ 

,, > 9™po más famoso en la Asamblea Leg i s l a t i v a en Fran-
v c í a , eran: rcv-VicAo 

l O r ^ Q u i é n encabezó en Francia el reinado del t e r r o r ? : 

X J I I 
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C A P Í T U L O 3. 

LAS GRANDES REVOLUCIONES. 

•PREPARATORIA No, V 
f t C M í á l U 

1. - INTRODUCCION. 

Por lo general se toma a la Revolución Francesa de f ines 
del s i g l o XV I I I como l ímite entre la Edad Moderna y la Contení 
poránea. Efectivamente, este acontecimiento es ca rac te r í s t i -
co de la t rans ic ión, pero forma de hecho una unidad, con la 
Revolución Ing lesa, anterior en algo más de un s i g l o , y con 
la independencia de Norteamérica. 

Durante esta época se desarrol lan hasta el máximo toda 
una ser ie de elementos que se habían venido gestando en el 
período anterior. Se consolidan los Estados nacionales, y 
muchos países que no habían logrado su unidad po l í t i ca la al 
canzan. En el aspecto económico, como lo veremos más adelan-
te, la producción deja de ser fundamentalmente para el ^consu-
mo local , para transformarse básicamente en una economía de 
amplio intercambio; el t a l l e r con su trabajo manual cede el 
lugar a la fábrica equipada con máquinas. El pensamiento hi, 
mano en sus ¿nfo<|."" c i en t í f i c o , n l o ó f i r o , .;>t,í t ico, t ic -
es cada vez más audaz j mas á g i l . 
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2 . - & REVOLUCION INGLESA. <i \M « 

se conoqeel proceso m s t d r j r o que duran 
acabó c o n ' e T ^ s t í T utismo_eñ^Ingl aterra y rea 

nc ip io de 1 asoberania párlamentar ia. 

I.- ANTECEDENTES.- El clima húmedo de Ing laterra propi-
c ia la c r ía de borregos de una lana muy f i n a , y"3es;Te*Tá""BfSd 
Medra esto i ó l uga r a un cGmFrcij^'Dairt^rT^ érí 
aparece i a i ndustr ia textij^, que~fo"rtalece ca¡ta vez más oí-
sector burgués, " industr ia f~y comercial. A p r inc ip io s del 
s i g l o XVI ya ex i s ten manufacturas, grandes t a l l e r e s donde mu-
chos trabajadores laboran en común, pero s i n u t i l i z a r máquj- I 
ñas. 

Gran parte de la t i e r r a quitada a la I g l e s i a por Enri-
que V I I I queda en manos de los l a t i f u n d i s t a s , quienes la del i 

./can a l a c r í a de borregos. Al mismo tiempo, muchos camoesj-
^-V'nos son despojados de sus parcelas ind iv iduales o de . l ¿ s_t ie -
' r ras comuna]_es, y t ienen que desplazarse hacia l a s ciudad os , 

donde~proporcionan mano de obra barata a la indust r ia en desa; 
rrol l o . 

Los comerciantes e i ndu s t r i a l e s chocan cada vez mas con 
las pretensiones ab so lu t i s t a s de lo s reyes. Ya no t ienen ne-
cesidad de una defensa contra el feudalismo, y quieren,en cam 
b io , pa r t i c i pa r directamente en el gobierno. 

EnJ.rQ3 sube al trono ¿acobo__Kde la casa de lo s £s_tua 
ou i j n hace a un lado el parlamento." En 1625, lfTTucede 

su h i jo Carlos I , quien gobierna erTTcfhiia más personal toda-1 
v ía que su padre. Durante un largo período reina s i n el par-
lamento, con lo que aumenta el descontento de los comercian-
tes. En 1640 Carlos reúne nuevamente el parlamento, pero lo 
d i sue lve debido a l a s exigencias de éste. 

Las derrotas en la guerra con Escocia (debido al intento»! 
de implantar el angl ¡carlismo en ese pa í s ) ohHg.in <il rr-y a 
rorjvnrvir ihipu ampnt o il • • rl •.wntnjf r-, [ o |.r>i i pl •.(•>>• ! 

" . ' É M / 
«a va. n s c om- s iones al rey. Recibe el nombre de Parí amen 
Largo, porgue. funciona durante trece a ño s ™ — ~~ 

i ARF.-cf.uCiON.-Un n u e v o c on f l i c to entre el rey y e i -
parlamento hace que aquél t rate de aprehender a los di r i g e n -
tes de la opos i c i ón , y e s t a l l a l a lucha armada. Al p r i n c i p i o , 
ljiS- tropas del re^, m ^ o r entrenadas, obtienen algunas v i c to -

' c i to s del parlamgn-
quien representaba a 

„ ¿ o s , « S M - ^ mp 
se refug ia en Escociá perore] 
> los revo luc ionar ios ¿n 1647: 

Entre los t r iunfadores aparecen d i ferentes tendencias 
parlamento, representante de l a nobleza, quiere solamente 

que el rey respete sus derechos y p r i v i l e g i o s . La mayoría del 
e jerc i to , que responde a los intereses de la burgues ía, pre-
tende una transformación más profunda y rad ica l . Cromwel 1 
il f rente del ejército. se impone, y Carlos I es enjuiciado 

^ ^ É S J J i LCflr nes'.íe esta fecha, hasta su muerte 
ti ¿ m i . , . rtfo , 

Se da un jran impulso al comercio b r i t án i co ; e s t a l l a la 
guerra con Holanda; Ing later ra t r iunfa en 1654. 

A la 
bienio no 

muerte de Cromwel i , lo sucede su h i jo . . pero su go-
tiene la misma fuerza del an te r i o r , y ,en 1650 el -

restaurar la monarquía para •ás 'WurdKZ 
r bi^m fim^f-wrmiPT ' - — 

3.- .A MONARQUÍA DE 1660 a 1688. A pesar de haber prometido 
respetar al parlamento , Carlos I I , hijo del decapitado Carlos I , 
trata nuevamente de imponerse. La s i tuac ión se agudiza bajo 
su hermano y sucesor Jacobo I I . Car los , con apoyo económico 
ae l u i s X IV, formó un pequeño ejérc i to a su s e r v i c i o personal 
, v e n í , a n o s e ostentó públicamente como ca t ó l i c o , provocando 
la i r r i t a c i ó n del pa í s , que no quería volver a es tar bajo la 
dominación p o l í t i c a del Papado ni restablecer una a l ianza con 
España. Al nacer un heredero de Jacobo I I , el paríamonio 
inql,., llama a re inar a Guillermo de Orahcie, noh — .mtodo 



£1 nuevo rey toma posesión de su cargó después de j u ra r 
respeto al " b i l í of r i g h t s " , declaración de derechos que r e i -
tera las l ibertades contenidas en la Carta Magna de 1215. 
Se establece que el rey no puede suspender l a ap l icac ión de 
l a s leyes ni f i j a r impuestos, s i n el consentimiento del par la-
mento. También e s t i pu l a que l a s reuniones de éste deben ser 
p&riódicas y que sus debates sean l i b r e s . En-esta^época se 

n i c i a en I ng l a te r ra el sistema de dos pa r t i do s , que continúa 
hasta la actual idad: los ivtugi ( p rog re s i s t a s ) y lo s 
(conservadores). * 

La ascensión de Guillermo de Orange al trono, tuvo una 
importancia ext raord inar ia porque probó claramente que el Par-
lamento -no el rey- era quien ejerc ía el gobierno supremo en 
I ng l a te r ra . La Declaración de Derechos (1689), l l egó a ser 
uno de lo s hechos más s i g n i f i c a t i v o s en el desar ro l lo de la de 
mocracia. Contenía las s i gu ientes ac larac iones: •s 
1. - El rey no podía suspender ni sancionar una ley s in consen 1 
timiento del Parlamento. 

2 . - El rey no podía f i j a r impuestos ni tener un e jé rc i to s i n 
consentimiento del Parlamento. 

3 . - Se respetar ía plenamente la " l i b e r t ad de palabra, y los 
debates o procedimientos del Parlamento". 

Esta Declaración de Derechos contenía también otros pun-
tos que más tarde fueron inc lu idos en la Declaración de Dere-
chos de Norteamérica. 

Las ideas bás icas de esta Declaración ing lesa fueron debí 
das a John Locke. (1631-1704) 

Como efecto de su revo luc ión, I ng la te r ra deja de_ser un 
país feTTda I . JLs_e_l"primar X s t a W g r a n d e que adopta un_s j ¿ te -
ma el que predominTTarfr i r rg i rés íáCÓmcTsu or -
gaTrízación ~poTTTTca~f^poTrae a las necesidades de esta época, 
pronto l lega a ser la primera potencia mundial. 

bJ'^S^ - f-

• f & v r ' c S - d 

3.- LA INDEPENDENCIA DF LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA: 

k f co lon izac ion ingi^^a de empi ez a e r. los 
i r r f o s años del s i g l o XV I I . jpi'QntifejssSSes^ro l ian ti es g ru-

e ^ - o ^ f i d a ^ f t l ^ r t x c i ones de a lgodón , tfé tafíato y 
azúcar, trabajados por e sc l avo s . 

La población provenía fundamentalmente de I n g l a t e r r a , aun-
que había en el Centro colonos de otras nac ional idades. Es 
importante el colono de la " f rontera " que luchaba contra los 
indios y les arrebataba sus t i e r r a s . Este t ipo era, por nece-
sidad, audaz, decidido e i nd i v i dua l i s t a . La f e l i c i dad de i r 
al Oeste que s i gu i ó ex i s t iendo hasta la segunda mitad del s i -
glo pasado, fué un factor importante en el de sa r ro l l o de un 
alto nivel de v ida , y del carácter del norteamericano en gene-
ral . 

y 
'^M^fas co lon ias estaban administradas por up gobernador nom-

brado désele Ing la ter ra .y por una asamblea electa por Tos~cÓlo-
nósT [75~mgtrí3pcTi tenía poco interés en sus posesiones nor-
teamericanas, y éstas gozaban de una gran autonomía. 

• I.-ANTECEDENTES.- Las trece co lon ias ing lesas de Norteamé-
rica estaban l imitadas por el mar al e s te , y por Dosesiones 
francesas al norte (Canadá), oeste y sur (Va l l e del M i s i s i p i , 
Lu i s iana) . Los colonos apoyaban a I ng l a te r ra en va r i a s gue-
rras contra Francia; en la más importante de é s t a s , de 1756 a 
1763, contribuyeron con la mitad de soldados. I ng la te r ra con-
quista el Canadá y el Va l le del M i s i s i p i . S i n embargo, no 
abre los nuevos t e r r i t o r i o s a la co lon i zac ión , disgustando 
a sus subditos americanos. 

Quejas de los colonos norteamericanos. Fué durante el 
PW'aáp del rey Jorge Til (1760-1820), que los coionos ameri r | 
canó ;3pianifestaron cada día un mayor descontento hacia el go • * 
bierno de I ng l a te r ra . Estaban disgustados por va r i a s razones: 



1. - Los func ionar ios ing leses impusieron res t r i cc iones ! 
económicas opres ivas a las co lon ia s , ta les como p roh ib i r l e s [ 
la exportación de a r t í c u l o s que pudieran competir con los 
que producía I ng l a te r ra . 

2 . - También i n t e r f i r i e r o n el derecho de las co lon ias a 
mantener su comercio. Además de que ten.la/i que vender sus 
productos exclusivamente a íá's co lon ias chlTericanas o a Ingla 
té r ra , no a mercadü's ext ranjeros . m* * 

3 . - I ng l a te r ra f i j aba impuestos a las colonias* s i n |>e'r-
m i t i r que éstas enviaran representantes al Parlamento Británi i co. 

4 . - Los func ionar ios b r i t án i co s pr ivaron a lo s gobierne 
co lon ia le s de numerosos derechos p o l í t i c o s , y de muchas mane-
ras v i o l a ron la vida privada de los colonos norteamericanos. 

* ^ V y descgntantg aumenta porgiffi,I-no 1 a l e r ra tra£a de cubri 
S.JIS ̂ TQ^A^ P X ^ p n ^ a q Hp |A ^ _ r n í nY^TPGJIMPNNP graváme-
nes: Tros colonos protestan, alegando que únicameTTte un tarla-
mentó donde eTTos esten~representados, t iene el derecho de 
decretar nuevos t r i b u t o s ; el gobierno y el parlamento ingle-
ses no aceptan este razonamiento. Se producen va r i o s incider 
t e s , que revelan el de sa r r o l l o de la inconformidad popular. 

Otro motivo de d i s gu s to para los colonos es el intento, 
de parte de I n g l a t e r r a , de poner en v i go r una s e r i e de leyeí 
per jud ic ia le s al comercio y al desar ro l lo i ndus t r i a l de las 
co lon ias . La ag i tac ión popular l l e ga a se r tan f ue r te , que 
el gobierno i ng lé s decide a b o l i r todos los impuestos, menos 
el del té , que se mantiene como un símbolo del derecho 
de la metrópoli a decretar t r i bu to s y , como t a l , es combatido 
por l o s colonos. 

2 . - LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA.- Se había general i -
zado l a idea de la necesidad de de s l i g a r se de Ing la te r ra , 

ft jCada nuevo incidente venía a agudizar este sentimiento. 
r M / Desde 1773 empiezan a produci rse choques cada vez más violen-! 

J W V t o s . El 4 de j u l i o de 1776, el Congreso^ Cont i n reunido 
f i m} F i i a efe I ¡ñor i rima la .'!/••' v^ffncT.? de la_s_cn"l; fsT 

reso luc i jn fué redacJ^d¿Lj) rjnc j^a 1 me n te p o r j e f fe r son ; enume-
ra ios crímenes cometidos por el rey Jorge~TTT~cfe~fTíglaterra, 
y declara que el gobierno debe estar basado en el consent i -
miento de los gobernados; como Ing la te r ra ha v io lado este 
pr inc ip io las co lon ias se consideran l i b r e s e independientes. 

^ f l H j j 
¡ríen te á T.ps i noli 
de Versal les , ca i 

d é T u f ' t n f í g u a s colornas 

La revolución norteamericana r.o lanzó a una clase contra-
otra, y le jos de ser u.na sublevación radical de las masas, 
fué d i r i g i d a por ind iv iduos moderados y miembros de las c l a -
ses super io res . 

Por el Tratado de Versal les se acordó lo s i gu iente : 

1 . - I ng la te r ra reconoció la Independencia de los Estados 
Unidos. 

2 . - Se^ ¿ i ¿ ¿ L j i l - £ Í o Miss j ss ip i^como la frontera occiden-
tal de los Estados Unicfbs y " se permitió la navegación por d i -
cho r í o , tanto a los americanos como a los i ng le se s . 

3 . - Quedaron protegidos y reconocidos los derechos de pes^ 
ca a los norteamericanos en Terranova. 

Unade la s consecuencias más importantes de la Independen 
cia de tstados Unidos es que se deb i l i t ó el p r e s t i g i o de los 
gobiernos monárquicos, y e jerc ió gran in f luenc ia sobre los 
acontecimientos poster io res de Franc ia, país que estaba prepa 
rándose para una revo luc ión. 

3 .- ORGANIZACION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. 
Los nuevos Estados se unen al p r i n c i p i o de una confedera-

ción que resu l ta excesivamente déb i l . El país no t iene c réd i -
to in ternac iona l ; la deuda interna es elevada y nadie se quie-
re hacer cargo de e i i a ; se ve interrumpido, el comercio con el 
Imperio B r i t án i co ; además, las quere l la s y r i va l i dades entre 
las ant iguas co lon ias llenan a poner en pe l i g ro hasta la misma 



independencia recién conquistada. 

É En \7% se proclama la Constitución Federal v s e i nst i tu-
I ye un gobierno federal. Se establece un P ^ ^ J ^ l f ^ 1 ^ . 

/ I fedéraT de dos cámaras: el Senado, con dos d e l e g a ^ d e cada 
^ I E/tado Y el Congreso con un diputado por un detenninado NU-

i a b ñ a n t k El poder ejecutivo reside en ej^residef 
Vte designado por elecciones indirectas para un periodo de cu 

tro años, y el jud ic ia l en la Suprema Corte. 

/ Para primer presidente d íO f í i LB tado s Unidos 
\rVJorne Washl ngt^TTqüién goberno por dos etapas (178^X797) ) 
° logró consolidar la naciente Nación. 

4.- .LA REVOLUCION FRANCESA. 

,SPdesTona_con este n o m b n J o j u W x t i ^ 
^ i ^ ^ ^ n n ^ l r n . r ^ H u r á l ^ q y e t u v i e ^ r t u ^ f i r F y 
H T e T l a d é c a d a que abarca de 1789 a 1799^ 

I.- DECADENCIA DE LA MONARQUÍA.- El poderío que Francia 
alcanzará en el s i g l o XVI I comenzó a declinar bajo Luis XV 
(715-17741 la pérdida del prest ig io m i l i t a r en Europa fue 
solo un aspecto de la decadencia del país . Este consérvate 
aún una estructura medieval, que no se ajustaba a las condv 
¿ iones de los tiempos. Hablados "estados:' o clases ¿>rivil< 
qiadas: el clero y la nobleza. C o m r ^ % n _ a m b o s u n a s 
13ÓT0üD^é^r ioñ i s rE l resto_de_la ^población, u no s ¿5_mi No-
nes formabi~eT~"T 1 amadó~estado llano o t e A c f r u t a d o . Estaba 

inteqraBo~es^é"en su maygTTarte, porHos cawpfgTgaS-Xjw 
loTofof is lonaléT"comerciantes de la burguesía urbana. Los 
campesinos v iv ían en la mayor pemiria y contr ipuian, como 
consecuencia de un anticuado sistema f i s c a l , con e tíO por 
ciento del monto de los gastos de la nación. La clase medie 
estaba compuesta por la gente más dinámica, capaz y mejor 
informada del país. Sin embargo, no podía part ic ipar en la 
información de los ' f r e s e s nacionales. 

Durante todo el s i g i o X V I I I los escr i tores y pensadore 
del Iluminismo habían venido denunciando la arcaica estruc-
tura de la nación, e indicando la necesidad de reformas. 
En 1774 ocupó el trono Luis XVI, nieto de Lu is XV. El nuevo 
rey intentó, de buena fe , pero s in gran energía, rea l izar 
c iertas formas de carácter económico. Estas no produjeron 
resultados, y en el verano de 1788 ei país estaba en completa 
bancarrota. 

decidió el rey convocar a los Sitados GcmnaZei para 
mayo de 1789. 

Se daba el nombre de M t a d ^ - g ^ n e r ^ J e ^ a }aljA¿ambl&a cíe i 
las tre"sNrfclenes tra~cHcTonaIes del "reino:'"5-! 

el cTénT. 1 a i i o i n é T ^ j p e T ^ s T i ^ ^ Se reunían por sepa-1 
rado y votaban por "ordenes. "Err "dicha forma el voto miñorita-^ 
r io de la nobleza y el clero tenía necesariamente que preva-
lecer sobre el de la mayoría representada por el tercer esta-
do. 

Dicha asamblea se reunió en Versal les el 5 de mayo de 
1789. El tercer estado consintió en que los tres se reunie-
ran en un sólo cuerpo. A esto se 'opusieron los representantes 
del clero y de la nobleza, y los componentes detes tado l lano 
decidieron const itu í rse-PQr__si mismos en asambLea' naciona"h— 
El 20 de junio esta asafgb]£a__rgsolvió mantenerse"reunidáTy re 

1 dactar una cOfiStltúcrop del paisT 
•ta antigua e¿>Züu&tuAa„de. ta monaÁxfuXd ah¿otiUíxrir daba comien-
zo ^Revolución. 

2. FC.R ̂^AM^LEA NACIÓN ALJ- El primer período ese la déca-
da revolucionarTcr esta representado por la preponderancia de 
la Asamblea Nacional. El 27 de junio decidid Luis XVI que 
los miembros de la nobleza y el clero concurrieran a las 
sesiones de la asamblea. 



L a juayor4a-. d,e. la asamblea estabA iluminada pox ^delegadas 
que favnrpr.i^p uña mnnaAgiila conAtjjtucíonal. Entre sus—ñigu- ; 
ras~3estacadas se cuenta La Fáyette, el n o b l e T i b e r a l , el 
^ate S iéyes , teor izante de la cfáffiTírTs't ración públ ica; el mar-

Vquéz de b^eajJL^,gran tr ibuno y defensor de la monarquía y 
Max inri 1iáno Robespierre, que asomaba ya como un paladín "Be la 
democracia. 

A p r i n c i p i o s de J u l i o dec id ió el rey, aconsejado por los ¡ 
nobles, detener la marcha de la Revolución. Ordenó la concen-
t rac ión de tropas en Par í s y se aprestó a dar un golpe de es-
ado a la asamblea. :|1_pueb1 o de Par í s se amotinó, atacó, 

tomó y destruyó. La Bastilla (14 ¿e J u l i o dé 1789). Este 
hecíTo cambio el ritmo de la Revolución, y fue considerado comcí 
un símbolo pa t r i ó t i c o . El rey tuvo que ceder y aceptar las j 
demandas populares. 

En octubre, el rumor de otro golpe de estado hizo que másl 
de 10,000 mujeres fuesen a Versal les y obl igaran a la familia 
real a t ra s ladar se a Pa r í s . 

Mientras tanto la Asamblea había continuado con sus t ra - ! 
bajos. El 4 de agosto se abo l ieron los p r i v i l e g i o s feudales j 
de la nobleza y el diezmo e c l e s i á s t i c o . Para atender a la 
grave s i tuac ión económica se nacional izaron los bancos de la ; 
I g l e s i a y se acordó la emisión de papel moneda. En la prima-
vera. de 1791 tenninó la Asamblea la^redac£ión_de Ta Coñstttu-

ióruque organizaba el país en una~niofigr^iría cons t i tuc iona l . 
Antes había ^aprobáHo" Ta "Declaración dé lo s Derechos HéT "Hom-
bre y de l •Ciucfó'éan© 

Los p r i n c i p i o s contenidos en este documento tuvieron un 
efecto considerable en la h i s t o r i a de Francia y dé otros pa- [ 
í ses europeos. Entre los p r i nc i p i o s proclamados f iguraban 
los s i gu i en te s . 

Los hombres nacen y continúan siendo libres e iguales con] 
respecto a sus derechos. 

Los derechos naturales del hombre son la libertad, la 
propiedad, la: seguridad y Ta resistencia a la opresión. 

La Nación es en esencia la fuente de toda soberanía; y 
ningún individuo ni ninguna corporación podrá tener derecho a 
ejercer autoridad alguna que no provenga expresamente de ella 

El 10 de Junio de 1791, cometió el rey el er ror de inten 
tar escapar del pa í s : fué sorprendido, apresado y l levado nue-
vamente a Pa r í s . Este hecho le hizo perder una gran parte de 
su p re s t i g i o y c ie r ra la primera parte de la Revolución. 

La asamblea terminó sus funciones en septiembre del pro-
pio año y dió pasos a la Asamblea Leg i s l a t i v a . 

.r-._Es.te cuerpo estaba domina-

. , rrrtegra^ü~por jóvenes l i be ra le s de lo s a l -
rededores de Burdeos. Entre tanto, la s i tuac ión internac io -
naTlie Europa iba cobrando caracteres ho s t i l e s contra Francia. 
Austr ia y Rusia se habían puesto de acuerdo para acudir en 
aux i l i o de la monarquía. El emperador de Au s t r i a , Leopoldo I I , 
organizaba un e jé rc i to r e a l i s t a en la frontera del Rhin. En 
abri l de 1792 la asamblea declaró la guerra a Aust r ia e inva-
dió Bélg ica (entonces posesión au s t r i a ca ) . Las tropas f ran-
cesas fueron fácilmente rechazadas y la alarma cundió en 
Par í s . 

El 10 de agosto (1792) marchó el pueblo sobre las t u l l e -
r í a s , donde se alojaba la fami l ia r ea l , y Lu i s XVI buscó pro-
tección en el seno de la Asamblea. Los delegados votaron la 
suspensión del rey de su cargo, y lo enviaron p r i s i onero al 
emple. Francia quedó s i n poder e jecut ivo, y la Asamblea se 
ncargó de lzg?TMTTnTrxo i i=Bg^^ 
o podar p o l í t i c o desde e¿jtaj;echa h a s t a T i n e s de septiembre 

de 1 ̂ mismo año quedó_£n--roancis-jl£_.3orqe J a cobo Da ntón, ü no de 
los oradores más d i s t i ngu idos de la revolución; 'JUfi'to a él 
se agruparon los d i r i gentes más rad ica les y exaltados, entre 
e l l o s Robespierre y Juan Pablo Marat. Al mismo tiempo dispu-
so 3á Asamblea la e lección de una Convención Costltuyente 
ara redactar una const i tuc ión republicana. 



El 20 de septiembre logró el general republicano Carlos 
Francisco Dumoriez derrotar a lo s aus t r iacos en Valmy. Con 
esto se detuvo la invas ión extranjera. Dicha v i c t o r i a salvó 
por el momento, a la República del enemigo ex te r i o r . Mien-
t ras tanto, la s i tuac ión i n t e r i o r había empeorado. Las cond 
ciones económicas eran desastrosas y en l a s p rov inc ia s se al-
zaron en armas grupos r e a l i s t a s . El gobierno acudió a medi-
das extremas y las cárceles se l lenaron de presos po l í t i co s . 
A p r i nc i p i o s de septiembre invadió el populacho de Pa r í s las 
p r i s i ones y diÓ muerte a más de 1,500 presos. El gobierno 
asumió una ac t i tud pasiva temeroso de enfrentarse a l a s iras 
populares. El d ía 21 del propio mes comenzó a funcionar la^ 
Convención Nacional, recientemente e lecta. 

4. LA CONVENCIÓN. El primer acto de esta Asamblea fué 
la abo l i c ión de la monarquía. En el seno de la misma pugna-
an jx)r .el_,pod_er__dos part i dos mi ñor i t a r i os : 

a p o y a d o s por eFpueblO 'fle P a r í s T y los ya m e n T I o H H E C ^ ^ Í l " 
* (Unoa. El resto de lo s delegados formaban el llamado 'Tiano 

y o sc i l aban, según la s c i r cun s tanc i a s , hacia uno u otro gru-
po. La asamblea juzgó y condenó a muerte al rey Lu i s XVI, 
quién fué ejecutado en enero de 1793. Este hecho provocó 
una gran indignación en toda Europa, y Francia se v io envuei 
ta en una guerra en gran esca la. 

Lste fué declarado fuera de la ley y gu i l l o t i nado el 7 del 
mismo mes ( j u l i o de 1794). La caída de Robespierre puso f i n 
a la época del Terror. 

En 1795 Francia firma la paz con Prus ia y España. La 
convención elaboró una nueva Const i tuc ión (octubre de 1795). 
El País continuo nrnani-73Hn on D^n.iki ^ - ^ , . 

^5." EL DIRECTORIO. Los últimos cuatro años de la revo-
ucion se caracter izaron por b r i l l a n t e s éx i to s m i l i t a r e s 
n joven genera l , Napoléon Bonaparteuoue se había d i s t i n q u i -

d 0 en_1a toma de. T o l o ñ T f t ¡ f ~ n o m b r a J ^ e f e ^ e T T ^ c í r ^ p 
J t a l i a ^ La b r i l l a n t e campaña que emprendió culminó érTTa 
expulsión de los aus t r íacos de aquella península. El D i recto-
r io se conso l idó, p o l í t i c a y económicamente, con esta v i c to -
r i a . Napoleon regresó a Par í s y comenzó a gozar de 

i s /i lar idad. 
gran popu-

^ t En junio de 1793 ei poderguedó en manos de lo s grumos¡ 
r ad i ca le s , y dio comienzo ei reinado del t e r r o r , encabezado 
por .Robespierre, Mi les de presos p o l í t i c o s fueran juzgados 

B r i b u n a í R e v o l u c i o n a r i o y enviados a la g u i l l o t i n a r 

Sólo Ing la ter ra continuaba en guerra con Francia y Bona-
parte concibio el plan de a tacar la , pero no logró su objet ivo 
m i l i t a r y regresó a Franc ia, burlando la v i g i l a n c i a ing lesa. 

El pueblo perdió la fe en el gobierno del „ v - — — ^ D i rec to r i o y 
pensó que la única po s i b i l i dad de sa lvac ión estaba en Bonapar 

. . ^ -- - f te. Jernendo^ de_su_pa r te a la mayoría de lo s d i V e c t o r e T y a T 
Entre e l l o s se contaron la reina María Antonieta y lo s giron^)Consejo W los Ancianos, preparó un golpe de estado y en no-
d inos. - viembre de 1799 quedó Napoleón dueño del gobierno, y con e l l fprminn ol r^i^í^,^ ^ „. , ,- ±..... .-. . , . . 

En 1794 comenzaron l o s d i r i gentes de la dictadura a 
dar señales de d i v i s i ó n interna. Dantón, convencido de la 
i nu t i l i d ad del Terror, t rató de detener su marcha. Su rnode-; 
ración le costó la v ida: murió gu i l l o t i nado en abr i l de d i -
cho año. Robespierre quedó, por algunos meses, dueño abso-
luto de Francia. En j u l i o , los propios montañeses y otros 
miembros de la Conv ión se vo lv ie ron contra Robespierre. 

, . „ I 1 l yuuici IIU, 
termino el período propiamente' revo luc ionar io de la 
del_pa í s. 

lo 
h i s t o r i a 

s i g l o X V I I I , y las c r i c i c a s de sus f i i ó s o f o s 
del llamauo "antiquo reo inerì1. . . 



Ei mundo entero observó, después del t e r r o r , con c ierta 
admiración y respeto, los esfuerzos de la joven República. 
Esta nota de uvuveAAalidad es la que d i s t ingue a la Revolució 
Francesa de otros movimientos democráticos que la precedieron 
en la h i s t o r i a , t a l e s como la Revolución Ing lesa de 1688 y la 
emancipación norteamericana comenzando en el año de 1775, 

Algunas consecuencias de la Revolución: 

1 . - For ta lec ió la idea de la igualdad soc ia l a > eliminar 
los p r i v i l e g i o s de que gozaban la nobleza y el c l e r o , y pro-
clamó la l i be r tad de cu l t o s . 

2. Se hizo desaparecer de Francia los últ imos vestigios 
del feudalismo y estimuló las act iv idades comerciales. 

3. Tuvo gran in f luenc ia en el desar ro l lo de la democra 
c ia en muchos países del mundo. 

4. Estimuló el de sa r ro l l o del nacionalismo en Francia 
y en Europa. 

5 . - I n f luyó con sus ideas y el derrocamiento de la monai 
qu ía , en l a s revoluciones de independencia de América Latina 

C U E S T I O N A R I O 
1.-/ ¿Como se define la Revolución Inglesa? 

^ 2 r í f j L i * s i t u a c i 6 n d e Inglaterra a fines del siglo 
• . x v i ? ^ T X 

p- ¿ P o r Iqscampesinos empezaron a desplazarse a las 
, ciudades? i ^ p C 

T4.-A¿Qué sucede con el parlamento en Inglaterra? ^ ^ 
'5.-Y ¿A qué se llama el Parlamento, Largo? 
(6.-V ¿Quién lleva a la victoria a Tos ejíeícitos del parla-

/mento? i ^ ^ g ^ 
¿Qué tipo de régimen es el que dirige Cromwell? 

^.-/^¿Por qué el parlamento restaura la móHarquía? 
•*S.-V^¿Qué sucede en Inglaterra de 1660 a 1688? SSl/' 
•^10.- ¿Cómo se llaman los dos partidos Hue establecen en 

Inglaterra desde esta época? 
?Tll.V¿CuáleS^son los tres grupos de.colonias que integraban 

.Norteamérica en el siglo 
%L2.S¿Cómo estaban administradas las coloniasfe¡ 
#3.-^¿Por qué aumenta el descontento contra Inglaterra?" 

qué fecha se proclama la independencia de las colo-
n i a s ? , 

-/¿Cómo organizan ̂ u gobierno los E.U. de Norteamérica? 
JI6.^¿Quien fue el primer presidente de E.U.j?*^ W 

*17.->4Qué es la Revolución Francesa? 
^8.-/¿Cuáles eran las clases privilegiadas en Francia? 
•j£L9. -/¿Quién es el tercer estado? 
•#0.-/¿Qué son los estados genérales? 
H 1 ' - ¿Cómo es que da comienzo ia Revolución? 
T^.- ¿Quienes destacaron en la Asamblea Nacional 
— ¿ E n f e c h a se tomó y destruyó La Bastilla? • v __ i — ^ v - j . v . j . w i..« u a s L i i i c t ; j r J i f 

¿Que^finalidad tienía la Contitución de 1791? ^ ^ 
¿Quienes dominaban la Asamblea Legislativa? 

I Danfón?P° ^ ^ ^ ^ ^ ^ Francia con Jorge J a c ^ o ^ 
¿Cuáles eran los .dos partidos minorit arios qi,o integra-^ 



•28.- ¿A qué se llamó la época del Terror? 
[- ¿Cómo se integró el Directorio? 

"30,- ¿Quien fue Napoleón Bonaparte? 

- I -

íí 
|lb! 
Se!? 

S E ; ; 
fili! 

/ 'i' 
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2o. SEMESTRE. ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICAS UNIDAD 3 
DEL MUNDO 

LA REVOLUCION INDUSTRIAL* 

INTRODUCCION: 

Mo«Hn* R e v o ! u c i ó n
+

I n d u s t r i a l es un fenómeno que se va produ-

q a erra M 7 6 n e ? ^ n ? n U n 0 S * ° t r ° S p a í s e s ' C o m i e « z a * » m -g a t e r r a ^ 1760 a 1830), y se va extendiendo a otros puntos 
r ón r T t T 0 0 1 n c ? d e . c o n enorme crecimiento de la pobla 
cion, con el aprovechamiento de inventos técnicos que se suce 

n r i , C ? l 9 . a n i r a p i d f ' C ? n 1 3 m o d i ^ a c i ó n de las condictones" 
soc ia les de la producción y organización del trabajo La D ro duccion que antes, en el aspecto i ndus t r i a l estaba cumplida fn 
pequeños t a l l e r e s , según lo s métodos v ie jo s de la artesanía 

" n í ^ i r ^ r l u g a r a g r a n d e s f t i c a $ * e i 

En la Revolución Indus t r ia l es necesar io, retener como 
hechos a p o r t a n t e s : la rapidís ima transformación del equipS 
tecno lo g lco; el aumento de población; el cambio de la organ i -
z a r o n general del trabajo y , consiguientemente, la apar ic ión 

í dV J r nn " U ? V a f 1 P ™ 1 e t a " a d ° , o c lase obrera, c o n s t r u -
ida con elementos del antiguo artesanado y una gran cantidad 

i L ! n P ? f c n ° V U ? ? b a n d o n a n 1 a ag r i cu l tu ra para pasar a traba-
d p L ^ J ^ l n d u s t r l a s " «evas , mas los excedentes de población 
determinados por ese veloz crecimiento a que se ha hecho refe 

OBJETIVO PARTICULAR DE LA UNIDAD. 

ra t ^ c l l U m n ° - d e b e r ! e * P & c < w ^ proceso h i s t ó r i c o que impli 
ca t ransformadones tecnológ icas , cu l tu ra le s y económicas, y 

que se conoce como Revolución I ndu s t r i a l . 
* El contenido de esta unidad corresponde al cap í tu lo 4 del -

ttrX 10 • 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. VeXcimúiaA l a s causas que dieron or igen a la Revolu-
ción I ndu s t r i a l . 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO 

a. Indicar el país en el cuál se inicia el proceso. 
b. Lista las causas e interrelaciónalas. 
c. Desarrolla los siguientes conceptos: liberalismo econó 

mico, producción en serie, acumulación originaria del capital" 
intrínseca. 

2. Ex.plLc.asi la evolución de la i ndus t r i a doméstica, al • 
sistema de fáb r i ca s . 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Concretiza el concepto industria doméstica. 
b. Explica como es que la fábrica reemplaza a los talle-

res caseros. 

3. Vc^lnln. Revolución I n d u s t r i a l , mencionando como el ma-
quinismo va transformando la economía y provoca la concentra-
ción i ndu s t r i a l . 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Separa la definición en sus partes más importantes, 
para que así la comprensión sea más efectiva. 

b. Indica en qué sector de la economía se inicia la 
transformación industrial y cómo. 

c. Explica la importancia de las máquinas a vapor en los 
diferentes sectores de la economía. 

d. Ubica históricamente los inventos que favorecieron la 
transformación industrial. 

e. Explica cómo se produce la concentración industrial. 
f. Explica los conceptos: división del trabajo y especia 

lización. . „ , , , • . 
q. Mencicna '.orno se extendió la Revolución Industrial a 

otros países del mundo. 

4. VUtinqain l a s consecuencias soc ia le s de la Revolu-
ción I ndu s t r i a l . 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Indica como es que la industria favoreció la concen-
tración en las ciudades. 

b. Menciona cómo se llevó a cabo la transformación de 
las clases obrera y comercial. 

c. Resuelve las ¡siguientes cuestiones: ¿Quiénes eran los 
patrones industriales? ¿Qué significa self-mademen? ¿Quiénes 
eran los gentry? ¿Quienes integraron la clase de los obreros 
asalariados? ¿Qué hicieron los trabajadores bajo el nuevo -
régimen? ¿Por qué los obreros fueron en un principio conserva 
dores? ¿Cuál es una de las consecuencias más importantes del~ 
capitalismo? 

d. Describe los movimientos obreros en contra del maqui-
nisroo: ¿Qué nombre reciben? ¿Dónde se produjeron? ¿Quiénes 
fueron sus promotores? ¿Qué resultado tuvieron? 

5. Explican las fases comercial, i ndus t r i a l y f inanc iera 
del capita l i smo. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Lee íntegramente los tres puntos que incluye el apar-
tado 4, del Capítulo 4, denominado Conclusión. 

b. Resume los datos que caracterizan cada fase, 
c. Elabora un cuadro sinóptico, con la característica -

principal de cada una. 

METODOLOGÍA GENERAL: 

Voao. ti matetno: exponer y preguntar en el sa lón; v e r i f j 
car la ejecución de las act iv idades y r ea l i z a r una dinámica 
adecuada. 

Va)ta zl alumno: escuchar atentamente, reso lver por escr_^ 
to las act iv idades que señala la Unidad; leyendo, desde luego 
todo el Capítulo. Par t i c ipar en la dinámica. 



REQUISITO: 

La a s i s tenc ia y la par t i c ipac ión en la dinámica que el 
maestro pondrá en práct i ca , para efecto de repasar la Unidad. 

G L O S A R I O 

1 - CAPITALISMO. Régimen economice en el que los medios de 
producción pertenecen a los que han invertido capital. 

2 - CLASE SOCIAL. Unidad colectiva dentro de una sociedad 
dada, caracterizada por especiales funciones y costumbres 
y por determinada situación económica. 

3 - COMPETENCIA. Lucha entre dos o más individuos por la ad-
quisición, posesión, uso, etc. de algún bien material o 
inmaterial. 

4.- ESPECIALIZACIÓN. Efectuar un trabajo que requiere una 
cierta formación profesional. 

5 - MONOPOLIO. Derecho poseído por un numero limitado de 
personas. Por extensión, control que de la explotación 
o producción y venta de un artículo determinado, hace una 
sola empresa. 

6.- PRODUCCIÓN. Suma de los productos del^suelo o de la in-
dustria (Sinón. elaboración, fabricación). 

7 - PROLETARIADO. Clase social constituida por los proleta-
rios (PROLETARIO. Persona que vive de un trabajo manual 
pagado a jornal). 

XVI 11 

AUTOEVALUACION: 

1.- Escribe dos de los inventos que favorecieron la Revolu 
ción I ndu s t r i a l : 

2.- País en el que se i n i c i a la Revolución I n d u s t r i a l : 

3.- ¿Qué s i g n i f i c a "self-made- man"?: 

4.- Movimiento obrero en contra del maquinismo: 

5.- Fase del capita l i smo que se caracter iza por la i n t en s i f i 
cación del intercambio de mercancías: 

6.- Fase del capital ismo en que la preponderancia de los ban-
cos en la economía es v i t a l : 

7.- En qué fase del capita l i smo se desar ro l lan lo s primeros 
monopolios : 

8.- Menciona una consecuencia de la Revolución I n d u s t r i a l : 

9.- En qué sector de la economía se i n i c i a la transformación 
i n d u s t r i a l : 

10.- Escribe una causa de la Revolución I n d u s t r i a l : 

XIX 
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C A P r T U L 0 

LA REVOLUCION INDUSTRIAL. 

1.- INTRODUCCION. 

La mayoría de los autores consideran que l a Revolución 
industr ia l implica una s i tuac ión de ruptura respecto al pasa-
do inmediato de una sociedad o país y , por cons igu iente, que 
la continuidad no es un elemento esencial del proceso de in -
dus t r i a l i zac ión . Sobre cual sea la nota esencial del mismo, 
existen var ios grupos de opiniones. El primero es el de 
quienes creen que l a ca rac te r í s t i ca fundamental de esta rup-
tura es la concentración de medios de producción en manos de 
una parte de la sociedad, mientras que la restante se ve des-
poseída de los medios de producción que anteriormente tenfa 
en pequeñas cantidades. Otros autores creen que el fac tor 
básico es la introducción de la maquinaria. En algún otro 
caso, que el fac tor desencadenante fué el comercio ex te r i o r , 
y aun podríamos encontrar un cuarto grupo, según el cual el 
rasgo fundamental es l a apar ic ión de pequeños agr i cu l to res 
y pequeños productores de mercancías, sean o no artesanos.. 

i . - sus CAUSAS.- Hacia la mitad del s i g l o X V I I I nada 
nacía pensar que en Gran Bretaña se preparaba un fenómeno 
transformador, puesto que en la s zonas donde l a economía ha-
bía evolucionado m*s , Gales y Escocia, no era p r e v i s i b l e qu l 

' ' i c i a ra un proceso sostenido de crecimiento económico. ' 



Entre la s causas d irectas que favorecieron su apar ic ión cabe 
señalar la s cinco s i gu ientes : 

P/OjneAa, la evolución de la cultura/ puesto que se habí 
introducido una se r i e de ideologías y mentalidades que favor 
c ían el l ibera l i smo económico; 

Segunda, el desar ro l lo de l a c iencia y de l a técnica/i 
proporcionaron los elementos necesarios para i n i c i a r la proí 
ción en se r ie (por ejemplo, l a máquina de vapor); 

ToAcoAa, el aumento de la población4 que s i gn i f i caba 
incremento de l a demanda, por un lado, y una mayor fuerza de 
trabajo, por o t ro ; 

Cuanta, l a acumulación o r i g i n a r i a de capital), a l a que, 
de un modo s e n c i l l o , podemos considerar como el resultado de 
comercio exter ior que había proporcionado altos beneficios, 
y otro t ipo de acumulaciones, como las provenientes de la ai 
cu!tura. 

Este último factor enlaza con la quÁnta causa, la revo 
ción agrar ia. Esta fue importante, tanto por l a evolución 
in t r ín seca que supuso, como por haber suministrado los homb 
- a nivel de empresarios, de consumidores y de productores-
necesarios para el só l i do arra igo de l a naciente industr ia. 

LA INDUSTRIA DOMESTICA.- ^ J ^ Q R ^ J M ^ Í Ñ ^ E LA 
gente en Ing later ra cult ivaba sus propios alimentos y cosía 
su ropa. Había algunos t a l l e re s organizados, pero esto, po 
lo genera l , se hacía en pequeña escala. En algunas regione 
se empleaba el llamado sistema doméstico o de InduAtAia ccu> 
fia, para l a fabr icac ión de te las . La i ndus t r i a tex t i l hab1 

adoptado ese sistema desde p r inc ip io s del s i g l o XVI. Este 
sistema con s i s t í a en lo s i gu iente: 

/ 
Un patrón, en ocasiones llamado "comerciante o agente 

c a p i t a l i s t a " , suministraba la materia prima a un obrero que 
hacía el tabajo en su casa y lo entregaba ya terminado. Po 
lo genera l , trabajaba con herramientas propias y éstas eran 
de tipo manual. El patrón pagaba al obrero su trabajo, se 
l levaba el w u-MidEo ya m v <> M y lo vfnHía ron a'loum M<» 

cia. 

Hombres, mujeres y niños trabajaban en sus casas. Había 
algunos que cult ivaban la t i e r ra además de trabajar en la ca-
sa. Y muchos otros permanecían en sus casas h i lando, te j ien-
do o haciendo obras manuales. 

J . - EL SISTEMA DE FABRICAS.- J_a Revol uciiin-Tnd4j-strial 
puso f i n al sistema doméstico. /Debido a los inventos y a - la s 
nuevas fuentes de energía / especialmente la s grandes máquinas 
movidas a vapor, la fábr ica reemplazó a los t a l l e re s caseros. 
Hubo también necesidad de crear el sistema de d i v i s i ó n del 
trabajo en la f áb r i c a , eliminando la costumbre vigente de que 
un sólo individuo rea l izara l a tota l idad del trabajo. 

Este cambio de sistemas no s i g n i f i c ó un rompimiento brus-
co con el pasado. Bajo el antiguo sistema doméstico los obre-
ros se habían ya fami l ia r i zado con el trabajo i ndu s t r i a l . 
No les fué d i f í c i l adaptar sus ant iguas formas de trabajo al 
de la fábr ica. En algunos países y cuando aún regía el s i s -
tema doméstico, había t a l l e re s que adoptaron un incipiente 1 

sistema i ndu s t r i a l . Los obreros iban a un t a l l e r grande y 
trabajaba n juntós para el mismo prop ietar io haciendo cada 
cual lo que l e correspondía, ya fuera a mano o mediante una 
senc i l l a máquina manual. A s í funcionaban l a s indust r ia s de 
la seda en Francia, los Países Bajos y Prus ia , y también las 
fábricas de cañones y los a r t i l l e r o s . 

Con el tiempo, esto que puede considerarse el or igen del 
sistema de la indust r ia moderna, reemplazó al sistema domésti 
c o y de ta l l e re s p r imi t i vos . Desde que se inicitf el s i s tema" 
de fábr icas dejó de hacerse en la casa, se hacía en la f á b r i -
ca. 

j U , LA REVOLUCION INDUSTRIAL EN INGLATERRA. 

V La Revolución Industr ia l que es un fenómeno que se defi 
ne cómO la tna ha f <• nma o .i fmjlo ana eco nom la pn odwi na »tomo v¡fo 
qfefccla y comeif ¿al/en una ero¡;orifa pnedominantmmte 7n-
<wf^fl'7'ff^en7.6 jen jng ln t -. i >j que g rac ias a su preponde-
rante papereh el coiiierci. ,7177̂ 1 u 1 s<¿ había convertido en Id 



tienda y el banco de Europa". Su población aumentó considera 
bl emente y , como consecuencia l ó g i c a , aumentaron tanibién las" 
d i f i cu l t ade s con que la artesanía y la i ndus t r i a doméstica 
tropezaban para poder atender l a creciente demanda de artícu-
l o s . Además de esto, la p i r a te r í a y la explotación de las co 
lo r i i a s , habían producido lo s cap i ta les suficientemente grandes 
para emprender la i n du s t r i a l i z a c i ón . 

B EL MAQUINISMO.- La tránsformación se i n i c i a en los 
' t e x t i l e s de algodón. En 1733, «John Kay inventa uria lanzadm 
que acrecienta en gran medida TcP elaboración de t e l a s ; se re-
quiere, por e l l o , el incremento de l a producción de h i laza, 
y l a s asociaciones de fabr icantes ofrecen premios en metálico 
para quien invente una máquina en este sent ido. En 1764, 
Hargreves inventa una h i ladora; cas i simultáneamente se pone 
en operación una máquina h i ladora movida por una fuerza hidráu 

Éj ica, con la cual se amplían l a s energías d i spon ib les para 
• a i ndus t r i a . En l a década del 80, l a fuerza indust r ia l se 
l iace independiente de las corr ientes de agua, al inventar 

felati una máquina de vapor de movimiento rotat ivo conti-
Jriuo, de ap l i cac ión práct ica. Con el empleo del vapor, no 
solamente se f a c i l i t a el establecimiento de i ndu s t r i a s en cual_ 
quier l uga r , capaces de t rabajar todo el año, s ino que tam-
bién se hace pos ib le l a explotación de minas a mayor profun-
didad. Una de l a s primeras ap l icac iones importantes de la má-
quina de vapor es la extracción de l a s aguas de f i l t rac iones , 
que d i f i cu l taban l a minería. 

El aumento de l a producción tex t i l , minera y de otras 
espec ia l idades, requería el mejoramiento del transporte. A 
p r inc ip io s del s i g l o X IX aparece el barco de vapor, y en la 
tercera década del mismo s i g l o , Jorge Stephe.nson descubre la 
forma de ap l i ca r l a máquina de vapor al trarísporte terrestre: 
la locomotora. 

En menos de 100 años (de 1760 a 1830 aproximadamente) 
se transforma profundamente el sistema de producción y de dis-
t r ibuc ión de mercancías. La máquina su s t i tuye dif init ivamen-
te al t a l l e r artesanal ; el barco de vapor y el f e r r o ca r r i l des 
plazan al ve lero, a l a lancha y al t ransporte en carreta. 
Es una se r i e de inventos que se condicionan y se exigen mutua-
mente, la que provo' esta modif icación revol ucionaria de los. 
sistemas de producción. El rendimiento de la jornada del 

trabajador sube en var ia s veces. 

La concentración obrera e i n d u s t r i a l , condición necesa-
ria de la gran i ndus t r i a c a p i t a l i s t a , se const i tuye en un ver 
dadero renomeno general , g rac ias al maquinismo. 

2-CONHRNTRftififtLXNDÜST R&AL Y SUS CONSECUENCIAS. M 
. h i desar ro l lo indust r ia l y los progresos del maquinismo S 

trajeron l a eópeclallzacixfn; l a s d iversas operaciones de l a i 
fabricación dieron nacimiento a establecimientos especiales 1 
Otra-consecuencia que se manif iesta plenamente en esta época 1 
es el necho de que algunos i ndus t r i a le s particularmente em-
prendedores mu l t ip l i can sus establecimientos y fundan nuevos 
ta l leres fuera de ios grandes centros de su i ndu s t r i a . 

Al l l e g a r a este punto de su de sa r r o l l o , la concentra-
d o n i ndus t r i a l subordina la act iv idad comercial a la indus-
tr ia. El gran indus t r i a l se esfuerza en ser gran comerciante 
y se preocupa por encontrar mercados para sus productos-. 

Se dice además, que la concentración i ndus t r i a l t r a i o -
consigo ia cUv^ón del trabajo; s i n embargo; cabe dec iVque 
esta fue anter io r a la concentración, s i por aquella entende-
mos .a mu l t ip l i c idad de operaciones técnicas y de lo s o f i c i o s 
o que podría l lamarse más p r o p i a m e n t e repartición de la 
éabncacA.ón entr.e un gran número de div.euc* oficios. 
tn este caso, l a d i v i s i ó n del trabajo ha provocado a veces l a 
concentración con el f i n de d i sminu i r lo s gastos de produc-
ción Pero con f recuenc ia, la d i v i s i ó n del trabajo s u b s i s t i ó 
por , argo tiempo s i n provocar la concentración. 

| La concentración o, mejor d icho, la reunión bajo un mismo 
techo de gran número de obreros, produce forzosamente lo que 
f ! ! a m a ' 's ub d i v i s i ón^deT t r a b a j o l a repar t i c ión de l a s 
tareas: en un t a l l e r concentrado cada obrero t iene una fun-
dón determinada y rea l i za una pequeña fracción de la f a b r i -
cación total , con notable economía de gastos y de tiempo. 

Consecuencia no menos importante de la gran i ndu s t r i a 
H

U e e i a t a b l e aumento de l a población, y el desplazamiento 
ae su centro de gravedad. El fenómeno l lega a su máximo en 
^nn a cerra, en donde no solamente la población aumentó en pro 
Porciones enormes, s ino toda una Ing laterra nueva - l a del 



norte y la del oeste- dejó én segundo plano a la v ie ja Ing la -
terra de los condados del sur. 

• 

3 . - LA REVOLUCION INDUSTRIAL Y EL MUNDO. 

Con el tiempo, la Revolución Indus t r i a l se extendió de 
Ing la ter ra a otras naciones. La i ndu s t r i a l i z a c i ón de los pa-
í ses se presentó en d i s t i n t a s épocas y con mayor o menor ra -
pidez. 

\ 11, i imuM - i, • — - - • 

(b é l g i c a fué uno de los primeros países en usar las nue-
vas máquinas y técnicas para desa r ro l l a r su i ndus t r i a . D i s -
ponía de recursos naturales como carbón h i e r ro , y de los 
obreros capacitados indispensables para la i ndu s t r i a l i z a c i ón . 
Una de sus i ndus t r i a s más importantes era la fabr icac ión de 
te l a s . 

A pa r t i r de 1885,-Francia i n i c i ó lentamente su progreso 
i n d u s t r i a l . Las fábr icas francesas por lo general eran peque-
ñas y de propiedad pr ivada. Sus a r t í cu l o s de l u jo , ta les como 
sedas, perfumes, l i nos y guantes, d i s f ru ta ron de gran renom-
bre. 

\ Alemania se lanzó al desa r ro l l o de sus i ndus t r i a s entre 
.1850 y 1860. Las i ndus t r i a s t e x t i l e s y de acero surg ieron con 
poster ior idad a 1850. Al un i f i c a r se el país en 1871, su i n -
du s t r i a l i z a c i ón avanzó rápidamente. 

Los alemanes eran expertos en la ap l i cac ión de las c ien-
c ias a la i ndus t r i a . En 1910 Alemania era ya el mayor compe-
t i do r de I ng l a te r ra . 

España e I t a l i a continuaron siendo países ag r í co la s a 
pesar de que disponían de algunos recursos minerales para la 
i ndu s t r i a l i z a c i ón . 

Rusia tuvo su pr inc ipa l desar ro l lo a pa r t i r de 1980 y 
aunque poseía abundantes recursos natura les , carecía tanto de 
capita l como de obreros l i b re s y de técnicas necesarias para 
i n i c i a r su i ndus t r i a . 

Estados Unidos entró n la i ndus t r i a l íz.k ion ,¡ ••<?,' le 
J. l'O, (iesarro! idiido-se í áb r i c a j ue ar t í cu los text i les ' , de acero 

y de calzado. Pronto se conv i r t ie ron en una gran nación in -
dus t r i a l . 

4 . - LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL. 

)D El desa r ro l l o del capital ismo ha dejado enormes conse-
cuencias de tipo soc ia l , y aun y cuando muchas de e l l a s no 
es pós i^ .e determinar las , analizaremos a cont inuación las más 
notor ias. 

1.- LA CONCENTRACIÓN EN LAS CIUDADES. El desa r ro l l o de la 
industr ia que fué atrayendo grandes masas de trabajadores, so-
bre todo de or igen campesino, a l a s ciudades. En I n g l a te r r a , 
el fenómeno se va acentuando por l a transformación de muchí-
simos campos de labor en pas t i za le s para l a c r í a de ovejas. 
En períodos de auge i n d u s t r i a l , l a s f áb r i ca s absorben la mano 
de obra que se presenta. S i n embargo, al saturarse el mer-¿n 
cado y no encontrar s a l i da para sus productos, los f ab r i can -
tes c ierran sus empresas despidiendo a l o s obreros. En estas 
etapas de c r i s i s , que se presentan con c ier ta f recuenc ia, lo s 
trabajadores se encuentran sumidos en l a más profunda mise-
r ia . También en lo s c i c l o s de plena ocupación, lo s s a l a r i o s 
son bajos, l a gran af luencia a l a s ciudades provoca condic io-
nes pésimas de v i v ienda, condiciones de trabajo extremadamen-
te penosas, jornadas de 14 hasta 18 horas , y se implanta en 
gran escala el trabajo para mujeres y niños. 

2.- LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CLASES OBRERA Y COMERCIAL. 
La repercusión de l a s d i ferentes fases de l a evolución 

c ap i t a l i s t a sobre l a condic ión de l a s c la ses comerciales y 
obreras es evidente. Mientras predominó el capita l i smo co-
merc ia l , la c lase de lo s domnAxilanteM conservó una pos ic ión 
preponderante en la v ida económica. Los artesanos del campo 
y aún buen número de los maestros de l a s c iudades, por lo 
menos en la i ndu s t r i a t e x t i 1 , acabaron por caer bajo su i n -
f luenc ia económica. Más tarde, l o s negociantes abr ieron el 
camino a ios cap i ta les de i ndus t r i a del período áureo del ca-
p i ta l i smo indus t r ie 1 estos serán lo s sucer.o^es de lo s comer-
' • • M:¡pres trio:, C l s i g l o X V I I I . . j É g 



Además, un buen numero de los patrones i n du s t r i a l e s eran 
hombres nuevos. Estos son creadores de formas nuevas de orga 
nización económica que aparecen como set^-made men, (6) 
pon/enus» advenedizos, "nuevos r i c o s " , mientras que l o s repre 
sentantes de las v ie ja s formas dejan el mundo de lo s negocios, 
buscan ¡a tranqui l idad y a sp i r an sólo a penetrar en l a s f i l a s 
de la v ie ja a r i s t o c r ac i a . En I n g l a t e r r a , su gran ambición 
era la de entrar a formar parte de la gentny, ( 7 ) y, cuando 
lo lograban, miraban con desprecio a l o s hombres de negocios. 
En Francia aspiraban a los puestos públicos y a l o s cargos 
que confer ían t í t u l o s de nobleza. 

Cuando l o s artesanos cayeron bajo la dominación de l o s 
empresarios c a p i t a l i s t a s , sobre todo en l a i ndu s t r i a t e x t i l , 
contribuyeron a formar la c la se de les okfaeAóls asala/ilad.o¿. 
Muchos obreros campesinos engrosaban l a s f i l a s del pnoletanla 
do urbano, ta gran i ndu s t r i a c a p i t a l i s t a creó un abismo, a 
menudo infranqueable, entre l a c l a se de los patrones y la de 

• lo s empleados. La c lase obrera emp/ieza entonces a tener una 
conciencia más c lara de sus intereses co l ec t i vo s , cosa impo-
s i b l e en l a época en que el maestro y el artesano hacían más 
o menos la misma vida y cuando entre las d i ve r sa s c lases i n -
du s t r i a l e s no ex i s t í an separaciones tan r í g i d a s . 

Bajo el nuevo régimen l o s trabajadores tuv ieron que or-
gan izarse para defender sus intereses de c lase. El problema 
del día no era, como en 1789, la cuestión campesina, s ino la 
cuestión obnena. 

Los obreros fueron, en genera l , ho s t i l e s a la t r an s f o r -
mación indus t r i a l y , sobre todo, a l a introducción de l a s má-
quinas. Aún más, antes de tomar el aspecto de una ciarse ne-
voluclonaAla, se d i s t i n gu i e r on en su conjunto por sus tendeji 
c ias conservado ñas: pensaban,sobre todo, en l o s sufr imientos 

(6 ) Hombres que se hacen a sí mismos. 

( 7 ) Propietarips rural<¿5. 

que l a s innovaciones l e s ocas ionar ían. Por otro l ado, l a c ía 
se innovadora parece haber s i do , en cambio, la de lo s nuevos 
je fes de la i n d u s t r i a , gente emprendedora y preocupada, sobre 
todo por aumentar l a producción. Pero apenas habían t r i u n f a -
do cuando numerosos pensadores empezaron a c r i t i c a r l a soc ie -
dad c a p i t a l i s t a , entretanto l a c lase obrera se preparaba para 
organ izar la lucha contra l o s patronos. 

En d e f i n i t i v a , una de l a s consecuencias importantes del 
t r i un fo del capita l i smo es el haber dado a las c lases sociales, 
un fundamento más bien económico que j u r í d i c o . Es ahora l a 
c lase de l o s grandes hombres de negocios, l a de lo s capitanes 
de l a gran i n d u s t r i a , l a que va cobrando mayor importancia. 
Esto provocó desde luego, que el abismo entre l o s patronos y 
los obreros se h i c ie ra cada vez más profunda. 

3.- MOVIMIENTOS OBREROS EN CONTRA DEL MAQUINISMO.- En 
1764, Ing la ter ra importa un mi l lón de l i b r a s de algodón; en 
1779, 48 mi l lones ; y en 1841 437 mi l lones. A pesar de este 
gran aumento de l a producción, el número de tejedores disminu 
ye ligeramente en el mismo período. Este mismo cuadro se o b j ^ 
serva prácticamente en toda l a economía ing le sa : l a s máquinas 
desplazan grandes masas de obreros, al aumentar enormemente 
el rendimiento del trabajo de cada indiv iduo. 

Aunque el empleo de l a s máquinas incrementa en mucho l a 
producción t o t a l , s i g n i f i c a simultáneamente un empeoramiento 
de l a s condiciones de v ida , de l o s trabajadores al desocupar 
gran número de éstos. 

El LuddLsmo. La primera reacción, con l a que aparece en 
a escena el movimiento obrero ? es el odio contra l a s máquinas I 

y su aestruScron vTDÍeñtáT"' Se producen muchos incidentes de 
este t ipo. El movimiento, por su d i r i gente John Ludd, recibe 1 
el nombre de l udd i s t a . De hecho,.se t rata de un intento de ' 
restablecer l a s condiciones ar tesana les , cosa completamente 
imposible. El parlamento i ng lé s d icta va r i a s l eyes , cas t i gan -
do con l a pena de muerte a quien destruyera una máquina. Los 
trabajadores se ven forzados a emplear nuevas formas de lucha.*. 



A pesar de su f r aca so , el movimiento ludd i s ta enseña a 
lo s obreros su carácter de clase, el hecho de que t ienen i n -
tereses comunes, y l e s muestra su fuerza proveniente de su 
concentración en gran numero. Empiezan a s u r g i r l a s o rgan i -
zaciones obreras permanentes, como son l o s s i nd i ca to s . 

El Cartlsmo. Al darse cuenta del f racaso de su movimien-
to v io lento contra l a s máquinas, l o s obreros i ng le ses quieren 
obtener i n f l uenc i a en el Órgano l e g i s l a t i v o . Envían con este 
f i n una carta al propio Parlamento, citando sus ex igenc ias : 
el su f rag io u n i v e r s a l , el voto secreto, el pago a lo s d iputa-
dos s i n el cual l o s pobres no podrían entrar al parlamento, 
y una reorganizac ión de l o s d i s t r i t o s e lectora les del país 
favorec ían a l a s ant iguas v i l l a s feudales y dejaban s i n repre-
sentación a l a s nuevas ciudades i ndu s t r i a l e s recién su rg idas . 
El movimiento c a r t i s t a ( s ) logró reuni r más de un mi l lón de 
f i rmas al pie de su pet i c ión . S in embargo, la Cámara de l o s 
Comunes se negó a d i s c u t i r l a . 

lH4.- LAS FASES DEL CAPITALISMO. 

A manera de conclus ión y a f i n de concretar diremos que 
el capita l i smo en su de sa r ro l l o ha pasado por tres fases p r i -
mordia les: comercia l , i ndu s t r i a l y f i nanc ie ra . 

i . - FASE COMERCIAL. Propiamente dicho viene a tomar im-
portancia a p a r t i r del mercant i l i smo, como ya lo d i j imos al 
i n i c i a r este1 l i b r o . Cons i ste pues, el capita l i smo comer-
c i a l , en una . i n t en s i f i c a c i ón cada vez mayor del intercambio 
de mercancías, y en l a ampliación desde luego de lo s mercados 
mi smos. 

( ) Recibe este nombre por la carta que presento. 

En este punto abordaremos también lo s aspectos industr ia l , 
,y f inanc ie ro del cap i ta l i smo, porque reúnen ya l o s aspectos 
más ca rac te r í s t i co s del s istema. 

2.- EL CAPITALISMO INDUSTRIAL. El surgimiento y desarro-
l o del capital ismo i ndu s t r i a l se debió al nuevo e s p í r i t u dé 
ibertad que impregnó la revolución i ndus t r i a l a l a s socieda-

des de la época; se debió también a una act i tud r e l i g i o s a más 
. l i be ra l hacia la acumulación de r iquezas, y a importantes 
innovaciones tecnológicas. Además se necesitó de mucha gente 
deseosa de tomar el papel de empresario y de correr lo s r i e s -
gos inherentes. Esto, junto con l a fuerza impulsora de la 
competencia, fué lo que hizo del capita l i smo indus t r i a l una 
~®ali dad. 

El desa r ro l l o del capital ismo indus t r i a l en el período de 
1775 a 1850 se caracter izó por el uso cada vez mayor de maqui-
nar ia impulsada por fuerza motriz y por l a normalización del 
proceso de producción, que h ic ie ron pos ib le un a l to grado de 
div.-Lsión del trabajo, y el empleo de mucha mano de obra, a s í 
como el desar ro l lo de convenios mercantiles y financieros y 
de i n s t i t uc i one s adecuadas al rápido aumento de la producción 
^ u s t r i a l . 

Este período que duró hasta mediados del s i g l o XIX se -
caracter izó por las empresas productivas a pequeña escala; pe-

iro en el período que s i g u i ó a 1850, y particularmente en el 
último te r c i o del s igft), hubo un importante aumento en l a s 
operaciones Industriales. Contribuyeron a esto importantes 
adelantos tecnológicos en l a producción de h ierro y acero, 
que f a c i l i t a r o n el crecimiento de l o s f e r r o c a r r i l e s y otras 
formas de transporte. Las mejoras en el transporte tuv ieron 
el efecto de proporcionar acceso a mercados cada vez más gran-
d e s , y e s to , a su vez, hizo que se lograran importantes aumen-
tos en l a escala de l a producción i n d u s t r i a l . Al mismo tiempo, 
el creciente uso de l a forma corporat iva de organización indus 
t r i a l , que amplió lo s mercados de capi ta les y el desar ro l lo 
de l a s Instituciones de cr&UXo, h i c ie ron pos ib le el aumento 
en l a escala de producción mediante ¿inanciamiento. 

1 0 2 0 1 1 5 3 2 2 

y 
•f 
i 
M 

i \ i! 



APAíUCICN VE LOS WK'OMLIOS. Fué en este período (des-
pués de 1850) cuando el crecimiento y l a conso l idac ión dieron 
por resultado el surgimiento de unas cuantas empresas g igante^ 
cas en l a s i ndus t r i a s químicas, del carbón, pet ro le ra , s iderúr 
g ica y ot ras . 

Es aquí cuando el modelo de competencia pura empieza a 
degradarse un poco. Cuando una o var ia s firmas se arreg lan 
para obtener una s i tuac ión dominante en l a i n d u s t r i a , l a s i -
tuac ión competitiva se vuelve un poco d i ferente. Aquí una 
empresa en pa r t i cu l a r puede se r capaz de i n f l u i r en l o s pre-
c ios del mercado, en forma que le permita obtener ganancias 
exces ivas. Esto se logra con r e s t r i n g i r el volumen de la 
producción para mantener l o s precios más a l tos de lo que se -
r ían s i prevalecieran condiciones de mayor competencia. 

3.- EL CAPITALISMO FINANCIEFO.- Más tarde l o s hombres de 
negocios v ieron que podían contro lar más empresas por medio 
del desar ro l lo de compañías tenedoras de acciones ajenas. El 
notable crecimiento de l a act iv idad de l a s compañías tenedoras 
de acciones, ya encauzada para f ines del s i g l o , se debió 
a quienes por medio de sus conexiones bancarias y f inanc ie ras 
lograron disponer de cuantiosos recursos para l a inver s ión . 
Como estos promotores eran ©npresarios f inanc ie ros más bien 
que i n d u s t r i a l e s , se le denomina capita l i smo f inanc ie ro al 
período t ranscurr ido entre 1895 y 1930. 

A través de su d e s a r r o l l o , el capita l i smo ha ido asocián-
dose con una s e r i e de elementos que l e han dado sus caracter í s 
t i ca s actuales. Uno de e l l o s es la eApeciatización en l a pro-
ducción, la que fué pos ib le en v i r tud de l a modalidad de pro-
ducir para un mercado amplio, en vez de hacerlo para un núcleo 
re s t r i ng ido o para el consumo personal de l o s propios producto 
res. Cada fáb r i ca se dedica a producir unos pocos t i po s de 
a r t í c u l o s , por lo cual l a mano de obra y l a d i recc ión técnica 
pueden l o g ra r una experiencia notable en el proceso; además, 
la producción en gran escala y lo que esto s i g n i f i c ó , hizo po-
s i b l e la adopción de métodos de producción en serie» 

Otro de los elementos ha s ido l a competencia. El cap i ta -
lismo del s i g l o XIX se caracter izó precisamente por la intensi_ 

dad con que ' l o s empresarios se disputaban los mercados. 
Esto impulsó a buscar constantemente la introducción de méto-
dos más e f i c ientes de producción, para reducir los costos y 
ofrecer al públ ico mayor cal idad a nuevos precios. 

S in embargo, a f i ne s del s i g l o pasado y p r inc ip io s de 
este principalmente, comenzó a notarse en el mercado de nume-
rosos productos una disminución de la competencia, por l a 
concentración de las pequeñas empresas en grandes es tab lec i -
mientos que dominan el mercado. ^ ^ 

Todos estos factores dieron al régimen c a p i t a l i s t a suH¡?£; 
fisonomía de sistema ef ic iente y dinámico. A l a vez que l a K " 
producción aumentó en forma notable, permitiendo un mejora-
miento del nivel de v ida ; también se h ic ie ron mayores l a s d i -
ferencias entre las dos clases preponderantes: c a p i t a l i s t a s 
y asa la r iados . 

También se fué desenvolviendo paulatinamente el papel 
preponderante de los bancos en la economía c a p i t a l i s t a , a tal 
punto que se afirma que el capital ismo actual es financiero 
y no i ndus t r i a l o comercial, con lo que se quiere s i g n i f i c a r 
que los bancos son los verdaderos d i rectores del sistema econó 
mico, puesto que son los que aportan capital para i n v e r t i r , 
en nuevas i ndus t r i a s o formas de producción. 

C U E S T I O N A R I O 

¿Cuáles son las causas de la Revolución Industrial? 
2":"- ¿A qué se llama industria doméstica" 

JJ2Ómo se estableció el sistema de fábrica«? 
¿En qué consiste la Revolución/índustrial? 
¿En qué sector de la economía y como se inicia la trans 

' formación industrial? 
¿En qué consiste la especializacion? 

7 y ¿A que se llama división del trabajo? 



^8.- ¿En qué consiste la concentración industrial? 
^9.¿¿A qué países se extendió la Revolución Industrial? 
10 Cuáles son las consecuencias de la Revolución Indus-

trial? 
11.- ¿Cuál es la actitud de la clase obrera durante este pe-

ríodo? 
12.- ¿Cuál es ahora el fundamento de las clases sociales? 

<f?12jr ¿Cuáles son los movimientos obreros en contra del ma-
quinismo? 
¿En qué consiste la fase comercial del capitalismo? 

1 5 ¿ C ó m o se identifica el capitalismo industrial? 
16.- ¿A qué se llama capitalismo financiero? 

2o. SEMESTRE. ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICAS UNIDAD 4 
DEL MUNDO. 

EL IMPERIALISMO Y LAS* 
DOS GUERRAS MUNDIALES 

INTRODUCCION: 

El Imperialismo se ¡ reconoce por ser un fenómeno econo 
mico y p o l í t i c o , gue se caracter iza por la exportación de ca-
p i ta les de lo s países desarro l lados a l o s de bajo de sa r ro l l o , 
lo que lógicamente acarrea como consecuencia el dominio cas i 
completo sobre éstos . Esto empezó a ocu r r i r en l a s últ imas ' 
décadas del Siglas XIX y p r i nc ip i o s del XX, hubo opos ic ión de 
los pa í ses sometidos, pero hasta ah í : e l mundo se había repar^ 
t ido. ; —5 • • " ; - ' ; ! -

Durante el proceso de colonizac ión, las grandes potencias 
habían entrado en contradicc ión, respecto, precisamente de 
los t e r r i t o r i o s conquistados. Todos los países querían la 
supremacía, porque e l l o s i gn i f i caba adueñarse de las fuentes 

.pr inc ipales de materias primas y ensanchar los mercados para 
sus productos. Las contradicciones se agudizaron y se enta-
bla el primer gran con f l i c to internacional (1914-1919); años 
más tarde, otro enfrentamiento se había de suceder y por moti 
vos s imi la res (2a. Guerra 1939-1945). 

Pues bien, al f i n a l i z a r la presente Unidad, el alumno 
será capaz de: 

OBJETIVO PARTICULAR DE LA UNIDAD: 

Explicar en qué cons i s te el proceso imper ia l i s ta y su re -
lación con las dos grandes Guerras Mundiales, comprendiendo 
que estas consol idan el l iderazgo de E.U., pero abren un pro-
ceso de descolonización p o l í t i c a . 

* Comprende los cap í tu los 5 y 6 del l i b r o de Estructuras Socio 
Económicas del Mundo. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Enuncian las c inco ca rac te r í s t i ca s que del imitan el 
concepto " imper ia l i smo" . 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Atiende especialmente a las ideas siguientes: expor-
tación de capital, formaciones monopolísticas y fusión de ca-
pital bancario e industrial. 

b. Consulta el concepto "oligarquía", para que puedas en 
tender qué es una oligarquía financiera. 

c. Investiga otras definiciones de imperialismo consul-
tando Diccionarios especializados de Economía o Sociología. 

d. Explica como se inicio el nuevo reparto del mundo. 
2. Mencionan l o s t e r r i t o r i o s más importantes que caye-

ron bajo el dominio de I ng l a te r ra . 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Relata principalmente lo que sucedió en la India y en 
el Canal de Suez. 

b. Ubica en un mapa, las posesiones inglesas. 

3. Explican los procesos c o l on i a l i s t a s en la China y el 
Japón. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Indica como es que la China se abre al comercio inter 
nacional. 

b. Menciona los países que establecen bases en China. 
c. Explica en qué consiste la política de "puerta abier-

ta" que pusiera en práctica China, a partir de 1860, aproxima-
damente . 

d. Menciona quién y en qué año obliga al Japón a abrir 
sus puertas al comercio internacional. 

e. Relata cómo el Japón se moderniza. 

4. Indican en qué cons i s te la p o l í t i c a expans ionista de 
Estados Unidos. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Menciona los territorios que se anexa E.U. 
b. Ubica geográficamente las posesiones de E.U. 

5. VeXeAmlnan en qué cons i s te la dependencia económica y 
como se mani f iesta. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Aclara lo que significa ser un país monpproductor o 
de monocultivo. 

b. Explica el nexo país-metrópoli y la colonia. 
c. Comprende que es la explotación de las materias pri-

mas, la primera forma de imperialismo. 
d. Indica la importancia de los productos manufacturados. 
e. Explica qué son las multinacionales. 

6. Indicar Otros t ipos de dependencia. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 
a. Explica cada tipo de dependencia, en forma sintética: 

dependencia tecnológica, dependencia monetaria y financiera, 
dependencia comercial y dependencia de la mano de obra. 

b. Explica a qué se llama "fuga de cerebros". 

7. VeXe.nmlnan l a s causas que dieron or igen a la Primera 
Guerra Mundial. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Menciona los países que entran en conflicto y por qué. 
b. Explica qué es la "Entente" y qué países integran la 

"Triple Alianza". 
c. Indica cuál es el hecho que sirvió de pretexto para 

el origen de la guerra y en qué fecha acaeció. 



8. Explica* la forma en que se suceden los hechos de la 
primera guerra hasta lo s tratados de paz. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Menciona los medios técnicos más usados durante la 
guerra. 

b. Indica cuál es la actitud de los ejércitos y de las 
masas populares. 

c. Destaca la importancia del ofrecimiento de Alemania 
para lograr la paz, la fecha y el rechazo de la Entente. 

d. Explica en qué consisten los "Catorce puntos" del prê  
sidente Wilson de E.U. 

e. Señala la fecha en que fueron firmados los convenios 
de paz, y las condiciones de los mismos. 

9. Rzalwúa los aspectos p r inc ipa le s que sobresalen en la 
época entre l a s dos guerras. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Destaca la crisis de 1929, la reorganización política 
de Europa y la formación de nuevos países. 

b. Explica la importancia de las innovaciones técnicas. 
c. Menciona los movimientos obreros.^ 
d. Escribe las causas de la Depresión Económica. 

10. Explican la formación de los movimientos f a s c i s t a s . 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Determinar el concepto fascista. 
b. Explica cómo surge en Italia el fascismo y quién lo 

presenta. 
c. Explica cómo es qué la crisis de 1929-32, influye en 

el nacimiento del fascismo en Alemania. 
. d. Menciona cuál es la teoría de Hitler sobre la suprema-

cía racial. 
e. Indica cuál era entonces la pretensión de Alemania. 
f. Refiere los sucesos acaecidos en España que dan lugar 

a una estructura fascista. 

XX LV 

I 1 / Mwi íonaA como es que se desata la Segunda Guerra Mun-
dia l y cuales son las ca rac te r í s t i ca s de la misma. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Indica las causas que originaron esta segunda coalicich 
y los países que intervinieron. ^-»-cn 
q Escribe y aclara las cinco etapas que caracterizan la 
Segunda Guerra Mundial. 
no Escribe^algunas de las principales consecuencias de ti-
po social, político y economico que acarreara esta Guerra. 

METODOLOGIA GENERAL: 

t r a b a ^ - o ^ ^ H í p n ^ 0 " ^ 1 b r e V e 1 n t ™ d u c c i ó n y la fonna de 
iZíaIa 9 * t e " d I e n d 0 a J a importancia de los objet ivos de la 

alumnos. ^ ^ a d e m á $ ' U n a d i n á m i c a e n t r e l o s -

Los alumnos por su parte, deberán reso lver por e s c r i t o l o s 

REQUISITO: 

c a d S
E , ! n f 1 H o T c b 1 C f á ? " u n y con d i ferente co lo r , 

cada una de las potencias y sus co lon ias . Elaborara' además 

a T ¿
? n „ P - 1

P r e í , e r S O n ^ e ? - S O b r e 1 a s l u i e n t e s cuest iones: ' 
a) ¿Que es el imperialismo económico?; b) ¿En qué cons i s te la 
f economica?; c) ¿A qué se llama materiaspr masi; 

ubi can 1 a la m P r ® s m u 11nac i ona1e s ? , y e) ¿En qué fechas se 
uDican la la . y ¿a. Guerra Mundiales? 

NOTA: Las citas personales deben llenar los requisitos que es-
biográfica" Cll°' 1 3 3 r e 9 l a S S° b r e investigacifin bi-



G L O S A R I O 

COLONIA. Establecimiento fundado por una nación en otro 
país y gobernado por la metrópoli. 
COLONIALISMO. Doctrina imperialista que considera sólo 
la colonización como medio de provecho de las naciones 
colonizadoras. 
DEPENDENCIA. Sujeción, subordinación. 
FASCISMO. Regimen vigente en Italia de 1922 a 1945, ba-
sado en la dictadura de un partido único, la exaltación 
nacionalista y el corporativismo. Por extensión, doctri-
na que pretende la substitución de un regimen democráti-
co por uno autoritario. 
IMPERIALISMO. Política de un Estado que tiende a poner 
a ciertas poblaciones o ciertos Estados bajo su dependen-
cia política o económica. 
MANUFACTURA. Fabricación en gran cantidad de un produc-
to industrial. 
MONOCULTIVO. Sistema de explotación agrícola especiali-
zado en un sólo producto. 
MONOPOLIO. Derecho poseído por un numero limitado de per 
sonas. Por extensión, control que de la explotación o 
producción y venta de un artículo determinado, hace una 
sola empresa. 
SECESIÓN. Acción de separarse de una colectividad a la 
cual se pertenecía. 

XXVI 

AUTOEVALUACION. 

1.- Empresas cuyo capital es o r i g i n a r i o de d iversos pa í ses : 

2.- Es la forma t rad ic iona l del imperial ismo: 

3.- Es el resultado del d istante grado de desar ro l lo de las 
fuerzas productivas entre pa í ses : 

4 . - Cuando la dependencia comercial se traduce en el con-
trol de un mercado i n te r i o r por una "potencia extranje-
ra" , este país recibe el nombre de: 

Países que se a l i an a la "Entente", a pa r t i r de 1904: 

6 . - En qué año se firman los convenios que ponen f i n a la la 
Guerra Mundial: 

7.- Encabezó el movimiento f a s c i s t a en I t a l i a : 

8 . - Epoca en que e s t a l l a la 2a. Guerra Mundial: 

xxv 11 



10.- Países que formaban la "Tr ip le A l i anza " : 

C A P Í T U L O 5. 

EL IMPERIALISMO. 

1.- INTRODUCCION. 

El último cuarto del s i g l o X lX ' se caracteriza por l a apa^ 
rici(5n del sistema imper ia l i s ta moderno. La gran indus t r i a , 
más productiva-que las pequeñas empresas, va dominando el 
mercado; los monopolios desplazan a la l i b r e competencia y 
controlan la producción y la d i s t r ibuc ión de determinadas me£ 
cancías. Adquiere importancia decis iva l a industr ia pesada, 
la fabr icación de las "máquinas para hacer máquinas". Las 
potencias industr ia les quieren controlar las fuentes de mate-
r ias primas y asegurar mercados para sus productos. Esto da 
lugar al Á.mpeJiiq£J.¿>mo económico, que cons iste en la exporta-
ción de capitales de los países altamente indust r ia l i zados a 
los de bajo desar ro l lo , y en su dominio sobre éstos. 

Durante las últimas décadas del s i g l o XIX y las primeras 
del XX se reparte casi todo el inundo entre las grandes poten-
c ias. Los pueblos atrasados y débiles son despojados in icua-
mente de sus ri ¡utV'is, n'urhí) veres eon métodos realmente s il 
vajes e inhumanos, escondidos con frecuencia bajo el pretex-
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to de c i v i l i z a r a los indígenas. También se aprovechan f re -
cuentemente las labores de lo s mis ioneros , para tener pretex-
to de i n te rven i r en otros países. 

2.-DEFINICIÓN DEL CONCEPTO. En Ta terminología económi-
ca, el concepto imperial ismo t iene su or igen en l a concepción 
del capítu lo monopolista de Karl Marx; pero no aparece d e f i n i -
do hasta p r i nc ip i o s del s i g l o XX, con unas c a r a c t e r í s t i c a s ^ 
esenciales que s i r ven para entender l a amplitud del concepto. 
Estas son: 

1) Concentración de la producción y del c a p i t a l , crean-
do monopolios que desempeñan un papel dec i s i vo en la v ida 
económi ca. 

2) Fusión del capital bancario con el capita l industr ial, 
surgiendo sobre la base de este capital f i nanc ie ro una o l i g a r 

quía f i nanc ie ra . 

3) El proceso de exportación de capital adquiere una im 
portancia mayor que el de exportación de mercancías. 

4) Formación de combinaciones monopol í s t i c a s in ternac io -
na les , que se nepaiten el mundo. 

5) Además, la ex i s tenc ia de un proceso continuo de d i v i -
s i ón t e r r i t o r i a l del mundo entre las mayores potencias cap i ta-
l i s t a s . 

2 . - LA CONQUISTA DE PODER EN EL MUNDO. 

El aumento de la producción por la concentración de capi -
ta le s y el progreso tecnológico planteó a las potencias desa-
r r o l l ada s la necesidad de tener mercados - que también fuesen 
proveedores de materias primas - , por otra parte, la necesidad 
de exportan no solo mercancías, s ino cap i t a l e s , para I n v e r t i r -
lo s en otros pa í ses . Naturalmente, los Estados empezaron a de-
sempeñar su papel en esta e s t ra teg ia . Y a s í se v i ó como Ingla 
terra era dueña de la mayoría de los s e r v i c i o s públ icos l a t i -
noamericanos, Francia de los f e r r o ca r r i l e s y del gas en España, 
etc. 

Cuando se planteó la gran ascensión d'el capitalismo, re-
sultó que la mayoría de los países del mundo no estaban en con 
diciones para soportar tan compleja y desenfrenada competición, 
qcíe, en la mayoría de los casos, se r ía respaldada por las 
fuerzas-armadas de las grandes potencias. En América Lat ina, 

> las independencias p o l í t i c a s encubrían una dependencia eqonónn 
ca. En los casos de Cuba y Puerto R ico, los procedimientos 
empleados fueron más toscos: la ayuda norteamericana a la lu -
cha cubana por la independencia (1895-1898) se traduce en una 
pseudoindependencia cuya Const i tuc ión tenía una ad i c i ón 
( la Enmienda P la t t ) permitiendo la intervención estadouniden-
se en numerosos casos; en la segunda mitad del s i g l o X IX , ya 
£stados Unidos dominaba el comercio con Cuba. 

La lucha por un nuevo reparto del mundo había comenzado. 

Cuando terminaba el s i g l o X IX , la importancia del petAo-
leo como fuente de riqueza of rec ió nuevas perspect ivas á los 
poderes inversores y sus Estados, lo que no dejó de o r i g i na r 
una se r i a r i v a l i dad entre la Standard 011, norteamericana, y 
la S h e l l , anglo-holandesa. Venezolanos y mexicanos sacaron 
pocas ganancias, como tampoco los bo l i v ianos del estaño, que 
explotaban los españoles y portugueses v iv iendo en lujosos 
palacios europeos. 

3_ POTENCIAS COLONIALISTAS. 

i . - INGLATERRA. Desdemediados del s i g l o X V I I I , los in -
gleses empiezan a extender sus dominios en la India. 

En 1857 hay una fuerte sublevación de los c ipayos , so lda-

o a r a S " * * C T , n d a d ? S T i n g l e s e s ' conquistado 
™ casi, todo el país. El motivo inmediato que provocó 

r a t a b f r . i 6 f ^ h i n d ? e s . f " e r e l i g i o s o , pero en el fondo se 
trataba de una lucha por l a independencia del país. Sometida 
esta revolución, I ng la te r ra transforma a la I.KÜ, en Imponn, 



y le impone una sujeción cada vez más estr icta. Pero los 
mismos ing leses, para aprovechar su más rica colonia, fomen-
tan las comunicaciones y una industr ia nativa, y se forma una 
burguesía y un proletariado hindúes que, en el s i g lo XX, exi-
gen y logran la independencia de su país. 

OceatvCa. El Continente Australiano es usado al pr inc i -
pio como una colonia para pres id iar ios . El descubrimiento de 
oro en 1851 propicia un rápido desarrol lo. Inglaterra some-
te en luchas sangrietas a los maoris, de Nueva Zelanda; tam-
bién se apodera de una región de la parte sur de la Malasia. 

El A|S-tcca. Los ingleses van penetrando al Afr ica del 
Sur. Luchan contra las repúblicas de los boers, descendien-
tes de holandeses, y los vencen. 

El canal de Suez. Egipto era un país semidependiente de 
Turquía. Un ingenierío francés, Lesseps, obtiene la concesión 
para abr i r un canal del Mediterráneo al Mar Rojo, por Suez, 
que acortaría muchísimo las rutas entre Europa y Asia Meridic 
nal y Oriental.. Se le inaugura en 1869. Paso a paso, los 
ingleses se apoderan de esta v ía marítima y de Egipto. Duraji 
te algunos años, hay un control común de Francia y de Ingla-
terra, pero a par t i r de 1882 predomina Inglaterra. Aprovechan 
do los propios recursos indígenas, conquista el Sudán, con-
tra una fuerte resistencia de sus habitantes. La intención de 
los ing leses, que sólo logran real izar después de la Primera 
Guerra Mundial , es dominar toda la vía terrestre desde la ci]j 
dad de El Cabo en el sur hasta El Cairo en Egipto. 

Después de la Primera Guerra Mundial , Inglaterra redon-
dea su imperio colonial con algunos países del Cercano Orien-
te que habían pertenecido a Turquía. Tiene además otras co-
lonias o dependencias como el Canadá. La administración de 
estos países no es uniforme; algunos l legan a tener un gobier 
no propiamente independientes, otros tienen alguna autonomía 
y otros más son administrados directamente desde la metrópo-
l i como colonias. Todo el conjunto del imperio recibe el 
nombre de "Comunidad Br i tán ica " , unida por fuertes vínculos 
económicos y bajo l a soberanía, más o menos efectiva, del 
rey de Inglaterra. 

2.- FRANCIA. Desde 1830, Francia había iniciado la 
conquista de Argel ia. Después se apodera de Túnez, y hacia 
fines del s i g l o , del Sahara y de otras regiones del Afr ica 
Ecuatorial. Casi l lega a la guerra con Inglaterra por el 
dominio del Sudán, pero cede a cambio de que Inglaterra le 
permita adueñarse de Marruecos. En As ia, Francia conquista 
la Indochina, después de haber fracasado en su expedición a 
Méxi co. 

3.- OTROS PAÍSES. Alemania. Una vez consolidada la uni-
f icación imperial de Alemania, este país también se lanza a 
conquistar colonias, pero se encuentra con que los te r r i to -
rr ios más r icos ya están repartidos. Alemania se adueña de 
unas regiones en Africa Occidental y de otras en la Orien-
tal . También ocupa un puerto chino, que le permite grandes 
ganancias, por su importancia comercial. 

Italia. I t a l i a se encuentra en una s ituación parecida 
a la de Alemania. Conquista l a Tr ipo l i tan ia , región desér-
t ica del norte de Afr ica. También se apropia de dos provin-
cias pertenecientes a Et iopía, Eritrea y Somalia, pero fraca-
sa en su intento de conquistar Abis in ia. 

Bélgica. Bélgica se apodera de la región del Congo, doji 
de explota inmisericordemente a los indígenas en el aprove-
chamiento del hule natural. 

España. España pierde casi todos los restos de su 
otrora importante imperio colonial a manos de Estados Unidos 
Unicamente logra extender su dominio sobre una parte de Ma-
rruecos y algunas otras regiones menores. 

Otro*. Portugal mantiene también aiyunas co lon ias, en 
la Ind ia, en la costa de China y en las costas afr icanas. 
Holanda posee las ricas i s l a s de Indonesia, donde explota -
grandes plantaciones de caucho y yacimientos de petróleo, 
empleando el trabajo de los nativos. 

China. Desde la Edad Media, China se encontraba casi 
totalmente cerrada al comercio con los europeos. Los empera-
dores chinos permitieron el intercambio comercial con los in-
gleses en el puerto de Cantón, donde éstos vendían opio, a 
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pesar de la p roh ib ic ión china. E s ta l l a un con f l i c t o : l a 
"Guerra del op io " (1840-42). La d i sper s ión feudal y el atra-
so i ndus t r i a l de China no l e permiten defenderse contra las 
armas modernas de l o s i n g l e se s ; éstos obtienen el dominio so-
bre la i s l a de Hong Kong, l a apertura de otros puertos al 
comercio, y una indemnización. Continúa el t r á f i c o del opio. 

De 1856 a 1860 hay otra guerra de I ng la te r ra y Francia 
contra China, en que obtienen más concesiones. También Rusia 
y Alemania establecen bases en este pa í s . 

Para ev i ta r que alguna de l a s grandes potencias se apo-
dere totalmente del mercado chino, se implanta l a p o l í t i c a de 
la "puerta ab i e r t a " , que s i g n i f i c aba dar l i be r tad de penetrar 
en China a todos los países i ndu s t r i a l e s . Se producen constan 
tes sublevaciones populares contra la dominación extranjera. 
La más importante es l a de lo s "boxer s " , que pone en grave 
pel igro el dominio de l o s europeos en muchas ciudades chinas; 
esta rebel ión es aplastada y hay una repres ión sangr ienta. 

Finalmente, t r iun fan las tendencias revo luc ionar ia s . 
En 1911 se proclama l a República, cuyo pr inc ipa l d i r i gen te es 
Sun Yat-sen, quien i n i c i a reformas democráticas. 

Japón. Después de que en el s i g l o XV I I algunos misione-
ros c r i s t i ano s se habían adherido a un usurpador que t ra tó de 
ocupar el trono, el Japón había prohibido estrictamente toda 
relación con europeos. 

En 1854, el comandante norteamericano Perry, al frente 
de una f l o t a a l i ada , ob l i ga al Japón a ab r i r sus puertos al 
comoMÁo iyiteAnacionai. Hay una revolución que acaba con el 

poder feudal y cent ra l i za el gobierno en manos del emperador. 
Después de intentos i n ú t i l e s de oponerse a l o s ext ranjeros , 
lo s japoneses modernizan su pa í s . Sin abo l i r por completo la 
servidumbre en el campo, construyen rápidamente una gran iridus 
t r i a . Envían jóvenes a todas las universidades del mundo, pa-
ra adqu i r i r pronto l o s conocimientos más adelantados. En 1895, 
el Japón entra en guerra con China y l e arrebata Corea y For--
mosa. Diez años después derrota a Rusia. A resu l tas de la 
Primera Guerra Mundial , extiende sus dominios sobre algunas 
i s l a s que pertenecían a Alemania. Aumenta su penetración en 
el Asia Oriental y en el Pac í f i co , y su in f luenc ia económica 

en el mercado mundial. Esto l leva al Japón a una s e r i e de 
choques cada vez más fuertes con lo s Estados Unidos, que cu l -
minan en l a Segunda Guerra Mundial. 

4 . - ESTADOS UNIDOS UNA GRAN POTENCIA. En 1869, 1 OS ES-
tados Unidos compran el t e r r i t o r i o de Alaska al gobierno - -
ruso. En 1898 ocupan las i s l a s Hawai i , con lo que crean una 
base para transformar el Océano Pác i f i co en un " lago america-
no", comopretendía Teodoro Roosvelt. Durante la guerra de 
l i be rac ión de Cuba hace explos ión un acorazado norteamericano 
anclado frente a La Habana. Los Estados Unidos declaran la 
guerra a España, l a derrotan y se apoderan de Puerto Rico y 
de las F i l i p i n a s . Cuba obtiene su independencia, pero l im i ta 
da por la "Enmienda P la t t " que da a lo s Estados Unidos el de-
recho de i n te rven i r en sus asuntos internos; esta d i s po s i c i ón 
es abol ida en el período de gobierno de F rank l in D. Roosvelt, 
de acuerdo con su po l í t i c a de buena vecindad. 

A pa r t i r de 1821 aproximadamente, y cada vez más desde 
el f i n de l a Guerra de Secesión, lo s Estados Unidos i n te r v i e -
nen en los asuntos latinoamericanos. Se oponen con c i e r ta 
frecuencia a las intervenciones europeas, pero l l egan e l l o s 
mismos a l a ocupación m i l i t a r en muchos casos. 

La creciente i ndu s t r i a norteamericana l l e va a su país 
a ap l i ca r una p o l í t i c a de expansión económica para asegurarse 
mercados y fuentes de materias primas. Sobre todo a p a r t i r 
de l a Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos l l egan a 
ser decididamente el país c ap i t a l i s t a más potente e importan-
te del mundo. 

3 . - AMPLIACION DEL CONCEPTO IMPERIALISMO. 

El imperialismo en el sentido económico 
tiene sus or ígenes en, las últimas décadas del 
c i p i o s del XX. Apareció como un resultado nt 
concentración y cent ra l i zac ión del capital 11 
los paises-metrópol is_, de la necesidad de i n v e r t i r sumas ca-
da vez mayores de capital s i n que la tasa de benef ic ios se re 
dujera, de la necesidad de obtener materias primas necesarias 
para la indust r ia y de ab r i r nuevos mercados. 

c e s a n o 
evada a cabo en 



Estos hechos provocaron una auténtica carrera entre los Esta-
dos c a p i t a l i s t a s para el control y la conquista del mundo,el 
método u t i l i z ado fué la invas ión m i l i t a r y el control p o l í t i -
co de los países conquistados, y el sistema po l í t i c o implan-
tado, el colonialismo. Entre los estados c a p i t a l i s t a s desta-
caron, fundamentalmente, Gran Bretaña, Francia, Bélgica y los 
Países Bajos, como potencias imper i a l i s ta s . Japón, I t a l i a y 
Alemania, quedaron rezagados en esta car rera, y Estados Uni-
dos se incorporo tardíamente al proceso. 

En 1914, el reparto del mundo estaba ya rea l i zado, Pero 
l a s contradicc iones entre los Estados imper ia l i s ta s eran tan 
c r í t i c o s que culminaron en el primer con f l i c to bél ico mundial, 
destinado — entre otras cosas — a repar t i r el mundo de f o r -
ma d i s t i n t a . S in embargo, los resultados de la I Guerra Mun-
d ia l fueron d i ferentes de lo s deseados por sus promotores. 
De e l l a nació el primer estado pro letar iado — la Unión Sovié-
t i ca — que i n i c i ó el proceso de t ran s i c i ón hacia el soc ia -
l i smo, y — grac ias a e l l a también — Estados Unidos se s i t ua -
r í a a la cabeza de lo s países imperialistas, relegando a se-
gundo plano a los Estados europeos, arruinados y destrozados 
por la guerra. Pero las co lon ias permanecieron intactas . 
La I I Guerra Mundial vino a conso l idar definit ivamente el l i -
derazgo estadounidense y, al mismo tiempo, ensanchó el campo 
del soc ia l i smo, abriendo, además, un proceso de desco lon iza-
ción p o l í t i c a en los países co lon ia le s . 

1.- LAS COLONIAS SE LIBERAN.- Efectivamente las luchas 
de l iberac ión nacional lograron t r i un f o s : Vietnam del Norte, 
Cuba y A rge l i a . Otros países alcanzaron la independencia po-
l í t i c a . Pero el imperialismo sub s i s te , aunque adopta nuevas 
formas de control p o l í t i c o , sustentadas en una base es t ruc-
tural de dependencia y dominación. 

2.- LA DEPENDENCIA ECONOMICA.- Sociedades ordenadas en 
torno a sistemas de explotación p recap i t a l i s t a s (como A s i a , 
A f r i ca e inc luso América La t ina ) , se encontraron de golpe in-
corp^adas~TT capitaMsirio. La estructura económica se modi f i -
co. La colonia se conv i r t i ó en un país monoproductor ó Se * 
monocultivo, en función de lo s intereses de la potencia impe-
r i a l i s t a . La explotación de minas y las plantaciones son la 
muestra externa de la reconversión económica de las co lon ias . 
En el primer momento, en éstas no se intentó indus t r i a l i zar 

ni crear la in f raes t ructura necesarias del capita l i smo. S in 
embargo, más adelante se construyeron l í neas fé r reas , puertos 
y carreteras para dar sa l i da a los productos de exportación, 
y se i n i c i ó alguna indus t r i a para abastecer el mercado l oca l . 
Pero la base fué la exportación de capitales desde la metrópo-
l i , y el retorno de lo s mismos en forma de benef ic ios . 

Este proceso fué creando unos lazos de dependencia, entre 
el pais— tn&Cnópoli y la co lon ia , que se establecieron en ba-
se a la necesaria exportación de escasos productos y a la im-
portancia de todo lo que se producía en la co lonia. 

3 . - FORMAS DEL IMPERIALISMO.- Las formas concretas que 
adopta el imperialismo en la actual idad se pueden s i n t e t i z a r 
en lo s s igu ientes puntos: 

1) Explotación de lo s recursos minerales o materias pri-
mas ag r í co la s de l o s países subdesarrol lados en benefic io de 
los Estados c a p i t a l i s t a s centra les . Esta es, quizá, la forma 
t rad ic iona l del imperial ismo, la que primero se de sa r ro l l ó , y 
que aún hoy continúa siendo de v i t a l importancia. El caso del 
petróleo es evidente. Pero no es el único. Por ejemplo, 
las materias primas fundamentales para la fabr icac ión y u t i l i -
zación de lo s reactores en Estados Unidos proceden, en general, 
de países subdesarrol lados. 

2) La exportación de cap i ta le s hacia los países p e r i f é r i -
cos en busca de tasas de ganancia más elevadas que la s obteni-
bles en el centro. Las invers iones en el mundo subdesar ro l la -
do se d i r i gen a f i nanc ia r l a s explotaciones de recursos prima-
r i o s , l a s obras de in f raes t ructura o inc luso una inc ip iente 
i ndu s t r i a l i z ac i ón . El pr inc ipa l país exportador de capita l 
es Estados Unidos. 

3) La exportación de mercancías, en pa r t i cu la r productos 
manufacturados, desde lo s países dominantes hacia los depen-
dientes no cesa de aumentar a pesar de la creación, con cap i -
ta les extranjeros, de act iv idades productivas en las zonas 
del Tercer Mundo. 



4) Los t res fenómenos anter iores se rea l i zan paralelamen 
te a la conso l idac ión de las empresas multinacionales (9) en" 
el mercado mundial. 

5) La dependencia económica se complementa a través de la 
f inanc iera y la dependencia técnica. 

La dominación además, se ejerce no só lo por la vía.econó 
mica con apoyo m i l i t a r , s ino también, y fundamentalmente, a 
nivel c u l t u r a l , p o l í t i c o e ideológ ico. 

La teor ía de la dependencia está desarro l lada por un nu-
meroso grupo de autores, principalmente lat inoamericanos. Pâ  
ra Theodorio dos Santos, por ejemplo, " l a dependencia es una 
s i tuac ión en la que un grupo de países tienen su economía con 
dicionada por el de sa r ro l l o y la expansión de otras economías 
a l a s que está sometida". 

3 . - CONCLUSIÓN.-Las formas concretas de dependencia se -
resumen en: dependencia tecnológ ica, dependencia monetaria y 
f i nanc ie ra ; dependencia comercial, y dependencia de la^mano 
de obra. En este último caso, a través de la emigración de 
trabajadores no cua l i f i cados desde los países subdesarrol lados 
a lo s desar ro l l ados , a lo s que hay que añadir la "fuga de ce-
rebros " , es dec i r , de trabajo altamente cua l i f i c ado , en la mis 
ma d i recc ión. 

La dependencia tecnológica es evidente. Es el r e su l t a -
do del d istante grado de desa r ro l l o de las fuerzas productivas 
entre pa í ses. Pero su efecto es el retraso creciente de unos 
Estados respecto a o t ros . La f a l t a de invest igac ión propia 
hace, depender el pos ib le desar ro l lo de un país de lo s avan-
ces de otro. 

La dependencia monetaria y financiera que además se con-
t ro la a través de organismos internacionales (BIRD y FMI) , que 

( 9 ) 
Empresas cuyo capital es originario de diferentes países. 
En general, uno de ellos es el dominante. Realiza sus ac-
tividades en numerosas naciones y, de hecho, es el vehí-
culo material a través del cual se realiza en nuestros 
días la intf-rnacionalizacion del capital. 

ejercen una presión constante sobre los subdesarrol lados. 

xf La dependencia comercial actúa en dos sent idos: primero, 
dependencia de un mercado ex te r i o r , en general de un solo país 
o de pocos, para los escasos productos de exportación del - -
país dependiente; y segundo, dependencia de un abastecedor . 
exterior para la mayor parte de bienes de consumo y medios de 
producción del pa í s , es dec i r , control de un mercado i n te r i o r 
por una potencia extranjera. 

C U E S T I O N A R I O 

1.- ¿En qué consiste el imperialismo económico? y 
2.- ¿Cuáles son las características del imperialismo? 
3.- ¿Cuáles son los principales países imperialistas? 
4.- ¿Cuáles son las posesiones de Inglaterra? 
5.- ¿Qué sucede concretamente en China y el Japón durante 

esta época expansionista? 
6.- ¿Qué posesiones se anexa Estados Unidos. 
7.- ¿Dónde interviene E.U. principalmente/ 
8.- ¿Cuál es la finalidad de E.U. al aplicar su política de 

expansión. 
9.- ¿Qué es la dependencia feconómica? 
10.- ¿A qué se llama empresas multinacionales? 
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C A P I T U L O 6. 

LAS DOS GRANDES GUERRAS 

1 . - LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

i.-LAS CAUSAS. Desde f ines del s i g l o XIX se habían agu-
dizado las contradicciones entre las grandes potencias. Cada 
una de e l l a s trataba de adueñarse de l a s fuentes de materias 
primas ( loca l i zadas en gran parte en los países t r o p i c a l e s ) , 
de ensanchar lo s mercados para sus productos y de contar con 
áreas donde i n v e r t i r ventajosamente. I ng l a te r ra y Francia 
tenían el predominio en este sent ido. Desde su un i f i cac ión 
estatal (1871), Alemania se había desar ro l lado como fuerte 
competidora de e l l a s . No pudo apoderarse de colonias compara-
bles por su extensión y riqueza a l a s ing lesas y f rancesas , 
pero su comercio l legó a se r muy poderoso. Su expansión eco-
nómica chocaba con los intereses de las potencias ya estable-
cidas. 

Había otras numerosas fuentes menores de con f l i c t o s : Aus-
t r i a , Rusia e Ing la ter ra querían incrementar su in f luenc ia en 
los Balcanes, pugnando por el dominio de l o s Estrechos (Bós-
tcro y Dard-.nelos) que pertenecían al decadente Imperio Turco, 
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i-rancia deseaba recuperar a Al sac ia y Lorena; S e r v i a , apoyada 
por Rus ia, e jerc ía i n f luenc ia sobre Bosnia y Herzegovina, ane-
xadas en 1908 por Aus t r ia . 

J A p a r t i r de 1904, Ing la ter ra y Francia dejan en segundo 
lugar sus r i va l idades y"SfirTTaTí e n T a "Entente" , a la que 

m pronto se adhiere Rus ia; A lemania Austr ia -Hungr ía e I í ¿ L i a 
"1 ̂ forman la " l ^ a l & J g tarcffi* o "Potencias Centrales." (por ocupar 
L e í centro de Europa). Asf~se presentan los campos r i va le s pa-

ra la gran conf lagrac ión m i l i t a r . 

Como es l ó g i c o , lo s gobiernos de ambos bandos buscaban 
la s condiciones más ventajosas para su pa r t i c ipac ión en el con 
f l i c t o . Las Potencias Centrales se consideraban preparadas ya 
en 1914, mientras l a Entente (sobre todo Rus ia ) todavía esta-
ba empeñada en una reorganización m i l i t a r . Esto expl ica en 
gran parte sus d i s t i n t a s actitudes cuando el ases inato de 
Sarajevo. 

H 2.- EL CONFLICTO. _E]_j)retexto 
lucha está en él ases i n a t g d ¡ D ~ 

ttcü 

para 

responsable a Se rv i a , 

a r a 
en jun io de 1914y-

exige, de hecfìo, 

estallido de la -

AustrTa consTdera 
renuncia a su 

soberanía. La respuesta es conc i l i ado ra , pero Au s t r i a , apoya 
ya por Alemania, no la acepta e i n i c i a la guerra a f i nes de 
j u l i o . E s ta l l a l a lucha general: se suceden las dec larac io-
nes de guerra y al poco tiempo ésta se extiende a todo el 
Continente. Por un lado se encuentran Franc ia , I n g l a t e r r a , 
u s i a , Se rv ia , Bélg ica y o t ros . I t a l i a se proclama neutral 

y las Potencias Centrales se reducen a Aus t r ia -Hungr ía , Alema-
n ia , Bulgar ia y Turquía. 

Todas l a s potencias habían pensado en una guerra que dura 
r í a unos cuantos meses. S i n embargo, la lucha se prolonga 
durante más de cuatro años, y presenta una combinación muy in-
tensa, nueva en muchos aspectos, de elementos m i l i t a r e s , pol í -
t i co s y económicos. 

La G ran Guerra.—duró cuatro a ño s i que los t r a tad i s ta s 
mi l i tares d iv iden en tres períodos: en los primeros meses 
gueAAa de movimientos; guerra da pos ¿entones o trincheras en 
los tres años s i gu i en te s , y ofensiva alemana y contraofensiva 
aliada que, en el plazo de catorce semanas y g rac ias a la i n -
tervención de Estados Unidos, terminó con las potencias cen-
trales y las redujo a un estado de postrac ión. De este esta-
do de postración y de los tratados de paz subs igu ientes iba 
a s a l i r el fenómeno del nazismo, alentado después notablemen-
te por la idea de re s i s tenc ia europea a la expansión de la re-
volución rusa y de las ideas comunistas. 

3.- LA TÉCNICA DE LA GUERRA. Los medios técnicos juegan 
en esta guerra un papel mucho mayor que en cualquiera ante-
rior. Destacan la av iac ión , el submarino, el tanque, los gas-
ses tóxicos (prohibidos pero usados en ambos l ado s ) , el uso 
masivo de la a r t i l l e r í a y el transporte mecanizado. La cabal le 
ría casi desaparece, y los combates cuerpo a cuerpo, que 
subsisten, pierden importancia. Los frentes se e s t ab i l i z an 
muchas veces en extensas l íneas de t r i nche ra s , en las que los 
soldados viven y v i g i l a n al enemigo durante largos períodos. 

Las condiciones de la lucha provocan importantes t rans for 
maciones s oc i a l e s . Los e j é r c i t o s , masivos, están const i tu idos 
por ciudadanos, muchos de e l l o s acostumbrados a re f lex ionar y 
a ex i g i r respeto a sus derechos; pronto empiezan a vo lver a 
manifestar una act i tud c r i t i c a hacia sus gobiernos. Los obre-
ros y , en general, las grandes masas populares, expresan su 
descontento por tener que soportar el peso p r inc ipa l de los 
sufrimientos, y transmiten su estado de ánimo a las tropas. 
Muchas mujeres son incorporadas al trabajo i n d u s t r i a l , y par-
ticipan directamente de las inquietudes generales; se d e b i l i -
ta en importante medida su t rad ic iona l sumisión. Poco a poco 
van creándose nuevas condiciones revo luc ionar i a s , que se mani-
fiestan activamente en el último período del c o n f l i c t o , y en 
los años s i gu ientes . 



4 - LA POLITICA INTERNACIONAL.- Las operaciones m i l i t a -
; res se*ven acompañadas de múlt ip les acciones y maniobras d i -

plomáticas. Destaca el ofrecimiento de paz de Alemania en 
1916 que no espec i f i ca las condiciones pero que deja entre-
ver que este país pretende rea l i z a r importantes anexiones, ya 
que se considera t r iunfador . La Entente rechaza totalmente 
estas pretensiones. Hay otros intentos de l l ega r a un acuer-
do, que fracasan porque ambos lados consideran que pueden lle-
gar a so luc iones mucho más ventajosas. Wi lson, presidente de 

pN Estados Unidos, proclama a p r i n c i p i o s de £9j j_^j ¿ sJXatorc^-^^_ 
• Puntos/, que piden la abo l i c i ón de la diplomacia secreta, la 
*ctfibertad de lo s mares y elJibr_e-Com&ccix^ el a r reg lo l i b re e 

ImparctaTTTé"~TX5T^rob 1 emas co lon ia les ( s i n establecer la auto 
determinación para lo s pueblos su je to s ) , la restaurac ión de 
los países europeos ocupados, y la organización de una Socie-
dad de Naciones. Estos puntos, presentados como de ínteres 
general, f a c i l i t aban la expansión comercial de Estados Unidos. 

2 . - LOS TRATADOS DE PAZ. 

1 En 1919 se f irman/los convenios que ponen f i n a la Gue-
rra ( í jnd iaTr— íng la te r ra ha obtenido ya lo que deseaba ianula-
ción de la competencia alemana), mientras que Francia quiere 
fuertes indemnizaciones y un debi l i tamiento permanente de 
Alemania\0/£1 Tratado de Ve r s a l l e s í qu i t a a ésta sus co lon ias , 
que se reparten entre lo s vencedores. Se reduce su e jérc i to 
a 10,000 homres, y pierde algunas de sus p rov inc ia s . El Im -
perio Austro-Húngaro se des integra, y se forman var io s países 
nuevos cons t i tu idos en parte o totalmente con los restos de 
aquél: Checoslovaquia y Yugos lav ia. Los tratados que dan 
f i n a la Guerra de 1914-1918, que había arrojado un saldo de 
aproximadamente 10 mil lones de muertos solamente en Europa, 
además de numerosos heridos y de una enorme destrucción de 
b ienes, no logran establecer una paz autént ica. 

Efectivamente los tratados de paz no fueron f á c i l e s : 
las potencias vencedoras no estaban de acuerdo entre s í sobre 
el reparto de los t e r r i t o r i o s amputados de los perdedores y 
sobre el dest ino de Alemania. S i Francia pretendía el des-
membramiento de su enemiga secu la r , Gran Bretaña y Estados 
Unidos veían ya la necesidad de conservarla como nación fuer-
te (a Alemania) para hacer de e l l a una forta leza contra el 
comunismo, t e s i s que se repet i r í a al f i na l de la I í Guerra 
Mundial. Después de la d i f í c i l conferencia de Par í s entre 
los vencedores, el tratado de Versal les decidió el reparto \ 
de t e r r i t o r i o s y co lon ias de Alemania, redujo su e jé rc i to yl 
fué obl igada a pagar indemnizado nes de guerra a los aiiados.\ 

Todo este a rb i t r a je entre d i ferentes puntos de v i s t a fué 
impuesto por el presidente de Estados Unidos, Wi lson, que 
animó también la creación de la Sociedad de Naciones - ante-
cedente de la 0.N.U. - , aparentemente i g u a l i t a r i a y amistosa, 
pero considerada como un instrumento para asegurar la con f i -
guración europea f i jada en el Tratado de Versal l e s . 
La Guerra no había terminado con las contrad icc iones, s ino 
que había creado otras nuevas. 

3.- LA EPOCA ENTRE LAS DOS GUERRAS. 

El período entre l a s dos guerras mundiales se caracter i -
za por su gran ag i tac ión. Si la época de 1870 a 1914 había 
s ido de t ranqu i l i dad , de expansión más o menos pac í f i ca del 
sistema cap i t a l i s t a por todo el mundo, esta calma desaparece 
y es s u s t i t u i da por fuertes luchas soc ia le s y nacionales. Se 
advierte un relajamiento de l a s costumbres, que en parte es 
el resultado de la sed de v i v i r , reacción a lo s sufr imientos 
de la guerra, y en parte expresa la búsqueda de nuevas normas 
a qué sujetar la v ida humana. En una extensa región del rnun-i 
do, en Rus ia, nace en 1917 una nueva forma de organización i 
s o c i a l , el S ü c i a t í m o , que se consol ida en medio de grandes 1 
luchas y d i f i c u l t ade s . ™ 

Hay un período de graves inquietudes p o l í t i c a s que, en 
muchos casos, l legan a s i tuac iones revo luc ionar ias . Fn algu-
no-. países (Hungría 1920, I t a l i a 1922; o t ro s ) l l egan al po-



der regímenes f a s c i s t a s o semi fa sc i s ta s , que reprimen v io len-
tamente l a s manifestaciones de deseos de cambio. En o t ro s , 
que conservan las formas democráticas, se produce una al ianza 
de las fuerzas conservadoras que, junto con el mejoramiento 
de la s i tuac ión económica durante el período 1924-1928, con-
duce a una e s tab i l i z ac i ón temporal de l a s i tuac ión po l í t i c a y 
social .té La cnlóli oae ¿ e Inicia en 1929, y que provoca amplia 
tiesocupaci^B-y-miserM acentúa de nuevo l o s c o n f l i c t o ^ Las 
f oemr = cónse rvadoraTa lemanas implantan el fascusmo (1933) 
para repr imir l a s tendencias revoluc ionar ias populares. En 
las democracias occidentales t rad ic iona les se l i b r an grandes 
luchas púb l i ca s , s i n l l e ga r a una transformación profunda de 
la sociedad. Los gobiernos intervienen en d i s t i n t a s formas 
en la economía, para animarla y combatir l a desocupación, con 
un éx i to só lo pa rc i a l . 

La organización po l í t i c a de Europa se había modificado 
profundamente. Varias monarquías habían caído, siendo su s t i -
tuidas por repúbl icas. Desaparecen a s í las casas reinantes 
de los Romanov (Rus ia ) , los Hohenzollern (Alemania), los 
Habsburgo (Aus t r ia ) y l o s Otomanos (Turquía). Se considera, 
casi s i n d i scus ión y a , que toda soberanía radica en el pueblo, 
y que los gobiernos representan (o pretenden representar) a 
éste. Se implanta el voto universal , y se conceden, en mu-
chas partes, los derechos ciudadanos de l a mujer. 

La mayoría de l o s países reconoce el derecno de organi-
zar s ind icatos y r ea l i z a r huelgas. Se aprueba la jornada de 
trabajo de ocho horas. El movimiento obrero, de creciente 
importancia, está agrupado fundamentalmente en dos grandes 
tendencias: l a representada por la reorganizada Segunda Inter 
nac ional , social-demócrata, reformista, que abandona en mu -
chos casos sus anter iores p r inc ip io s marxistas y renuncia a 
la implantación del soc ia l i smo, y la Tercera Internac iona l , 
comunista, revo luc ionar ia , fundada en 1919, y que lucha direc 
ta y francamente por l a abo l i c ión del régimen cap i t a l i s t a . 
Muchas veces combaten encarnizadamente entre s í estas dos ten 
dencias del movimiento p ro le ta r io . Existen además organiza-
ciones obreras de otras tendencias, pero su importancia es 
mucho menor. 

Después de la Primera Guerra Mundial se forman var ios 
países nuevos en Europa: Polonia, Checoslovaquia, Yugos lav ia , 
Finlandia, Hungría, Países Bált icos (Es ton ia , Letonia y L i t ua -
n ia). La d i f i c u l t ad de trazar fronteras que coincidan con 
los l ími tes l i n g ü í s t i c o s y con los intereses económicos hace 
que estas entidades, formadas sobre l a base de antiguas nacio-
nes o de Estados medievales, sean fuentes de conf l i c to s cons-
tantes. 

Se rea l i zan importantes innovaciones técn icas ; destacan 
la amplia d i f u s i ón del motor e léct r ico y del de gaso l ina. El 
desarro l lo de Estados Unidos y l a renovación indus t r i a l de 
Alemania, permiten a estos dos países ser los p r inc ipa les bene 
f i c i a r i o s de los avances técnicos. La extensión de la prensa 
d ia r i a y , sobre todo, de la radio, modifica l a s comunicaciones 
de masas; permite una mayor d i f u s i ón de los conocimientos y de 
las ideas, 1c que es aprovechado principalmente por quienes 
controlan estos medios de d i f u s i ó n , es dec i r , sus dueños, los 
grandes anunciantes y los gobiernos. 

Las c r i s i s económicas, que ya se habían presentado a n t e -
riormente con c ier ta frecuencia, se agudizan mucho en este 
período. Después de la guerra hay una reanimación del merca-
do, pero se presentan graves d i f i cu l tades por 1922. Después 
de un l i ge ro auge (en que apenas se rebasa la producción de 
1913) e s ta l l a la c r i s i s de 1929. La población no estaba en -
condiciones de absorber la producción, 1 o que 11 evo a 1 a para-
l i zac ión de las i ndus t r i a s y , con e l l o , a una mayor mi se r i a , a 
menor capacidad de compra. La producción indus t r i a l disminu-
yó en aproximadamente 40 por c iento, y hubo de 30 a 40 m i l l o -
nes de trabajadores desocupados, sufr iendo miser ia. Es apenas 
hasta 1932 cuando se reanima algo el comercio internac iona l . 
Sin embargo, s igue subs i s t iendo una s i tuac ión de depresión 
hasta el p r inc ip io de la Segunda Guerra Mundial. 

Algunas causas de la c r i s i s económica.- La lera. Guerra 
Mundial fue la causa de que se rompiera el e q u i l i b r i o económi-
co del que se venía d is f rutando. Hasta entonces el sistema 
monetario se había basado en la conventi bit¿dad ( po s i b i l i dad 

qi; <)m inore«!/» |.|K><I<I .er cinibiada ¡,or otra o por oro) fie 



las monedas en oro, convertibi1idad que quedó suprimida duran 
te contienda. Cuando al f i na l i za r ésta, los países intenta-
ron volver a la s i tuación anterior -, el panorama económico 
había cambiado substancialmente: las monedas de los países 
vencidos habían sufrido una profunda depresión, y otro tanto 
ocurrió con las de algunas de los vencedores tras la ruptura, 
en 1919, de la sol idar idad financiera establecida entre ellos. 

El desconcierto se v ió incrementado por el vasto movi-
miento especulativo de quienes se dedicaron a comprar monedas 
depreciadas a la espera de que, vuelta la normalidad, recupe 
rasen su paridad (cantidad de oro f ino, o de unidades moneta-
r ias de otro país, que pueden comprarse con una unidad moneta 
r ia nacional) anterior. Sin embargo, tal esperanza se vería 
pronto frustrada, pues Europa se encontraba empobrecida y e l , 
centro de actividad económica se había trasladado 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 numerosos países, que muchas veces l legan a luchar 
por el establecimiento del social ismo, y cuya fuerza aumenta --
considerablemente, sobre todo en los periodos de graves c r i s i s 
económicas, los círculos más reaccionarios apelan a los movi-
mientos fasc i s tas . Estos son d i r i g i do s , en lo fundamental, 
por sectores del gran capital y de terratenientes, temerosos 

de perder su situación pr iv i leg iada, y logran el apoyo de con 
siderables capas de pequeños propietarios de la ciudad y del 
campo, mediante su demagogia, sus promesas que no tienen in-
tención ni capacidad de cumplir. Rechazan, por medio de la 
v io lenc ia, toda discusión racional y ensalzan valores que de-
claran fundamentales y fuera de d i scus ión, que consagran siem 
pre, de alguna manera, el reforzamiento de relaciones de pr i -
v i l eg i o y de subordinación; procuran destru i r toda organiza-
ción ; pul ar indqpeiíi. u c¡ e. I .. incipal oposición a estos 

movimientos (y a sus gobiernos, en su caso) es realizada por 
los partidos obreros, sobre todo por los comunistas y los 
soc ia l i s tas . 

l-tcília. El primer país en que se establece un régimen de 
ese tifie es I t a l i a . Había ahí una gran intranquil idad social, 
manifestada en numerosas huelgas y otros movimientos. El par 
tido f a s c i s t a , encabezado por Benito Musso l in i , ex-soc ia l i s ta, 
se apodera del gobierno en 1922. En cinco años se transfor-
ma en partido único, disuelve los s indicatos y organiza al 
Estado corporativo, que no se basa en la representad'ón po-
pular, s ino en las asociaciones profesionales o de producción, 
dominadas por los propietarios de las industr ias y de las 
haciendas. 

El fascismo i ta l iano pretende rev i v i r la grandeza del an-
tiguo imperio de Roma. En su expansionismo, ataca y conquis-
ta Abis in ia en 1935 y Albania en 1939. Realiza esfuerzos por 
obtener una posición de predominio en el Mediterráneo. 

Alemania. A f ines de 1918 estal la una revolución, que 
proclama la República y establece muchos derechos democráti -
eos, pero no modifica las relaciones de propiedad en Alemania. 
Los junkers, terratenientes de tipo feudal de la Alemania 
oriental , y los dueños de la gran industr ia de la Renania y 
del Ruhr conservan sus posesiones y luchan por re s t r i ng i r 
los amplios derechos democráticos consignados en la const itu-
ción de 1919. Después de un período de auge económico sobre-
viene la c r i s i s de 1929-32, que arroja a la desocupación a 
más de la tercera parte de los trabajadores alananes. La s i -
tuación de miseria engendra el deseo popular de un cambio de-
c is ivo en la s ituación. El Partido Nacional Soc ia l i s ta 
( " na z i " ) , encabezado por Adolfo H i t l e r , promete transformado 
nes radicales y agita aprovechando el e sp í r i tu revanchista y 
mili tar i s ta que seguía existiendo en el pueblo alemán. El 
gobierno, a su vez, l leva una pol í t ica de descargar el peso 
principal de la c r i s i s económica en los obreros, y reprime 
las organizaciones de lucha de éstos. As í , bajo la dirección 
de las capas más conservadoras del pa í s , llegan los nazis al 
poder en 1933, anulan pronto la constitución y reprimen con 
'a máxima violencia cualquier oposición. 



Su programa se fundaba en gran parte en la "teor ía ra-
c i a l " , totalmente an t i c i en t í f i ca , que proclama la super ior i -
dad de la ( inexistente) raza alemana; declara racial mente 
infer iores a los jud íos , a los pueblos de color y , sobre to-
do, a los provenientes de mezclas de razas (el alemán mismo, 
como todos los pueblos cultos de la actualidad, es el produc-
to de muchas razas). La función de la discriminación racial 
cons ist ía en desviar la atención de las masas de sus proble-
mas reales. 

El gobierno nazi pone en v igor una rápida po l í t i ca de re-
mi l i tar izac ión. La producción de armamentos, la constitución 
de un ejército numeroso y la construcción de obras de impor-
tancia estratégica (sobre todo carreteras) acaban con el de-
sempleo y crean una sensación de mejoría en ciertos sectores 
populares, impulsada hábilmente por una propaganda bien d i -
r ig ida. Se prohiben todos los partidos po l í t i cos con excep-
ción del gobernante; los s indicatos son sometidos a una orga-
nización central , d i r i g i da por representantes de grandes em -
presarios. Toda la vida de la nación es orientada hacia la 
preparación de una nueva guerra. No se t rata, como lo afirma 
el gobierno nazi, de lograr la anulación de los tratados de 
1919, sino de r ed i s t r i bu i r al mundo. 

España. En 1931, una votación arrolladora había impues-
to la República. Esta i n i c i ó algunas reformas democráticas, 
y en 1936 los sectores más reaccionarios desataron una revuel-
ta contra el gobierno legítimo. La guerra c i v i l duró hasta 
1939 cuando tr iunfaron los sublevados, que contaban con el apo 
yo armado de Alemania e I t a l i a . Voluntarios de muchos países 
constituyeron las "brigadas internacionales" que lucharon a 
favor de la República. El Estado español, a par t i r de 1939, 
tiene una estructura parecida a la corporativa del fascismo. 
Su jefe, Francisco Franco, declara la monarquía tiempo des-
pués de la Segunda Guerra Mundial , pero no entrega el poder. 

Japón. Se producen ahí movimientos revolucionarios en 
1918-23; después se les suprime violentamente, y el Japón pro 
sigue una po l í t ica expansionista, invade Manchuria y crea 
a l l í un Estado s a té l i t e , Manchukuo. Posteriormente ocupa una 
parte importante de China; esta guerra, no declarada, se fun 
de más tarde con la Segunda Guerra Mundial , cuando Japón $ta-
r<) a los Estado^ Unidos. 

5.- LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

Los tratados de paz que dieron f i n a la Primera Guerra 
Mundial no dejaron contento a nadie. Los veinte años poste-
riores a dicha contienda están l lenos de luchas económicas, 
sociales y po l í t i ca s , nacionales e internacionales. Destacan, 
por una parte, las contradicciones entre las potencias de 
Europa Occidental, Japón y Estados Unidos, por mantener su 
situación pr iv i leg iada o por lograr un nuevo reparto del 
mundo y , por otra, la host i l idad de todo el mundo cap i ta l i s ta 
contra la Unión Sovética y las tendencias s o c i a l i s t a s . A par 
t i r de 1933, con el ascenso del nazismo al poder en Alemania", 
se agudizan Tos enfrentamientos y la formación de los bloques, 
hasta q ue esta l la el conf l icto armado. En l a primera fase d e \ 
éste, de 1939 a 1941, Alemania conquista 'casi todo el conti-
nente europeo; la Unión Soviét ica, que había temido ser ata-
cada sola por Alemania y sus a l iados, había firmado un trata-
do de no agresión con e l l a , que le permite disponer de dos / 
años de preparación. El período de junio a diciembre de 1941 
se caracteriza por el ataque alemán a Rusia, y el que se i n i -
cia en diciembre de 1941, s i gn i f i ca la extensión del conf l ic -
to a todo el mundo, con el ataque japonés a Estados Unidos. 
La cuarta fase, que abarca desde el invierno de 1942/43 hasta 
junio de 1944, marca la destrucción de la fuerza central del 
ejército alemán: se i n i c i a con la batalla de Stalingrado y 
termina antes del desembarco aliado en Francia. La quinta -
empieza con dicha invasión y concluye con la rendición de 
Alemania (mayo de 1945) y la sexta y última va de este mo-
mento hasta la derrota de Japón (septiembre de 1945). 

En Jul io de 1945, el presidente Harry S. Truman (EVU.), 
el primer ministro de Gran Bretaña Ciernen Attlee (sucesor de 
Churchi11) y José Sta l in de Rusia acordaron enviar un u l t i -
mátum al gobierno del Japón, exigiéndole la rendición incon-
dicional so pena de afrontar una terr ib le destrucción de su 
país. A pesar de esta dura amenaza el Japón se negó a darse 
por vencido. Se decidió forzar a los japoneses a una rápida 
rendición bajo la amenaza de la bomba atómica, cuyo funciona-
miento hacía poco habían logrado perfeccionar los c ient í f i co 
nori • •ainer i • 'trios . 



En la mañana del 6 de agosto de 1945 fué lanzada una bom 
ba atómica sobre la ciudad de Hiroshima (equ iva l ía a 20,000 
toneladas de T.N.T.) . Pocos días después, el presidente 
Truman ex ig ió de nuevo la rendic ión del Japón, y como este 
país se negara a hacer lo, fué lanzada una segunda bomba atómi 
ca, en esta ocasión sobre la ciudad de Nagasaki (9 de agosto 
de 1945). Cinco días después el Japón se r i nd i ó . 

6 . - LA POSTGUERRA. 

Con el f i n de la guerra, se modifican var ia s f ron te ra s , 
aunque estos cambios son lega l i zados hasta tiempo después. 
Los más importantes son l a re incorporación a la Unión Sovié-
t i ca de lo s t e r r i t o r i o s que ésta había tenido que ceder a Po-
lon ia después de l a Primera Guerra Mundial , y el paso a este 
último pa í s de zonas or ienta les de Alemania. 

Los tre i j i ta años- que s iguen a l a Segunda Guerra Mundial 
se caracter izan por profundas inquietudes s o c i a l e s , económi-
cas y p o l í t i c a s . La i n f l uenc i a de Europa en el mundo dismi-
nuye de modo notorio. Al mismo tiempo que se incrementa la 
re lac ión entre todos los pueblos de l a T ie r ra , se acentúan 
también las d i fe renc ias nacionales y s o c i a l e s . Aumenta pode-
rosamente la producción i n d u s t r i a l . Se plantea en una forma 
más c lara que nunca antes la d i s yunt i va entre un gran progre-
so de la humanidad, y su autodestrucción. 

7 . - CARACTERISTICAS GENERALES DE ESTA GUERRA. 

^ La Segunda Guerra Mundial abarca a todo el globo} La ma 
yo r í a de lo s países tomó parte del lado de uno y óf ro bloque 
de potencias. Toda l a América Lat ina , con excepción de Argén 
t ina que se mantuvo neutral hasta los últimos días en que se 
a l i ó al bloque a n t i f a s c i s t a , estuvo de parte de las potencias 
a l i adas . España ayudó al Eje. Las grandes potencias h i c i e -
ron numerosas promesas de independencia a las co lon ia s , para 
obtener el apoyo act ivo de los pueblos de éstas. 

Tienen importancia dec i s iva en esta guerra los medios al 
tamente mecanizados. La av iac ión logra un desar ro l lo tremen-
do, en t i e r r a se emplean en gran escala los tanques, y los 
ejérc i tos se desplazan rápidamente en vehículos motorizados. 
En el mar t iene lugar una feroz guerra submarina y el bloque 
contra la Europa cont inenta l . Destacan el invento del radar 
y de los cohetes. 

No hay una d i v i s i ó n tajante entre los combatientes y la 
población c i v i l . La mov i l i zac ión t o t a l , impuesta por las ne-
cesidades i ndu s t r i a l e s de la guerra, abarca a todos "¡os pue-
blos en lucha. A su vez, los bombardeos afectan profundamen-
te a las i ndus t r i a s s i tuadas en la retaguardia de los países 
en con f l i c to . Cobra importancia ext raord inar ia la guerra 
ps ico lóg ica. Hay una profunda act ivac ión p o l í t i c a de amplias 
masas populares en todo el mundo, que se expresa en la exigencia 
de ca s t i ga r a los cr iminales de guerra, en el deseo de des-
t ru i r las condiciones que habían hecho pos ib le al nazismo y 
su po l í t i c a expans ionista y , en el caso de las co lon ia s , en 
su mayor lucha por su independencia. 

Al terminar el c o n f l i c t o , y de acuerdo con lo previamen 
te establec ido y anunciado, se celebraron j u i c i o s in ternac io -
nales contra los p r inc ipa les cr iminales de guerra. Algunos 
de éstos fueron condenados a muerte, otros a determinadas 
penas, y en su mayoría fueron indultados posteriormente. 

El número de muertos causados por la Segunda Guerra Mun-
dial fue de aproximadamente 40 mi l lones , además de una cant i -
dad todavía mayor de her idos. Las pérdidas materiales fueron 
realmente inconmensurables. 

C U E S T I O N A R I O 

1.- ¿Por qué la expansión económica se constituye en una cau-
sa de la la. Guerra Mundial? 

A 2 ¿ Q u é países integran la Entente? 
3^3'- ¿Cuáles son las potencias centrales? 
•̂¿4'.- er; ei piv'íext t u i o 1 estallido r?r> 1 . n»or» i? 



¿Cuantos años dura la guerra? 
( .- ¿Cuáles son las técnicas de guerra que más destacan? 
7.- ¿Qué tipos de transformaciones sociales se presentan? 

¿Cuáles son los principales aspectos que el Presidente 
. Wilson de E.U. proclama en sus "Catorce Puntos"? 

-71 9 í- ¿En que año se firman los Tratados de paz? 
~rl&>-¿Qué nombre recibe el Tratado? 
'~11¿Cuáles son las situaciones que se manifiestan en la épo 

ca entre las dos guerras? 
12-¿Qué sucede con algunas monarquías? 
13-¿Cuáles son las tendencias obreras? 
14-¿Qué países nuevos se forman? 

^l^.-¿Qué sucede durante la crisis de 1929? 
16- ¿En qué países se presenta el fascismo principalmente? 
17.- ¿Quién encabeza el movimiento fascista en Italia? 
18.-¿Qué papel juega la teoría racial en Alemania? 

•yp.^- ¿Cuántas etapas comprende la 2da. Guerra Mundial? 
^ O V ¿Cuáles son las consecuencias de esta guerra? 

2o. SEMESTRE. ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICAS UNIDAD 5 
DEL MUNDO. 

EL SOCIALISMO Y LA 
REVOLUCION RUSA* 

INTRODUCCION: 

Lo que verdaderamente viene a desencadenar una contraco-
r r iente ef icaz frente a las s i tuac iones de mi se r i a , de i n j u s -
t i c i a y de opresión soc ia l que provocaran l a s formas capital is^ 
tas, es la doctrina socialista, cuya culminación e s t a r í a repre 
sentada por el pensamiento de Marx, pero que presenta una se-
r ie de precedentes. Precursores de l a s pos ic iones s o c i a l i s -
tas fueron Saint-Simon y Four ie r , considerados utópicos por 
proponer soluciones que nunca se l levaron a cabo. 

S in embargo, es el advenimiento de Carlos Marx el que 
había de reducir mucho la importancia r e l a t i v a de todos estos 
precursores, tanto en el aspecto teór ico como práct ico. 

Es la revolución rusa el primer caso en la h i s t o r i a po l í -
tica-económica del mundo, en que el pro letar iado aparece l o -
grando de modo pleno sus asp i rac iones dentro de la doctr ina 
explícitamente formulada por el soc ia l i smo. 

• 

Pues bien, al término de la presente Unidad, el alumno 
será capaz de: 

OBJETIVO PARTICULAR DE LA UNIDAD: 

Comprzndzr el proceso h i s t ó r i c o del socia l ismo, l a s cau-« 
sas del advenimiento de la Revolución Rusa y l o s factores que 
caracter izan la economía s o c i a l i s t a . 

Comprende el Capítulo 7 del l i b r o de texto para 2o. Semestre 
Estructuras Socioeconómicas del Mundo. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

{ 7 y e . f l n l n el soc ia l i smo. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a? Analiza también la definición, para que puedas comparar 
la corr la de capitalismo, conocida anteriormente. 

b. :Investiga otras definiciones del concepto. 
(^A Explica que es propiedad pública, y qué son los instru 

mentes materiales de producción. 

- (JT^)Anal lzan el proceso h i s t ó r i c o del soc ia l i smo. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Explica por qué en su primera etapa el socialismo se 
denomina utópico. 

b^)Indica cuáles eran las pretensiones de Roberto Owen, 
feabeuf, Saint-Simon y Fourier. 

(cJ Explica en qué consiste el "anarquismo", indicando las 
dos corrientes anarquistas. 

fdJ Menciona que es, y quién elaboró el Manifiesto Comunis-
ta. ^ 

e.- Explica en qué consiste el Marxismo. 
f. Aclara los siguientes conceptos en relación al marxis-

mo: lucha de clases, proletariado, plusvalía. 

J yMenc i onan cuáles son las p r inc ipa le s ideas de Carlos 
Marx y sus objeciones. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a, JRealiza un esquema que sintetice estos datos, a fin de 
lograr una mejor comprensión. 

4. Explican en qué cons i s ten los movimientos obreros. 

XXX 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Menciona las asociaciones obreras que se forman a ra-
íz de las ideas de Marx, y cuáles eran sus intenciones. 

5 R e l a t a n lo s acontecimientos que se suceden en la 
U . R . S ^ : y que culminan en la Revolución. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

(ju) Indica la fecha que señala el inicio de la Revolución. 
sfíTj Explica qué son los soviets. 
'̂ cT Menciona quién encabeza el gobierno socialista, y cuál 

fue siT programa. 
d. Explica como se reorganizó la economía soviética. 

^ M e n c i o n a n l a s c a r ac te r í s t i c a s y factores de la econo-
mía s o c i a l i s t a en Rusia. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Escribe una relación de las características, poniendo 
especial atención al aspecto de planificación. 

b. Indica cuáles son los organismos centrales que contr£ 
lan la economía. 

c. Contesta las siguientes cuestiones: ¿qué es un plan? 
¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuántos tipos hay? ¿c6mo se elabo 
ran? ¿Qué es el Gosplan? 

d. Explica brevemente cada uno de los factores del socia_ 
lismo: salarios, bancos, precios y comercio interior. 

7. Explican en que cons i s te la c r í t i c a que se hace al so 
cia l i smo. 

a. Realiza un resumen al respecto, y compara las situa-
ciones con las existentes en el capitalismo. 

XXXI 



METODOLOGIA GENERAL: 

El ma.e¿tAo expondrá una breve introducción al tema y resoj 
verá l a s preguntas que se formulen. Elaborará además un esque 
ma que comprenda todos los datos de la Unidad, a f i n de que 
proporcione al alumno una v i s i ó n general sobre la misma. 

El alumno resolverá por e s c r i t o la Unidad en base a los 
objet ivos y a las act iv idades señaladas, par t ic ipará en la cía 
se y comentará l a s dudas con el maestro. 

REQUISITO: 

Los alumnos deberán elaborar b i og ra f í a s de Carlos Marx, 
Federico Engels , Roberto Owen, Saint-S imon, Four ier , Lenin y 
S t a l i n . 

Se rea l i za rán en hojas blancas o de co lor ( s i n raya) y se 
entregarán al maestro, cuando éste lo requiera. 

G L O S A R I O 

1.- ANARQUISMO. Doctrina o ideología que preconiza la supre-
sión del Estado. 

2.- BURGUESÍA. Cuerpo o conjunto de burgueses o ciudadanos 
de las clases acomodadas o ricas. 

3.- COOPERATIVA. Sociedad formada por productores o consumi-
dores para vender o comprar en común. 

4." INDIVIDUALISTA. Por extensión, que no cuida más que de 
sí mismo. 

5.- PLUSVALÍA. Aumento del valor de las cosas. En la doctri 
na marxista, diferencia entre el valor de los bienes pro^ 
ducidos y el salario que recibe el trabajador. 
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6.- UTQPÍA. un lugar que no existe; país imaginario inven-
tado por el canciller ingles Tomás Moro para título de 
uno de sus libros. Concepción imaginaria de un gobierno 
ideal. 

AUTOEVALUACION : 
1 . - ^ S o c i a l i s t a utópico que se dedicó a la fundación y protec 

ción de cooperat ivas: K o fafrl- CKJÜCFL 

2 p ^ t a doctrina central de lo£_anai^uistas_propugna la abso-
luta l iber tad del i nd i v i duo~y~t^rS5ol i c i ón de: 

3. utor del Mani f iesto Comunista: 

C o r i o n M a r l u F ( ? c W \ f f s 
t 

4 . - ^ ¿ C u á l es la c l a s e s o c i a l d i r igente del porven i r , según 

¿i " pfole VftirtcvSo 
El va lor in t r ín seco de los productos depende del " t raba-

* jo humano", que es f ruto del obrero; p r i n c i p i o de: 

[ g p h = W Q X \ G 

Fecha de la sublevación rusa que derrumbó el régimen zarte 
r ta, tuvo lugar en: f e W rQ (VI c ^ : i^JQ (W\e* ' 

r^areo r\c iQt7 
TEr, Rusia la regulac ión directa de, la d i v i s i ó n del trabajo 

' es efectuada por: 

^ ¿Tprgano responsable ili 1 jjjj^"ü.iilhi fun-
damentales de la egerntóa-retsa: C i ^ s " r , r 

9 . ^ Son lo s precios que pract ican lo s almacenes del Estado 

y l a s cooperativas de venta: p r f e a \ ^ r vACttOr 

Í O ^ E n Rus ia, t iene a su cargo la emisión de d inero: £ Cjo 

b q 
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C A P Í T U L O 7 . 

EL SOCIALISMO Y LA REVOLUCION. RUSA 

1 . - INTRODUCCION. 

El soc ia l i smo surge como un medio para hacer f rente a las 
s i tuac iones de mi ser ia ; de i n j u s t i c i a y de opres ión soc ia l que 
había desencadenado el capital i smo. Las primeras teor ía s 
francamente s o c i a l i s t a s aparecieron a p r i nc i p i o s del s i g l o 
X IX,como respuesta lóg i ca a l a s primeras contradicciones y 
c r i s i s de la expansión del capital ismo. La base del s o c i a l i s 
mo se encuentra en la denuncia de las desigualdades soctajes 
por lo que promueve la el iminación del capital p r i vado ,® El 
SR»CT̂ LLSJUQ ^ U i m ^ f S ^ m m M Á ^on^kar 
basado en el pr^ncA-p^o de la propiedad pública dTJvi TilZVm-
mmate^tat eS de "producción. 

^ 2 . - PROCESO HISTORICO DEL SOCIALISMO. Con el afán de r e^ 
so lver el "problema s o c i a l " obrero, or ig inado en la apar ic ión 
del proletariado, surgen var ias teor ías que proclaman la ne-
cesidad de poner lo s nuevos sistemas de producción al s e r v i -
cio de la sociedad, como medida dest inó la a la supres ión de 
las d i fe renc ia s de ciaseis sóc ioTr , . Y o ® s las i.iuas .oc ia f i s 



tas quieren la abo l i c ión de l a propiedad privada sobre lo s me-
dios de producción, y la implantación de la propiedad s o c i a l , 
en d i ferentes formas. 

SOCIALISMO UTÓPICO. Hay pensamientos de t ipo socia1 is^ 
ta desde épocas muy ant iguas. El antecedente d i recto de ^stas~ 

x jdeo log í a s está en lomas Moro. canci i l e r de h o n r ] ^ v [ i tn 
sil 11 n m ^ , d e s c r i be_jjna_-sod edad f el i z , -basada 
en el trabajo de todos sus integrantes y en la propiedad 

fáy co lect iva de Ta t i e r r a ^ Campanella, en La ciudad deCSxJTf 
^ expone otro proyecto belTo, pero también i r r e a l i z a b l e . 

-\Robert.o 'Owep?. A p r i nc ip i o s del s i g l o X IX , este indus-
t r i a l urgl-és-r^reocupado por las malas condiciones en que v i -
v ían sus t rabajadores, ap l i có una s e r i e de reformas en su 
propia empresa; proh ib ió el trabajo a los menores de diez 
años, y les puso escuelas; redujo la jornada de trabajo; mejo 

. ró , en genera l , el nivel de vida de sus operar ios . El re su l -
t a d o fue, para sorpresa de todos, un aumento de l a s ganancias. 

Owen t ra tó de extender su s i s tema, pero fracasó, ^ e dedicó 
g entonces .a l a fundación 

y protección de / poro no 
logró con e l l a s cambiar en lo fundamental la suerte de lo s 
trabajadores i ng le ses . A in s tanc ia s suyas, los s i nd i ca to s 
ing leses se organizaron por poco tiempo en una gran unión, 
que lo e l i g i ó presidente. Posteriormente interv ino en l a 
creación de cooperativas en los Estados Unidos de Norteaméri-
ca. 

Lß* 

- (Babau, 
f rent. 

Durante el gobierno jacobino, Graco B a b e u f ^ & L ^ 
aJXQQj i i r g_deJos Iguales!*, ex i g ió la continuación 

reparto dej ía tie_rrá entre t o d o s j o s de _U^-evoluciOn 
campes i nos. Caído Robespierre, Babeuf fue encarceladö^VTj^e 
rado p o s ^ f ^ j ^ e n t e ^ ^ ^ i ^ f u c h a n d o por l a aboi fción.dé~Ta 

•Aedad privad 

mo na-rqtrrà 
Este continuador de Babeuf sost iene q i i e j ^ 

apoyarse en -los "productores más i n t e í i g e ñ t e s ^ 
-X^HlSXd^ialcijoio^tales d los obreros y - a J -o s i n 3 u s J r î â T ^ f 
Esta idea, más que s o c i a l i s t a , es ant i feudal . Se 1 e conside-

\ ra entre lo s pensadores del soc ia l i smo, porque exige la pía -
neación nacional de l a economía, a favor de los pobres y con-
tra los " o c i o so s " . Quiere convencer a lo s propios nobles que 

re su l ta r í an perjudicados, que renuncien a sus p r i v i l e g i o s . 

Sus ideas son parecidas a las de Saint-Simon y 
a 1 as^de-Oweif. p r e tende reso lver los problemas, p i d i é n d o l a s 

^eL-Estad^ o al $ ú n l u x a T p u s o anuncios s o l i c i t ando a tal f i l á ñ 
tropo que nunca se presentó) j i raan!zara grandes "fal anster ioy i 
establecimientos que agruparían de 1000 a 2000 personas~~qT¡Te-
nes v i v i r í a n en forma cooperat iva, bajo la protección y el im 
pulso del Estado y desarrol lando el t ipo de trabajo que más 
les agradara. 

^ Su fórmula cons i s te P n j n ^ f a l l p r ^ nacional es " , 
empresas del Estado que con l a ayuda de"este vencerían eñ la 
competencia económica a la propiedad privada. 

Todas l a s ideo log ías an te r i o re s , conocidas.como s o c i a l j s -
jlCL-utó-pico.. tienen va r i a s ca rac te r í s t i c a s comunesT~toda§_ba-
¿ j a n de l a s contradiciones_entre l a c lase trabajadora, pobre 

Todos quieren reso lver el pro 
blema, implantando l a propiedad social. Para l o g r a r l o , ape-
lan a l a buena voluntad de los gobiernos y de la c lase r i ca . 

2 . - EL ANARQUISMO. . [ ^ d o c t r i n a central de lo s anarquis -
t a la absoluta liberta^Mr-tfiréé^tdaD y~tzra^MT— 

u'p'drui ) Espiado y de lajpH£p¿ . . . Proudhon es el 
más importante de lo s teór icos que, s i n se r propiamente anar-
qu i s t a , ha i n f l u ido sobre el anarquismo: considera que la po-
l í t i c a es un mal, por cuanto s i g n i f i c a ces ión de una parte de 
la soberanía personal en benef ic io de los d i r i gen te s . Otros 
pensadores (Mijai 1 Bakunin, León T o l s t o i , Kropotkin, Reclus) 
dieron al anarquismo su mayor esplendor en la segunda mitad 
del s i g l o XIX. 

Han ex i s t i do dos grandes jes c^»* 
a l i s t a y~~l a comunTs".,, 

o d i fe r i a n . j T B H H f § P an el sistema c á ^ ^ f 
t ipo de nueva Sociedad que era necesario con s t ru i r : 

mientras el anaAcjLCQjnmiAme pedía la propiedad co lec txvä l l ö -
tal , el anarquismo individualista deseáfia mantener l a propie-

consumo. 
? — - ' 1 " • ^ i »/HIV \-r tvi/v-V 1.A4 WW1 

dad privada de los bienes de 
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EL SOCIALISMO CTÉBT-I ¿ 'ico .1 ¿1 "Manif iesto Comunista , 
actado per Cari ^ J^a Ax..y_. Federi co¡ .Eng el s 7~es~ Ta "prtniera 

xposición clara de la teoría marxista, que habría de l legar 
tener una enorme inf luencia en nuestro mundo actual. En 

i l o s o f í a , el marxismo es mater ia l i s ta , o sea, considera que 
la materia produce la idea y no lo contrar io; la idea a su 
vez, ejerce una inf luencia más o menos importante- La organi-
zación 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 d i s t r i b u i r los bienes necesarios 
para la v ida, y los de lujo. _Es¿¿s r e í a r i o n e s ^ ü r ^ T T p ¿ r r t e , 

jependen d e l os instmi ie rito^-y 1 a técn4-ca_que_se emplean. 
Sob rees tá base se levanta la " c up r^ s t r i r - h ' ^ a " , ^ ^ ^ r i s t c 
grrgTTsTádo, las ideo log ías , p n l í t i r a s ) el a r te , etcétera. 
Todo esto, a su vez, inf luye sobre la base s o c i a l , acelerando 
O fren amo su progreso. Para el marxismo, el mundo no es in-
móvil , ni se repiten los acontecimientos en forma idéntica; 
lo concibe en movimiento d ia léc t i co , en un avance a través de 
la lucha entre factores contradictor ios. Al apl icar este con-
cepto a la sociedad humana, considera que su caracter í s t ica 
principal d p s d a j j ^ e s a p a r i c i ó n ^ . ! a comunidad primitiva^gs 
j a lucha, de. clases» debida a los intereses opuestos de éstas. 
Esta lucha, en su desenvolvimiento, l leva a la superación de 
la propia sociedad, a que ésta destruya las formas de organi-
zación que ya no son út i le s para su avance y las sust i tuya 
por o t ra s , adecuadas a sus necesidades. Considera que el pnj)-
leXaniado, .por estar l igado a^a^r^oducciórTmoderna V ^ e s a r r o -
l i a r s e con ésjay es la clase social d i r igente del porvenir; su 
mo<TcTcie vida y de pensamiento va de acuerdo con la forma so-
cial impuesta por la técnica de nuestro tiempo, de t ipo colec-
t i vo , mientras que la burguesía, por su carácter i nd i v i dua l i s -
ta , entra en contradicción con la forma cada vez más social de 
la producción. De la lucha inmediata entre la burguesía-y el 
proletariado, por alcanzar mayores g^na/icias y mayores sa lar ios 
respectivamente, se pasa a la fo.*wa más- elevad-a y ' dec i s i va de 
la contradicción entre estas dos c lases: la lucha pon el poden, 
para mantener o abol i r la propiedad privada sobre los medios 
de producción. 

En el aspecto de la economía, el marxismo considera que 
el valor de una mercancía (expresado comercial mente en su pre 
c i ohe s el resultado del trabajo socialmente necesario para 

una sócíeJag^ádar^errp ra -
medio). La fuerza de trabajo del obrero, a su vez, es otra 
mercancía, comprada por el s a l a r i o . Su valor cons i s t i r á en lo 
necesario para producir esa fuerza de trabajo, lo que equiva-
le al mantenimiento mismo del obrero. (Esto se ref iere al asa 
lariado como clase social , incluyendo a los niños y ancianos, 
y varía de acuerdo con la t rad ic ión y otros factores ) . Pero 
el obrero siempre_j)roduce más de lo que necesita para mante-
nerse, y _ _ e s t a _ _ d i f ¿ r £ ñ H a ^ I I Í ! ^ — 
Ja__ganancia del cap i t a l i s t a^ Según avanza la técnica y la 
productividad del trabajo, aumenta la parte del valor (la plus 
va l ía ) que queda en manos del cap i ta l i s ta . 

Para superar las contradicciones de la sociedad cap i ta l i s 
ta, el marxismo considera necesario s o c i a l i z a r , o sea, pasar 
a propiedad colect iva los medios de producción. Esto sólo 
puede rea l i zarse por medio del dominio del pro! etariado, única 
clase social interesada hasta el f ina l en esta transformación. 
Quiere l legar as í a abo l i r la explotación del hombre y a es-
tablecer la sociedad s i n clases. 

4.- CARLOS MARX BUSCA LA MANERA DE ELIMINAR A LOS "MONS-
TRUOS" Carlos Marx (1818-1883) fue un indiv iduo cor-

pulento, de anchas espaldas, barba espesa y gran capacidad de 
trabajo. Se embebía en el estudio a pesar de los tormentos - -
que su f r í a por causa de carbuncos, ántrax y un tumor pulmonar. 
Marx trabajó s i n descanso por el iminar algunos de los males -
que afectaban a la humanidad. Protestó contra quienes creen 
que " los monstruos no existen". Para é l , los abusos sociales 
constituían monstruos. 

Nacido en la provincia prusiana del Rhin, v i v i ó durante 
muchos anos en d i s t in tos países, pues fue expulsado de Alema-
nia. Dondequiera que iba, buscaba respuesta a los problemas 
mundiales. Leyó las obras de Locke y de Volta ire. Estudió en 
universidades de Alemania. Y d i scut ió sus ideas con otros in-
dividuos, expresándolas, en ocasiones, en forma bastante domino 
t ita. 



Marx gustaba sobre todo de cambiar ideas con Federico 
Engels (1820-1895 ), oriundo también de la región del Rhin. 
En su l ibro Condiciones de la ciase, trabajadora en Inglaterra 
en 1S44, Engels desc r ib ió en forma v iv ida l a angustiosa situa-
ción de la c lase obrera. Años después, Marx y Engels redacta-
ron juntos _e"> CañiinnTJ^ (\ M ^ t i P i r i P a ^ ñrTHTrTai^.. 
te revo luc ionanas^. Más tarde Marx e sc r i b i ó e í primer tomo 
^éPsTTTámoscFobra El Capital. Engels, basándose en el manus-
c r i t o de Marx, pero agregándole sus propias ideas, publicó dos 
tomos más de El Capital. Estos y otros escr i tos de Marx y de 
Engels, junto con l a s adiciones hechas por el ruso Vladimiro 
Lenfn (1870-1924), const ituyen el fundamento de l a actual f i -
l o s o f í a económica, socia l y po l í t i c a denominada comunismo. 

5. LA FILOSOFÍA DE CARLOS MARX. A continuación se pre-
sentan las pr inc ipa les ideas de Carlos Marx y sus d i s c í pu l o s , 
y la s objeciones que a é l l a s oponen los c r í t i c o s en l a mate-
r ia . 

1. Interpretac ión Económica de la H i s to r ia . Los marxis-
tas parten del p r i nc ip i o de que los. heichos^v-4as i>ns.tituciones 
soc ia les e h i s tó r i ca s son determlnados__pri ncipalmentepor 
fuerzas econdmjZas^"En consecuencia, consideran que lós~meto-

"^oseiípTeadós por el hombre para la producción e intercambio 
de a r t í cu lo s constituyen l a base o estructura que determina 
todas sus act iv idades p o l í t i c a s , s o c i a l e s , r e l i g i o sa s y cultu-
ral es. 

Objeciones: La interpretac ión económica s imp l i f i ca la 
h i s t o r i a en demasía. S in duda alguna han ocurrido hechos - -
trascendentales cuyas causas pr inc ipales no fueron de origen 
económico. S i rva de ejemplo la expansión del Cr ist ianismo. 

^ 2. Pjijicipio_de_jA__Eli^yal ía . Los marxistas sostienen 
que el va lo r ijTtrfnseco_ de 1 o~s~~pToduct^sdegeñgé~ají "trahajo 
huma no " ^ t j w T e ^ — — 

Objeciones: Los economistas señalan que numerosos i nd i -
viduos inciden en el va lor de los a r t í cu lo s al sumin i s t rar los 
e d i f i c i o s , herramientas, mater ia les , e ideas indispensables pa 
ra la producción. Por lo mismo, los c ap i t a l i s t a s tienen ple-
no derecho a pe rc ib i r algún benefic io. 

Ni en los Estados Unidos ni en muchos países de Europa 
está aumentando la miser ia del obrero. Durante los últimos 
treinta años y debido a la expansión de la s uniones o s i n d i -
catos, a la s negociaciones co lect ivas y a l a l e g i s l a c i ón labo-
ral , se ha operado en esos países una revolución en la d i s t r i -
bución de los ingresos. Por lo general, los trabajadores re-
ciben una parte sustancia l del va lor de los a r t í cu lo s que pro-
ducen. 

Es c ier to que aún se observa gran miser ia en el A s i a , en 
el Medio Or iente, en A f r i ca y en otros pa í ses . Pero estas re-
giones son agr í co la s y no i ndu s t r i a l e s . En rea l idad, como d i -
jera Milovan D j i l a s , en un tiempo destacado d i r igente comunis-
ta que rompió luego con este part ido en Yugos lav ia, " l a s teo-
rías de Marx acerca del creciente empobrecimiento de la clase 
obrera no surg ieron a causa del desar ro l lo de aquellos países 
(las naciones i ndus t r i a l i zadas de la Europa Occidental ) de don 
de se derivaron sus teo r í a s . ~~ 

d e ^ u e C s J á l i t C 1 a S G S ' L ° S m a r x i ? t a s s e basaban en el hecho 

(los -que -trabajaban (aquel 1 o f c f u ^ 

enconada lucha entre la s clases despierta~gra1^Ís~odTos. 

Por lo tanto, Carlos Marx y Engels escr ib ieron en su 
Maruicesto Comunista lo s i gu iente : "La h i s t o r i a de todas la s 
sociedades que hasta ahora han e x i s t i d o , es l a h i s to r i a misma 
de la lucha entre la s c la ses . El hombre l i b r e y el esclavo 
el p a t r i c i o y el plebeyo, el amo y el s i e r vo , en una palabra, 
el opresor y el oprimido". 

Objeciones: Los marxistas pasan por a l to el surgimiento 
de una gigantesca clase media, compuesta por los trabajadores 
de l a s fábr icas que reciben sueldos, los obreros asa lar iados 
que se ocupan de trabajos básicamente denominados no-manuales 
los profes ionales y muchos ot ros . Una encuesta reciente l leva 
da a cabo por l a rev i s ta Fortune indica que el 80% de los nor-
teamericanos se consideran a s í mismos como miembros de la 
ciase media. Esta clase media ha servido a manera de factor 
equi l ibrante, al e v i t a r los qrandos extremos que Marx conside-
raba habrían de despertar la lucha de c lases 



h I 
I - e 

§ 

8 
i 

J 4. - Empleo de la F u e r z a L o s j r i a 1^4-s^s^afinii^n_qug p ! ^ 
prol etar iadojjene"ei derechof^e~Eéc:urrir a_l_a_f uauga. pa^a^drv. 

m l ^ T T a burguesía .y tom¿up-frKooder_en raHa forifr Marx 
admrmttflie en algunos países (como en los Estados Unidos e 
Inglaterra) era posible que el proletariado lograra sus obje-
tivos s i n necesidad de violencia. Sin embargo, creyó, en tér 
minos generales, que era necesario recurr i r a la fuerza. 

Objeciones: La violencia destruye la capacidad f í s i c a -
del individuo. Disminuye el papel que pueda ejercer la razón 
en la solución de los problemas. No reconoce la posibi l idad 
de que en las sociedades democráticas puedan implantarse cam-
bios importantes por medios pacíf icos. 

f 5 . - Dictadura del Proletariado. Los marxistas parten 
del pr inc ip io de que una vez que el proletariado domine a la 
burguesía P£rJ_a__fuerza7"s_e prese nta-i^L-un períodZ¿4^¿M¿p PT 
ciJTT~~?T^p7Tmprn jjñhprpará ^ l ^ q ^ n dictatorialmente. hasta. 
eliminar to3o~vestígio de oposicién^ La d i s t inc ión de clases 
C]ü£TÍ-3Tá~así absorbida y surg irá una sociedad s i n clases socia-
les: la sociedad comunista. 

Objeciones: En la práctica, el resultado que se advier-
te en los países soc ia l i s ta s es que la dictadura no la ejerce 
realmente el proletariado sino un reducido grupo de i nd i v i -
duos del partido comunista sobre el proletariado y sobre la 
totalidad de los habitantes de determinado país. En lugar de 
ser t rans i tor ia esa dictadura, l leva ya 50 años en la Unión 
Soviética. La realidad es que ha surgido una "nueva clase" de 
burócratas comunistas. Esta dictadura ha conducido a que mi-
llones de personas hagan esfuerzos frenéticos por l i b ra r se de 
e l la. 

6.- Establecimiento del Comunismo. Los marxistas entien-
den que durante el período de dictadura del proletariado, el 
estado se "desintegra" y abre el camino para el establecimien-
to del comunismo. Bajo este último régimen sucedería lo s i -
guí ente: 

i . - Los medios de producción, d i s t r ibuc ión y consumo 
serían del dominio público. Esto eliminaría la competencia 

entre las gentes para obtener beneficios. Al no haber clases 
sociales se acabarían las luchas entre las mismas. 

2. Todo individuo trabajaría según su habilidad y deven-* 
gana un sueldo de acuerdo con sus necesidades, conforme a 
lo dispuesto por el estado para beneficio general. 

Objeciones: La inef ic iencia de la economía soviét ica en 
la producción de art ículos de consumo es de todos conocida. 
La competencia entre los comunistas por alcanzar posiciones -
que conllevan poder han causado gran derramamiento de sangre, 
y los elegidos han formado una nueva casta s oc i a l . Ningún 
país ha adoptado voluntariamente el comunismo como sistema de 
vida. Los esfuerzos desesperados que hacen la Unión Sovética 
y sus países t í teres por a i s l a r sus pueblos y exclu i r los del 
resto del mundo, reflejan las debilidades que contiene su s i s -
tema. 

Los Comunistas después de Marx. Las ideas revoluciona-
rias de Marx y Engels determinaron la organización de part i -
dos comunistas en muchos países. Los gobiernos los combatie-
ron y persiguieron. Sin embargo, poco a poco dichos partidos 
comprendieron la imposibil idad de tomar el poder por medio de 
revoluciones y terminaron por convertirse en partidos cuyos 
miembros concurren a las elecciones y logran tener representa 
ción en los parlamentos y congresos. Esto, desde luego en ~ 
aquellos países donde han obtenido el reconocimiento legal 
En muchos países no han sido autorizados los partidos comunis-
tas. 

Por otra parte, la inevitable e inminente caída de los ca 
p i ta l i s ta s bajo la acción de los proletariados y víctimas de ~ 
sus c r i s i s económicas, según había profetizado Marx, no se pro 
dujo en ninguno de los países que alcanzaban un gran desarro-"" 
l io industr ial a mediados y a f ines del s i g l o pasado. Las 
c r i s i s económicas no se produjeron en la forma prevista por 
Marx o se superaron. Dichos países continuaron su desarrol lo. 
Es cierto que Rusia, China, países del oeste de Europa y Cuba 
se han convertido en países comunistas, pero esas naciones 
tenían una economía agraria y no habían alcanzado el desarro-
llo industrial que tiene los Estados Unidos, Inglaterra. Fran 
cía, Alemania y otros. Además, en los referidos países hoy 
comunistas, la toma del poder no se l levó a cabo por los pro-
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le tar iados y en esos respect ivos procesos no se observaron la9 
etapas " c i e n t í f i c a s " de l a revolución indicadas por Marx. 
En dichos países no fueron lo s obreros los que derrocaron a 
los gobiernos c a p i t a l i s t a s s ino que, por d i ferentes razones 
en cada p a í s , grupos rebeldes se adueñaron del poder y mezcla-
dos con e s to s , los comunistas, ya en el gobierno, han impues-
to desde a r r iba su s i s tema, empleando para e l l o la v i o lenc ia . 

S i n embargo, hay que reconocer que s i l a s profecías de 
Marx no se han cumplido, e l l o se debe al mismo marxismo. Por 
miedo a l a s revo luc iones, l o s c a p i t a l i s t a s comenzaron a huma-
n izar un tanto su s istema, evolucionaron y t rataron en l o posj[ 
ble de s a t i s f a c e r l a s demandas obreras. Por su par te, l o s go-
biernos abandonaron el " l a i s s e z f a i r e " y ya interv ienen en las 
relaciones entre empresa y t rabajadores, f i jando s a l a r i o s , re-
gulando el e j e r c i c i o del derecho a l a huelga y concediendo me-
didas de protección y seguridad a la s u f r i da c la se t r a b a j a d o -
ra. 

6 . - EL MOVIMIENTO OBRERO.- Después de l a derrota de l a 
I revolución de 1843, cas i desaparecen las organizaciones obre-
1 ras durante algún tiempo. EXLJBM, se funda la Primera Asocia-

> ^ V | c i ó n Internacional de Trabajadores, que está fundamentalmente 
• bajo la d i recc ión de Marx y Engels. En su seno se real izaron 
"muchas d i scus iones entre l o s part idos de l a s ideas marxistas 

y quienes sosten ían puntos de v i s t a anarquistas o propios del 
soc ia l i smo utópico. Esta primera Internacional d ivu lgó amplia 
mente l a s ideas marx i s tas . A ra íz de la derrota de la Comuna 
de Par í s , y también por l a agudización de sus luchas in ternas , 
la Primera Internacional es d i sue l t a en 1876. 

Se forman otras agrupaciones obreras , muchas de e l l a s de 
i n sp i r ac i ón r e l i g i o s a . Hacia l a s últimas décadas del s i g l o 
XIX aparecen lo s part idos social-demócratas en Europa, que se 
agrupan en l a Segunda In ternac iona l . Su ideo log ía al p r i n c i -
pio es marx l s ta ; pero poco a poco la van penetrando ideas 
moderadas, que no consideran necesario el dominio del pro le-
tar iado para transformar l a sociedad. La Segunda In ternac io -
nal deja de se r revo luc ionar ia para l l e g a r a ser M i o m l & t a ; 
pone l o s pequeños cambios continuos por encima de l a revo lu -
c ión s o c i a l . Al e s t a l l a r l a Primera Guerra Mundial, en vez 
de luchar por l a revolución como lo establecían sus pr inc ip ios , 

los part idos social-demócratas se a l i an a l o s gobiernos de sus 
respectivos pafses. Solamente el grupo más radical de Rus ia, 
bajo l a d i recc ión de Lenin, mantiene in t rans igente su postura 
revo luc ionar ia . 

^ü1 'JálP" a r a ^ z revolución comunista en Rus ia, se 
f j jpda~ laz i^ce ra . i j 3^ (Comi n te rn ) , que organl2a l a 
colaboración entre l o s comunistas ~cfe todo el mundo y l o s d i r i -
ge hasta 1943, en que se d i sue lve esta organ izac ión. Mantiene 
y propaga los^conceptos del marxismo, con l a s aportaciones de 
L^nin^-StaI in7n?TmTt^ Tse-Tung y otros_pensadores y~~po-
1 f t i eos. 

La Segunda Internacional se reorganiza después de l a gue-
rra de 1914-1918; algunos de sus part idos abandonan declarada-
mente el marxismo, mientras que otros afirman segu i r dentro 
de esta doc t r i na , pero renunciando expresa o tácitamente a va-
r ia s de sus t e s i s fundamentales, sobre todo a l a s referentes 
a la revoluc ión p ro l e ta r i a . 

7.<!LA En marzo (febrero para el antiguo ca-
1 epdario ruso) uoar una"~stél-ev3rfCTTrr'que 

^ jgr rumbó al régimen zaristá~-e i n s t a " r ( ^ a r - g ü b i e r n o p roV i s l o -
n r ^ ^ — J u n t n a e s I F exisfTeron l o s ^o v i e t s / . compTlesto^^oFge-
v~-Teqados obreros (e lectos e~rTTas fábrir.asT y ^ n l d a d n < ^ I t f l r i n ^ 

por sTis unidades). Los sov ie t s ten ían sobre todo autoridad en 
los asuntos l o c a l e s , y en e l l o s adqui r ían cada vez más impor-
tancia lo s bolcheviques, d i r i g i d o s por Len in, T r o t s k i , S t a l i n 
y ot ros . El gobierno prov i s iona l no repart ió la t i e r r a entre 
los campesinos ni puso f i n a l a guerra, como había prometido. 
En noviembre, lo s obreros , soldados y marineros de Petrogrado, 
bajo l a d i recc ión de su sov ie t encabezado por lo s bo lchev i -
ques, toman el poder y lo entregan al Congreso de los Soviets 
de toda Rusia. Este Congreso, J o s d ía s 7 y 8 de noviembre de 
1917. acuerda t res decretos: "poder 
sov ié t i co lv constit.uyp un qnhi por j ^ n i j l } T 
pjd£_la-paz inmediata, s i n anexiones- D i . ind.emn.izaciones a y de-
clara propiedad nacional la t i e r r a , llamando a l o s propios cam 
pesinos y a sus organizaciones regionales y l oca le s a real i za r 
s in demora el reparto de la misma para t rabajar la . 
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Inmediatamente esta l lan movimientos cOntrarrevoluciona-
r ios en muchas partes, apoyados por la intervención de numero-
sos pa í ses , entre e l los Japón, Ing laterra, Francia, Polonia, 
Alemania, Checoslovaquia y Estados Unidos. El sistema sovié-
t i co logra sob rev i v i r por el gran apoyo popular de que goza; 
hacia 1922 se ret i ran las tropas in tervenc ion i s tas , y en/1924 
es reconocido el nuevo régimen por la mayoría de las poten-
c ias. 

El programa del gobierno bolchevique, inspirado en l a teo 
r ía marxista y en el estudio de la realidad rusa, cons i s t ía en 
la nacional ización de l o s puntos centrales de la economía 
(fábricas grandes, bancos, comercio con excepción del pequeño, 
pr incipales comunicaciones), en el establecimiento de derechos 
obreros en todas las empresas y en el control de las que s i -
guieran siendo de propiedad privada, para pasar después, una 
vez creadas las condiciones necesarias, a 1 a\ socialización 
completa, es dec i r , a que todos los medios de producción fue-
ran propiedad soc i a l . S in embargo, las durísimas condiciones 
de la guerra c i v i l y la intervención, junto con la oposición 
al nuevo régimen de muchos propietar ios medios que no querían 
perder sus escasos pri v i 1 egios ,_obl igaj^oji„a 
do comunismo de gusAAa. Es te -xaEslsti]5 en .caticeatraji t.ndns 

.reos-dej-oaís-jen rechazar a .1 a_-xcmtsa^evolitciifcL: los 
campesinos sólo conservaban el grano indispensable para s u suh 
s i s tenc ia y para l a siembra, entregando todo lo demás; en las 
ciudades, toda la producción no indispensable para la simple 
sobrevivencia se d i r i g í a también al apoyo del nuevo poder. 
Los campesinos y los obreros aceptaban esta d i f í c i l s i tuac ión, 
porque veían que de otra manera perderían toda esperanza de 
conservar sus t i e r ra s y de lograr mejores condiciones de vida. 

En 1921, al quedar rebasada l a fase más dura de l a lucha, 
se acuerda l a "Nueva Po l í t i ca Económica", que permite c ierta 
reanimación de la economía cap i ta l i s t a en pequeña esca la, pero 
el Estado mantiene el control de los puntos claves de la pro-
ducción y del comercio. La producción industr ia l , que había 
disminuido catastróficamente respecto a la ya reducida de 1913 
( la de hierro y acero» por ejemplo, bajó de más de ocho mi l lo-
nes de toneladas a 280.000) se recupera hacia 1927-28. Se 
plantea entonces la solución de dos problemas h i s tó r i co s : su-
perar en breve plazo el atraso industr ial y cultural de Rusia, 

y acabar con l a d i v i s i ón del país en un sector s o c i a l i s t a ( so-
bre todo el de l a indust r ia ) y en otro de pequeño capitalismo» 
d iv i s ión que engendra continuas tensiones y frena el desarro-
l lo. 

En 1928, ya bajo l a dirección de S ta l i n (Lenin había muej| 
Jto en 1S24), se inicia,) J n.s ] planes. Quinquenales. Es tos consisj 

y de toda l a vida _de_La 
ión, para • erfodos^rcl iTCtrañg 'sv A través ffe~éTTos\, l a 

Unión de Repúblicas Soc ia l i s t a s Sov iét i cas , realizando un t re -
mendo esfuerzo y a costa de duras pr ivaciones, se transforma 
en una gran potencia industr ia l moderna, co lect iv i za su ag r i -
cultura y eleva el nivel de vida popular. Destaca la gran ex-
tensión del sistema básico y super ior , y de la atención médica 
a la población. Las formas s o c i a l i s t a s de l a economía s u s t i -
tuyen a las cap i ta l i s t a s . La const itución de 1936 confirma 
el sistema de los sov ie t s , cuyos miembros se el igen ahora por 
circunscripciones electorales. Los sov iets son órganos repre-
sentat ivos, simultáneamente l e g i s l a t i v o s y ejecutivos. 

Al t r i un fa r l a revolución sov ié t i ca , en 1917, ex i s t í a un 
gran número de partidos y una amplia l ibertad de expresión. 
Las sublevaciones y el terrorismo contrarrevolucionario y la 
intervención extranjera l levaron a un régimen de control duro, 
como ha sucedido durante algún tiempo en todas la s revolucio-
nes. Posteriormente, l a continua host i l idad internacional con-
tra la Unión Sov iét ica, l a necesidad de concentrar los recur-
sos requeridos para l a indus t r ia l i zac ión del pa í s , y la ac t i -
tud y personalidad de algunos d i r i gente s , sobre todo de S ta— 
l i n , condujeron a una extraordinar ia centra l izac ión del poder 
en manos de éste. Hubo importantes v io lac iones a los p r i n c i -
pios proclamados por l a revolución sov ié t i ca , que dieron o r i -
gen a d i f í c i l e s problemas. 



Esto resume las p r inc ipa le s ideas expuestas por Marx y 
¿ nge l s , que además pasaron a formar la base de un sistema 
económico que impera en algunos países del mundo, desde lue-
go con l a s var iac iones y modalidades que requiere el ambien-
te en que se de sa r r o l l an . (Ru s i a , Cuba, Rumania, e tc . ) 

2. CARACTERISTICAS DE LA ECONOMIA SOCIALISTA. 

De acuerdo con todas las referenc ias que hemos propor-
cionado, podemos enunciar los s i gu ientes aspectos como bási^ 
eos del s istema: 

. La regulac ión d i recta de la d i v i s i ó n del t rabajo, 
efectuada en este caso por el Estado y no por el mecanismo 
del mercado. 

. La determinación d i recta y previa de las cantidades 
de trabajo necesario para la obtención de los d i ferentes pro 
ductos. 

. La planificación de la producción. 

. La d i s t r i buc i ón entre la población del ptioducio so-
cial creado, teniendo en cuenta la cantidad de trabajo apor 
tado por cada uno de los i nd iv iduos . 

. La riqueza soc ia l acumulada y l a s dec is iones sobre su 
u t i l i z a c i ó n deberán estar en manos de la sociedad en su con-
junto ( a través de un organismo central ) . 

Con el t r i un fo de la revolución p ro le ta r ia en Rus ia , en 
1917, se abre el período de t r an s i c i ón hacia el soc ia l i smo. 
Este es el primer país que adopta el sistema s o c i a l i s t a y su 
pr inc ipa l esfuerzo se concretó, en la reestructurac ión de es 
pecial atención al de sa r ro l l o de la i ndus t r i a pesada, la edu-
cación públ ica, la sanidad y otros sectores product ivos. La 
p l an i f i c ac i ón es una ca r ac te r í s t i c a del sistema s o c i a l i s t a , 
lo que ha permitido que la U .R .S .S . , siendo un pais bás ica-
mente ag r í co la en 1917, en la actual idad sea la segunda po-
tencia i ndu s t r i a l del mundo. 

ECONOMÍA PLANIFICADA (10). En el modelo sov ié t i co de 
p lan i f i cac ión, ex i s ten en primer lugar , unos organismos econó^ 
micos centnalzA de donde emanan las d i r ec t r i ce s de la p la -
n i f icac ión para las empresas e s ta ta le s . La cent ra l i zac ión de 
las dec is iones económicas es un factor básico en la constan-
te expansión de la burocracia del Estado. 

En segundo lugar , la p l an i f i c ac i ón centra l , como i n s t r u 
mentó pr inc ipa l de la gest ión centra l i zada, se basa en un 
equ i l ib r io bastante complejo entre todos los lazos económi-
cos (materiales y f i nanc ie ro s ) de la economía nacional. 

En tercer lugar , la acción del mercado queda l imi tada, 
sobre todo en lo que se r e f i e re a materias primas y maquina-
ria, que son adjudicadas centralmente. En estas condic iones, 
los prec ios dejan de desempeñar la función económica cap i ta -
l i sta y pasan a convert i r se en un simple instrumento de con-
trol de lo s costos de producción. También queda l imitada la 
función económica del créd i to y del t ipo de in terés . 

En cuarto lugar , la ca rac te r í s t i ca que presenta el s i s -
tema remunerativo es la determinación central de los sueldos 
y s a l a r i o s s i n que ex i s ta una re lac ión directa entre éstos y 
los ingresos f i nanc ie ros de las empresas. 

Finalmente, en cuanto a las empresas, éstas están o b l i -
gadas a cumplir las d i r e c t r i c e s centrales y no poseen mucho 
margen de maniobra para actuar por i n i c i a t i v a propia. No 
existen re lac iones d i rectas entre unasempresas.y otras o en-
tre éstas y el consumidor; esto hace que las var iac iones que 
se o r i g inan en sus programas de producción no se adapten a 
las necesidades de lo s consumidores. 

xEl_Jnsfrumento fundamental de gest ión económica j n el 
jnodelo_ centra Tizado es el p?an^ T i plan es un documenfTen 
e l cua l se elfeireTiTf3Tr consignadas las producciones requeridas 
para s a t i s f a ce r l a s necesidades de la población y el empleo 
de las fuerzas productivas que se precisan para este f i n . 
(1ü) r,a economía de Los plises socialistas. Bibl Loteca Salvat 

de Grandes Temas. Barcelona 1973. Pags 76-78. 



El plan rea l i za l a s funciones: áe_prevlsi6n,j^define-
los-ob-ietiyos a l o g ra r , a s í como su "yoTSmeñ;_de geÁtión 3_s\^ 
viendo, de base para la a s i gnac ión de créditos-, materiaSL_jia 
mas_^ mano de obra y entrega de productos f i n a l e s ; y de con-
t r o l de lo s resu l tados. No es_uiLj£ii3-.en s i , s-inourumedio^ 
rtiw pprmj}fe p! rrprimíftn±Q-j^qtilar de IOS diVerSQS-SPCtoreS 
económicos.. 

/A Ex i s ten d iversos t ipos de planes: lo s "perspect ivos ge-
V I ñera l e s " a largo plazo ( de 10 a 20 años) y medio plazos 
» (qu i nquena le s , sexenales y septenales) . Los de a corto pla-
I zo const ituyen siempre una parte de lo s de a largo plazo y 
• se insertan en e l l o s . Las p l an i f i cac iones se componen, a su 

vez, de un conjunto de planes s ec to r i a l e s que se coordinan 
entre s í ; el de producción, a g r í c o l a , f i nanc i e ro , de trabajo, 
etc. También los hay para cada rama de ac t i v i dad , a s í como 
regionales y para cada empresa públ ica. El conjunto de to-
dos e l l o s , cor r ientes y e spec ia les , const i tuyen el plan a 
largo plazo. 

E1 LU-timo__aspecto-de la p lan i f j cac ión _snyiel ic¿_£i_que 
.posee un_carác te r j j j f tpc * n f J ^ Se compone de una se r i e de di_ 
rec t r i ce s generales que, a su vez, se descomponen en normas 
concretas d i r i g i d a s a todos los agentes económicos. 

¿Cómo se elaboran los plane¿?. El proceso de elabora-
ción de lo s planes corr ientes y a largo plazo es , en general, 
el mismo. 

La elaboración de un plan para un año determinado (por 
ejemplo, 1979) se r ea l i z a en el año precedente (1978), basán 
dose en los datos del año anter io r al de su elaboración 
(1977). Los planes anuales son mucho más operat ivos y están 
mucho más detal lados que aquel los a largo plazo. 

Organismos de planificación. Las grandes opciones eco-
nómicas incumben formalmente al Consejo de M in i s t r o s de la 
Unión Sov ié t i ca y , prácticamente, al Comité Central del Par-
t ido, el cua l , de hecho, const i tuye el más elevado nivel en 
la p l an i f i c ac i ón . 

Después de la reforma económica de 1965, lo s d i ferentes 
organos se ha l lan estructurados, relacionándose entre s í de 
forma p i ramidal , en cuya cúspide se encuentra el Comité Cen-
tra l de P l an i f i c ac i ón (Gosplan) de la Unión Sov i é t i c a , i n s t i -
tución federal - republ icana que depende directamente del Con-
sejo de M in i s t r o s . 

El Gosplan s ov i é t i co es el órgano responsable del estu-
dio de las or ientac iones fundamentales de la economía y de 
los problemas de su crecimiento. Son de su incumbencia: la 
determinación de los ritmos de desa r ro l l o económico, el estu 
dio de la d i s t r i buc i ón t e r r i t o r i a l de lo s medios y de las 
fuerzas de producción, la u t i l i z a c i ó n racional del personal 
empleado y de lo s recursos ¡materiales , y la e f i cac i a económi 
ca de la producción. ~ 

Las cuest iones r e l a t i v a s al aprovisionamiento material 
y técnico competen al "Comité de Estado de sumin is t ros y ma-
te r i a l e s t écn i co s " , y los que conciernen a la construcción 
corresponden al "Comité de Estado para la cons t rucc ión " , que 
depende directamente del Consejo de M i n i s t r o s . Ambos orga-
nismos son i n s t i t uc i ones federales republ icanas. 

3. FACTORES DEL SOCIALISMO. 

Hasta aquí hemos v i s t o lo que consideramos los aspectos 
generales más importantes del soc ia l i smo, por lo que pasare-
mos ahora a es tud iar lo que son en deta l le factores o elemem 
tos de la economía p lan i f i cada , para lo cual .tomamos como ba 
se el modelo económico sov ié t i co . 

«WÉU,. | |j 
EL SISTEMA DE SALARIOS,- El s a l a r i o de los t r aba jadore s ! • 

son la expres ión, en forma de d inero, de la parte que les c o l ? 4, 
rresponde del producto s o c i a l . Los cuales son pagados por 1 

¿ , el Estado a los obreros y empleados en proporción a la cantil 
dad_ y calidad de su trabajo. 

El s a l a r i o se considera como uno de los instrumentos 1| ^ 
mas importantes para est imular una ac t i tud de adhesión al 
trabajo, desarro l lando el interés material de cada trabaja- I 

o r P° r e l resultado de su labor. Por tanto, es un podero so ' 
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factor de incremento de la productividad. 

El Estado» a través del plan f i j a para cada período 
concreto el fondo de sa lar ios y el nivel de éstos para las 
diferentes categorías de trabajadores. 

El fondo de ¿oíanloses el 
m r ío s " fe t í f fáaos por b u 1 ' d o s 22-J-3-
I economía nacional e n s u c o n junio y en cada una de lás'XñDias 

~ -de^odirccl 'ónr-y^émpresas según el trabajo efectuado y den-
tro de un período determinado de tiempo (mes, año, etc. ) . El 
sa lar io comprende principalmente, la remuneración base del 
trabajo, por obra o por tiempo; primas de antigüedad, vaca-
ciones pagadas, etc. 

El fondo de sa lar ios se distr ibuye entre las diversas 
ramas productivas en función de dos elementos: el nómeno de 
tAabajadonu empleados en cada rama y el nivel medio de sa 
laníos existentes en cada una de e l l a s . 

EL SISTEMA BANCARIO.- En la Unión Soviética y en los 
países s o c i a l i s t a s , la banca, a diferencia de los países ca-
p i t a l i s t a s , está concentrada en manos del Estado. Los ban-
cos son órganos f inancieros y de crédito cuya misión es moví 
l i z a r los recursos monetarios l i b re s , conceder créditos a 
las empresas, f inanciar las inversiones básicas, responsabi-
l i zar se de la contabilidad y de los pagos de la economía na-
c ional, establecer un control monetario de las empresas y re 
guiar la c irculación monetaria. 

i 
- Actualmente, en la Unión Soviét ica, el sistema bancario 

o1®comprende el Banco del Estado o Gosbank y el Banco de f inan-
c i a c i ón de inversiones básicas. (Banco de la Unión). 

El Banco del Estado tiene a su cargo la emisión de dine 
ro y el rWjdjto^a^ conto plazcus/ es el centro de cuentas del 
país. Sus funciones son las s iguiente: 

1) Regula la c irculación monetaria mediante la retirada 
de dinero de la c irculación y la emisión de moneda, 

2) Funciona como tesorería de la economía nacional. Re 
cauda y redistr ibuye todos los fondos del presupuesto del Es 
tado. -

3) Monopoliza la concesión de créditos a corto plazo a 
lias emprésas^y organizaciones económicas de todas las ramas 
de la economía nacional. También concede créditos a largo 
plazo a la industr ia y a las cooperativas de consumo. 

4) Asegura el control de toda la economía. 

5) Controla el fondo de d iv i sas y regula las operacio-
nes con el extranjero en conexión con el Banco de Comercio 
Exterior de la Unión Soviética. 

Por su parte, el Banco de la Unión para la f inanciación 
de las inversiones básicas, tiene como misión la f inancia-
ción y concesión de créditos a longo plazo para las construc 
Clones básicas de la industr ia, el transporte y las vías de ~ 
comunicación, y también para la construcción de viviendas y 
de ed i f i c io s públicos. 

EL SISTEMA DE PRECIOS.- A diferencia de las economías 
capita l i stas en las que los precios fluctúan con las var ia-
ciones de la oferta y la demanda; en las economías soc i a l i s 
tas estos se convierten en instrumentos de p lani f icac ión, de 
distr ibución de la renta nacional entre consumo productivo e 
improductivo y de d i s t r ibuc ión de las inversiones entre los 
dist intos sectores de la economía. 

En las economías de gestión centralizada pueden d i s t i n -
guirse tres grandes categorías de precios: los industr ia les 
al por mayor, los agr íco las , y los industr ia les al por menor. 

a) Los precios industr ia les al por mayor son los que r i -
gen en las transacciones comerciales entre las empresas in-
dustriales y los organismos comerciales. 
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La f ina l idad de los precios al por mayor es doble. En 
primer lugar, son un instrumento contable de las transferen-
cias f inancieras entre unidades económicas. En segundo lu-
gar, s i rven para controlar la ef icacia de las empresas. 

6} Los precios al por menor son los que practican los 
almacenes del Estado y las cooperativas de venta. Los pre-
cios de los almacenes estatales están formados por: el pre-
cio al por mayor del producto, el costo de la d i s t r ibuc ión y 
el beneficio planif icado. 

Los precios de los productos agr íco las son variables. 
Los KoljoáiéJOD , por ejemplo, venden a precios d ist intos 
al Estado y a l público en los mercados koljos ianos. Normal-
mente los precios de venta al Estado son menores. La osci la 
ción de los segundos está sometida al juego de la oferta y 
la demanda, y depende en gran parte del aprovisionamiento, 
en cantidad y cal idad, de los almacenes del Estado y de las 
cooperativas. 

^ l o s sovjoste (12) por su parte, entregan sus productos 
al Estado aT precio máximo f i jado para las compras de éste. 

La po l í t i ca de f i j ac ión de los precios a través del 
plan persigue tres objetivos fundamentales: 

1) Promover la expansión económica mediante el estímulo 
a las empresas para que real icen la máxima producción al mí-
nimo costo. 

2) Transfer i r el poder de compra de los consumidores al 
Estado con objeto de f inanciar sus gastos de invers ión. 

'7 - - • 
3) Procurar el equ i l ib r io entre la oferta y la demanda 

de bienes de consumo. 

( 11 ) ̂ Cooperativas de produí^iiofH-
(12) ftr^nj^g rfpl 

c*c ,11' ??MFRCI° INTERIOR.- El comercio in ter io r en los oaí-

¡ £ l cao i ta l io ta C U m P 6 ^ " t 5 * 8 f ü n C 1 0 n e s ^ en ía e ono-m a cap i ta l i s ta , es decir, s i rve de medio para poner en reía 

S n p l L P r ° d U C C 1 . 5 n d e y el consumo d é l a s m?sma ~ 
reneias " " ™ p 0 r t a n t e d e manifiesto algunas d ^ e -

P ü i m e r 1 " g a r * 8 1 comercio no corre a cargo de emore-
sas privadas cap i ta l i s t a s , sino que son empresas v o r J n i z a 
ciones estatales y colect ivas, c o o p e r a t i y koljoses Sub~ 
s i s te un pequeño sector de comercio privado efectuado normal 
mente por los campesinos de los koljoses Por tan?o P 1 

mercio cumple una función soc ia l . Su carácter social i s l a 
viene determinando porque, tanto la producción como I distri-
bución de mercancías se basan en la propiedad" esUtll L 

Por otra parte, el comercio, como el resto de ¡os sertr, 
esta sometido al Plan y sigue las d i rectr ices qSe I s t e " res, 

marca. 

l i . t J l 1 ! i U " i 5 n S ® ^ ? « " í y en casi todos los países socia 

La c irculación de mercancías entre emorpcac octá i . 

^ A J H B H S S M * 

s i f l ' S r ^ f e s : s -



4. FUTURO SOCIO-ECONOMICO DEL SOCIALISMO (13) 

Marx profetizó que la lucha f inal tendría lugar entre 
el proletariado (obreros asalar iados) y la burguesía (capita-
l i s t a ) , y terminaría inevitablemente con la v ic tor ia del p r i -
mero, que a su debido tiempo establecería una sociedad s i n 
clases bajo la bandera del comunismo. 

La opinión vigente entre los c ient í f i cos sociales es 
que Marx acertó sólo en parte y que la lucha de clases no - -
está desarrollando por los cauces que él predijera. Marx va-
t i c inó , por ejemplo, qué las clases se separarían aún más a 
medida que fuera progresando la industr ia l i zac ión. De aquí 
que la clase baja cobrara mayor conciencia de sus intereses 
pecul iares, e incrementara su host i l idad hacia la clase a l ta, 
mientras que las clases medias se i r í an fundiendo gradualmen 
te con el proletariado. En realidad, parece que ocurrió 
exactamente lo contrario: las clases sociales se están apro-
ximando tanto en posiciones como en actitudes.. En las socie-
dades occidentales, la clase media es más fuerte que nunca, 
ly la baja está logrando un puesto que es precisamente lo que 
Marx deseaba que e l las arrojaran por la borda. Marx predijo 
que el comunismo sucedería a la indust r ia l i zac ión, y que los 
países más avanzados estarían maduros para el comunismo bajo 
la influencia de los revolucionarios trabajadores asa la r ia -
dos. Desde los escr i tos de Marx, el comunismo se ha extendi-
do por muchos lugares, pero no en la forma que él lo pensara. 
En los pcises Industriales no han surgido partidos comunis-
tas lo suficientemente fuertes como para apoderarse del go-
bierno. 

El escepticismo ante la predicción marxista de una even-
tual sociedad sin c lases, ha resultado fortalecido también 
por la d i f i cu l tad de eliminar las clases sociales en los paí-
ses bajo control comunista. La Unión Soviética hizo un inten 
to en sus comienzos por abol i r los p r i v i l eg io s de clase y ase 
gurar igualdad de oportunidades a los de origen social hu-

(15) Morlón y ílunt.. Socio log ía. Me Graw - H i l l . 
Mexico 1976. Páqs. 206 y 207. 
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milde. Pero en la década de los cincuentalos funcionarios del 
Partido Comunista, directores de fábr icas, funcionarios gu-
bernamentales, profesionales, c ient í f i cos y a r t i s ta s forma-
ron en la Unión Soviética una clase social diferente, que se 
ha autoperpetuado,,con p r i v i l eg io s especiales y un e s t i l o de 
vida d i s t in to con actitudes apropiadas. 

Lejos de lograr una sociedad s in c lases, los comunistas 
han establecido en el poder una nueva cíase basada en la po-
sesión de una autoridad casi absoluta, que es aún más rígida 
en su composición y más diferenciada de las masas en sus p r l 
v i l eg io s , que la clase alta de las sociedades cap i ta l i s ta s . 

Desigualdades en el Ingreso.-Juzgada por su credo, la 
sociedad comunista es la enemiga de los p r i v i l eg io s de clase; 
juzgada por los resultados, es el baluarte más reciente y 
fuerte de los p r i v i l eg i o s de clase. 

El grado de desigualdad en la Unión Soviética es bastan-
te marcado. Tradicionalmente, un director de planta ha rec i -
bido, por cumplir un plan un bono que varía entre el 20 por 
ciento y el 100 por ciento de su sa lar io mensual (como "com-
pensación"). En las inst ituciones de aprendizaje superior, 
la compensación varía entre los 105 rublos mensuales para un 
asistente s in un grado académico y 600 rublos para un rector 
o un decano de una inst i tuc ión de 3500 alumnos. 

Sin embargo, los economistas soviéticos continúan defer 
diendo las desigualdades en el sa lar io diciendo: Las dife-
rencias en el sa lar io continúan siendo un importante i n s tn 
mentó de la po l í t i ca de desarrol lo económico. Ayudan a sa 
vaguardar las propiedades, a asegurar la d i v i s i ón del traba 
jo deseable en lo geográfico y lo sectorial y a estimular a 
los obreros para que tengan un desempeño más eficiente y ob 
tener así ca l i f icac iones adicionales y mayores niveles de f 

pac i tacion. 
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C U E S T I O N A R I O 

^tfe>3k¿Qué es el socialismosfefííj^* 
¿En qué consiste el socialismo utópico? 
'¿Quiénes son los socialistas utópicos?^ 
LCuál es el principio del anarquismo? fcr^is'' 
-¿Qué es el Manifiesto Cofríúnista?J^^yy^ 

5.- ¿Cuáles son los fundamentos "économicos del marxismo? 
©-•^tócuáles son las cinco ideas basicas de_la filosofía de 

Carlos M a r x ? A — — 
¿Cuáles, son las manifestaciones del movimiento obrero? 
¿En qué año se inicio la Revolución Rusa? 
•¿Qué son los Soviets? t S ^ ^ 
'¿En qué consistió el programa de reest^ructuración rusa-
¿Como son los_planes quinquenales? y ^ r 
¿En qué consiste la economía planificada? 

14/^ ¿Cuál es el instrumento fundamental en la Economía pla-
nificada? 
¿Qué es el Gosplan?^ 
¿Quién paga y como son pagados los salarios en el mode-
lo económico soviético? ¿ x ^ V ^ 
¿Cuáles son las funciones del Gosbank en la U.R.S.S.?^ 

¡V ¿Cuáles los del Banco de Ta Union? 
¿Cuántos y cuáles son los tipos de precioamue existen 
en las economías de gestión centralizada^'^^^ 

20.- ¿Como funciona el comercio interior? 

2o. SEMESTRE. ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICAS UNIDAD 6 
DEL MUNDO 

I 
LA DIVISION DEL NIUNDO POR SISTEMAS. 

INTRODUCCION: 

Con el advenimiento del Soc ia l i smo, como sistema re inv in -
dicador de l a s c lases oprimidas, poco a poco algunos de lo s 
países del gTobxrse v m reparando del cap i ta l i smo, y de l o que 
llamaron sus funestas consecuencias,para empezar a pertenecer 
al nuevo s istema. A s f ^ se forman básicamente, dos grandes 
bloques: los países c ap i t a l i s t a s y lo s países s o c i a l i s t a s ; am-
bos bandos, por l lamarlos a s í , ya han def in ido sus po l í t i c a s 
económicas y de una u otra forma se s ienten que pertenecen C 
sus respectivos sistemas.. Pero, ¿qué pasa con lo s países que 
no son c a p i t a l i s t a s , ni s o c i a l i s t a s , a que por lo menos no tie^ 
nen una tendencia tan def in ida, o que han terminado por hacer 
combinaciones heterogéneas y muy " su i g ene r i s " ? Pues b ien, 
estos países pertenecen ahora, al llamado "Tercer Mundo", a 
los países no al ineados. 

Las ca rac te r í s t i c a s de esta t r i p l e d i v i s i ó n , ya l a sabe-
mos, o por lo menos, la intuímos: 

lo. El mundo occidental c a p i t a l i s t a (aunque aquí debe con 
s iderar se un país o r i en ta l : Japón), se caracter iza por econo-"~ 
mías se l i b r e empresa, de propiedad pr ivada; y generalmente, 
por gobiernos p l u r a l i s t a s . 

2o. El mundo s o c i a l i s t a , basa toda su p o l í t i c a económica 
y s o c i a l , en l a s ideas ma rx i s t a s - l en i n i s t a s . Poseen economías 
dependendientes en forma absoluta de la intervención e s t a t a l , 
y pol ít icamente, se caracter izan por un férreo control unipar-
t i d i s t a . 

3o. El llamado Tercer Mundo, generalmente se ve represen-
tado por países en v í a s de de s a r r o l l o , subdesar ro l lados , y aun' 
más, sensiblemente atrasados. Se ven siempre en la d i syunt i va 
de s a l i r de su at raso, ya sea por ayuda y apoyo económico de 
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C U E S T I O N A R I O 

^tfe>3k¿Qué es el socialismosfefííj^* 
¿En qué consiste el socialismo utópico? 
'¿Quiénes son los socialistas utópicos?^ 
LCuál es el principio del anarquismo? fcr^is'' 
-¿Qué es el Manifiesto Cofríúnista?J^^yy^ 

5.- ¿Cuáles son los fundamentos "économicos del marxismo? 
©-•^tócuáles son las cinco ideas basicas de_lét filosofía de 

Carlos M a r x ? A — — 
¿Cuáles, son las manifestaciones del movimiento obrero? 
¿En qué año se inicio la Revolución Rusa? 
•¿Qué son los Soviets? t S ^ ^ 
'¿En qué consistió el programa de reestructuración rusa-
¿Cómo son los_planes quinquenales? y ^ r 
¿En qué consiste la economía planificada? 

14/^ ¿Cuál es el instrumento fundamental en la Economía pla-
nificada? 
¿Qué es el Gosplan?^ 
¿Quién paga y cómo son pagados los salarios en el mode-
lo económico soviético? ¿ x ^ V ^ 
¿Cuáles son las funciones del Gosbank en la U.R.S.S.?^ 

¡V ¿Cuáles los del Banco de Ta Unión? 
¿Cuántos y cuáles son los tipos de precioamue existen 
en las economías de gestión centralizada^'^^^ 

20.- ¿Cómo funciona el comercio interior? 

2o. SEMESTRE. ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICAS UNIDAD 6 
DEL MUNDO 

I 
LA DIVISION DEL NIUNDO POR SISTEMAS. 

INTRODUCCION: 

Con el advenimiento del Soc ia l i smo, como sistema re inv in -
dicador de l a s c lases oprimidas, poco a poco algunos de lo s 
países del gTobxrse van reparando del cap i ta l i smo, y de l o que 
llamaron sus funestas consecuencias,para empezar a pertenecer 
al nuevo s istema. A s f ^ se forman básicamente, dos grandes 
bloques: los países c ap i t a l i s t a s y lo s países s o c i a l i s t a s ; am-
bos bandos, por l lamarlos a s í , ya han def in ido sus po l í t i c a s 
económicas y de una u otra forma se s ienten que pertenecen C 
sus respectivos sistemas.. Pero, ¿qué pasa con lo s países que 
no son c a p i t a l i s t a s , ni s o c i a l i s t a s , a que por lo menos no tie^ 
nen una tendencia tan def in ida, o que han terminado por hacer 
combinaciones heterogéneas y muy " su i g ene r i s " ? Pues b ien, 
estos países pertenecen ahora, al llamado "Tercer Mundo", a 
los países no al ineados. 

Las ca rac te r í s t i c a s de esta t r i p l e d i v i s i ó n , ya l a sabe-
mos, o por lo menos, la intuímos: 

lo. El mundo occidental c a p i t a l i s t a (aunque aquí debe con 
s iderar se un país o r i en ta l : Japón), se caracter iza por econo-"~ 
mías se l i b r e empresa, de propiedad pr ivada; y generalmente, 
por gobiernos p l u r a l i s t a s . 

2o. El mundo s o c i a l i s t a , basa toda su p o l í t i c a económica 
y s o c i a l , en l a s ideas ma rx i s t a s - l en i n i s t a s . Poseen economías 
dependendientes en forma absoluta de la intervención e s t a t a l , 
y pol ít icamente, se caracter izan por un férreo control unipar-
t i d i s t a . 

3o. El llamado Tercer Mundo, generalmente se ve represen-
tado por países en v í a s de de s a r r o l l o , subdesar ro l lados , y aurv 
más, sensiblemente atrasados. Se ven siempre en la d i syunt i va 
de s a l i r de su at raso, ya sea por ayuda y apoyo económico de 



las grandes potencias c a p i t a l i s t a s : o por la intervención so-
c i a l i s t a . Algunos hacen esfuerzos muy propios, y van en cami 
no. 

Pues bien, el objet ivo de esta Unidad será: 

OBJETIVO PARTICULAR DE LA UNIDAD: 

El alumno deberá analizan la d i v i s i ó n del mundo por s i s -
temas, comprendiendo los aspectos que caracter izan a cada 
"bloque" de pa í ses. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. V<¿tenminan las c a r a c t e r í s t i c a s del Mundo "occidental 
c a p i t a l i s t a . 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Realiza una lista de los principales países capitalis-
tas. 

b. Explica en qué consiste el "estado de bienestar" (Wel-
fare state). 

c. Indica cuáles son las medidas que pone en práctica el 
"Plan Marshail". 

d. Resuelve las siguientes cuestiones: ¿Quiénes imponen 
en Japón la reforma agraria? ¿En qué forma contribuye el desar 
me a la economía mundial? ¿Cuál país es la potencia principal 
del campo capitalista? ¿Qué sucede al fin de la guerra con re£ 
pecto a los gobiernos? ¿En qué años se presentan los movimien-
tos estudiantiles? ¿Cuáles son los países declaradamente fas-
cistas al fin de la guerra? ¿Cuáles son los acontecimientos rê  
levantes en E.U. en la postguerra?. 

2. Explican l a s c i rcuns tanc ias que dan or igen al llamado 
Mundo S o c i a l i s t a . 
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ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Menciona cuál es el único estado socialista que exis-
tía al fin de la Segunda Guerra. 

b. Señala los elementos que facilitan el establecimiento 
de regímenes socialistas. 

c. Relata los sucesos acontecidos en China que culminan 
con la proclamación de la República Popular China. 

d. Menciona los acontecimientos sucedidos en Rusia, des-
pués de la muerte de Stalin. 

e. Explica cómo evoluciono el sistema socialista en 
otros países, como Checoslovaquia, Yugoslavia y Vietnam. 

f. Indica cuáles son los países latinoamericanos que per_ 
tenecen al bloque socialista. 

g. Resuelve las siguientes cuestiones: ¿En qué consistió 
la Revolución Cultural en China? ¿Qué es el Pacto de Vasorvia? 
¿En qué año se proclama Cuba socialista? 

3. Ident i f icóv i en términos generales, cuáles son las ca-
racter í s t i cas que ident i f i can a . países del Tercer Mundo. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Menciona los países que pertenecen al Tercer Mundo. *-, 
b. Explica cuándo aparecen en el escenario internacional 

y que pretendían. PAG. 3 
c. Indica cuáles son las formas de organización política 

y económica que prevalecen en estos países. 
d. Explica qué pretendían el "grupo de los 77". Yt̂  
e. Destaca brevemente las cuestiones importantes que ca-

racterizan la evolución del Tercer Mundo. 
f. Realiza un resumen de los principales movimientos en 

América Latina. ) igj 
g. Menciona las características que distinguen a los tres 

bloques económicos-políticos. 
^ORVU O'A 

METODOLOGIA GENERAL: 

El maestro rea l i za rá una breve introducción del tema y 
resolverá las cuest iones que los alumnos planteen. 

El alumno resolverá todos los objet ivos por e s c r i t o , in -

Cj&oez PNC, 
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cluyendo sus respect ivas act i v idades , part ic ipará en la clase 
y preguntará al maestro las dudas. 

REQUISITO. 

1. El alumno ubicará geográficamente (en un mapa-mundi) 
y con d i ferente co lo r , los países que pertenecen a los diferen 
tes bloques: Cap i t a l i s t a , S o c i a l i s t a y Tercer Mundo. 

Lo entregará al maestro cuando éste lo s o l i c i t e . 

2. El alumno rea l i za rá una invest igac ión sobre E.U.A y 
Rus ia, como superpotencias en constante con f l i c to . 

G L O S A R I O 

1.- BOICOT. (BOICOTEO: Cesación voluntaria de todas las rela-
ciones con un individuo, una empresa o una nación). 

2.- CONSORCIO: Asociación. 
3.- DESARME: Acción de desarmar o quitar las armas. Reducción 

o supresión de las fuerzas armadas. 
4.- DISIDENCIA: Separación. Grave desacuerdo de opiniones. 
5.- DIVERGENCIA: Situación de dos lineas que se apartan una 

de otra.(En sentido figurado: diversidad de opiniones). 
6.- GUERRILLA. Partida de paisanos que hace la guerra inde-

pendientemente del ejército regular. 
7.- REGIMEN. Forma de gobernar de un Estado. 
8.- SUBLEVACIÓN. Acción y efecto de sublevar o sublevarse 

(SINONIMO: revolución). 

XXXVIII 

AUTOEVALUACION: 

M=2¡¿En la mayoría de lo s países occidentales prevalece el 
^ "we l f a re state", o sea: C a o de biencs>W Q g c i 

2 . ^ C o n este plan, l o s Estados Unidos penetran en lo s países 
'/europeos después de la 2a. Guerra Mundial: v 

r A o - r g 

Fecha en que se firma el "Pacto de Va r sov i a " : 

Pacto de Varsovia está firmado por pa í se s : 

)OC.l 

^ M k L a Revolución Cultural China se da en lo s años: 

^ ^ ^ P r i m e r a sociedad s o c i a l i s t a en America: 

C U P A 
7 .d<Lo s países subdesarro l lados, de economía atrasada o depen^ 

diente, forman un bloque: 

Conferencia deBandung, es el año: 

9rákxAño en que se presentan los movimientos e s tud ian t i l e s 

1968, Checoslovaquia es ocupada militarmente por: 

NOTA: El contenido de esta unidad corresponde al capítulo 8. 

xkxix 
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o A P I T U L O 8. 

LA DIV IS ION DEL MUNDO POR SISTEMAS. 

1.- EL MUNDO "OCCIDENTAL" CAPITALISTA. 

Aunque el concepto "Occidente" es geográf ico, se le sue-
le emplear con un sentido político-económico, para designar 
a los países desarrol lados de " l i b re empresa", o sea, de em-
presarios privados. í Está constituido por los Estados Unidos, 
Japón, Europa Occidental y algunos otro|. Se habla además 
del mundo s oc i a l i s t a y del Tercer Mundo. 

v / V En la mayoría de los países de esta zona se establece el 
llamado "estado de bienestar" (w l fa j i z state) que pretende dar 
protección médica, seguridad en el trabajo, acceso a la educa-
ción y otros beneficios a toda la población^ El estado inter -
viene en importante medida en la vida económica. El sistema 
se crea, en gran parte, como respuesta a las exigencias popu-
lares , y para ev i ta r el réforzamiento de las tendencias que 
exigen una transformación a fondo, s oc i a l i s t a . Sin embargo, 
estas reformas no a l teran la estructura básica de la sociedad; 
las diferencias de clases no sufren modificaciones fundamen-



es. 

La economía europea occidental se reconstruye con gran 
rapidez. Contribuye a e l lo el "Plan Mar sha l l " , mediante el 
cual los Estados Unidos f a c i l i t a n importantes recursos y pe-
netran profundamente en estos pafse¿ ¿ En Francia se nacio-
nal izan muchas empresas (en gran parte como cast igo a quienes 
habían colaborado con los alemanes), y lo mismo sucede en In-
g later ra y en I t a l i a . Se toman var ias medidas para lograr 
l a uni f icac ión económica y po l í t i ca de Europa Occidental. 
La producción se incrementa en gran medida; contribuye mucho 
a el lo el desarme, que evita l a desocupación pero que, al mis-
mo tiempo consume enormes riquezas. 

d)Los ocupantes norteamericanos de Japón imponen ahí una 
reforma agrar ia y la d i so luc ión de los grandes consorcios. 
La economía se recupera rápidamente y logra una extraordina-
r ia expansión, gracias a su mano de obra barata, a poder ven-
der as í a precios muy bajos y a que, al no tener gastos m i l i -
tares , está en condiciones de i n ve r t i r muy fuertes recursos 
para incrementar su aparato product ivo^ Pronto se reconstitu 
yen los consorcios monopolistas. 

Estados Unidos había desarrol lado extraordinariamente 
su capacidad de producción durante la guerra, y no su f r ió niji 
guna destrucción. Durante algún tiempo es prácticamente el 
único país occidental económicamente poderoso; sus empresas 
penetran en todo el mundo, con excepción del campo s o c i a l i s -
ta. Este proceso tropieza con la res i s tenc ia de muchos pa í -
ses , porque ataca sus intereses económicos. Al re su rg i r 
Europa y Japón, Norteamérica conserva su posic ión de potencia 
principal del campo cap i s t a l i s t a ; hay una verdadera a l ianza, 
con r ival idades internas, de las naciones " r i c a s " , es dec i r , 
de los dueños de la riqueza de és tas , frente a los pobres. 

Desde f ines de la década de los sesenta se presentan 
crecientes d i f i cu l tades económicas, que se manifiestan en la 
lent i tud del crecimiento industr ia l y en la acentuación de 
luchas soc ia les , sobre todo huelguistas; es posible que esta-
l l e una grnn c r i s is económica, con desocupar,ion masiva y 
otros {»roblemas, que agravaría la c r i s i s general en que se en 
cuentra el sistema de l i b re empresa. 

f i n de la guerra, se establecen o refuerzan const i tu-
ciones parlamentarias de amplias garantías s o c i a l e s ^ pronto 
se vuelven a consol idar las capas gobernantes, al superarse 
las consecuencias de la guerra y disminuir l a s presiones re-
vo luc ionar ias . Después de unos veinte años de aparente calma, 
se presentan de nuevo fuertes tendencias de transformación 
soc ia l . Destacan, en 1968 y 1969, l o s movimientos estudian-
t i l e s . El de mayor duración es el f rancés, que se proclama . 
s o c i a l i s t a , pero que es más bien anarquista. Esta lucha, y 1 
la huelga general obrera que la acompaña, revelan un profundo! 
descontento popular. También hay movimientos estudiant i les I 
importantes y v io lentos en otros países europeos, en el con- | 
tinente americano y en el Tercer Mundo. 

Después de la derrota de Alemania sólo quedan en Europa I 
dos regímenes declaraaamentes f a s c i s t a s , el portugués y el 
español. Portugal se enfrenta infructuosamente a la rebel ión! 
armada en sus colonias afr icanas. El ejérc i to se subleva y I 
establece un régimen democrático; se manifiestan poderosas " 
tendencias s o c i a l i s t a s en las fuerzas armadas y en importan-
tes sectores de la población. 

En los Estados Unidos hay una fuerte persecusión contra 
toda intención de reforma, t i ldada siempre de "comunista", 
principalmente en el periodo de 1946-1960. Se desarrol lan 
importantes movimientos de las minorías (sobre todo de negros, 
"chicanos" y pieles rojas ) contra la discr iminación que su-
fren, y contra la part ic ipación en la guerra de Vietnam. 
Destaca el movimiento estudianti l en estas luchas. Por otra 
parte, se manifiestan tendencias masivas de t ipo f a s c i s t a , 
que propugnan la represión v iolenta de toda d i s idenc ia. 

Dos momentos culminantes de la pol ít\ca^estadounidense 
de la postguerra son eT'asesTnato del presidente Kennedy, 
quien estaba tratando de mejorar la s i tuación de las mino-
r í a s , al mismo tiempo que intervenía activamente en Vietnam 
y en otras partes; y la renuncia del presidente Nixon, ante 
el temor de ser dest i tu ido, acusado de numerosos abusos de 
poder, espionaje interno y engaño al Congreso do IJ . idos 
Unidos. 



2 . - El MUNDO SOCIALISTA. 

?Q) I.^LAS TRANSFORMACIONES. Al terminar l a Segunda Guerra 
Mundial , e x i s t í a un so lo estado s o c i a l i s t a , l a Unión Sov iét i -
ca. En el curso de cinco a ñ o ^ s e const i tuye un poderoso 
campo, que abarca l a tercera parte de l a humanidad. 

Los países de Europa Oriental se encontraban tremendamen 
+e destrozados (por ejemplo, las pérdidas por habitante su-
f r idas por Polonia montaban a 2118 dó la res , las de Yugoslavia 
a 1813, mientras que l a s de Franc ia, mucho más r ica que aqué-
l l a s , habían s ido de 1074). Esto ob l i gó a una intensa inter-
vención e s t a ta l . La lucha contra el enemigo alemán, d i r i g i -
da en gran parte por lo s comunistas, había conducido a un im-
portante incremento en l a fuerza de é s t o s . ^ A su vez, t o s 
sectores dominantes se habían al iado en gran parte al f a s c i s -
mo, y muchos de sus integrantes huyeron ante el avance del 
e jérc i to ruso. Todos estos elementos f a c i l i t a n el estable-
cimiento de regímenes s o c i a l i s t a s ^ 

Al f i n a l i z a r l a guerra, se reanuda la lucha c i v i l en 
China. A pesar del fuerte apoyo en armamento que prestan los 
Estados Unidos al gobierno de Chiang Ka i - shek, t r i un fa el -
e jérc i to revo luc ionar io , apoyado fundamentalmente en los cam-
pesinos. En 1949, bajo l a d i recc ión de Mao Tse-tung, se pro-
clama l a República Popular China. El gobierno de Chiang 
Kai-shek se refugia en Formosa, bajo la protección de Estados 
Unidos. 

2.- LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA. Gran parte de la Unión 
Sov iét i ca fue destruida en la guerra; cas i l a mitad de su in-
dus t r i a se l o c a l i z a en l a zona que estuvo ocupada por lo s ale 
manes, y el país perdió aproximadamente 20 mil lones de perso-
nas. S i n embargo, hacia 1948 logra recuperar el nivel de 
producción de la anteguerra, y lo supera pronto considerable-
mente. 
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En 3.953 f a l l e ce S t a l i n , quien había encabezado a l a 
URSS durante casi t re inta años. Se rea l i zan importantes es-
fuerzos para reducir l a centra l i zac ión del poder p o l í t i c o , 
co r reg i r numerosos abusos que se habían cometido y desarro-
l l a r l a c r í t i c a i n t e r n a . ^ t a s empresas, que s iguen siendo 
propiedad de toda l a sociedad, reciben más autonomía para su 
organizac ión y d i recc ión^ La indust r ia continúa con un fuer -
te de sa r ro l l o ; l a ag r i cu l tu ra sufre t ropiezos de importancia, 
debidos en parte a l a pr ior idad dada a l a s f á b r i c a s . Se mejo 
ran en forma notable l a s condiciones de v ida. 

En l o s nuevos países s o c i a l i s t a s de Europa Oriental hay 
una evolución semejante. En var ios de e l l o s se impulsa con 
excesiva rapidez l a co lec t i v i zac ión de l a t i e r r a y l a indus-
t r i a l i z a c i ó n , lo que provoca malestar en c ie r to s sectores. 
Su manifestación más importante es la subí evaciónhúngara^ en 
1S56, en la que elementos a n t i s o c i a l i s t a s / a a m ^ t r a n d o e l " 
descontento ex i s tente , t ratan de d e s t r u i r el régimen. La i n -
s p e c c i ó n es ap lastada, conJTr "ay i ]d1^^ 
se toman medidas (algunas ya" acordadas antes del e s t a l l i d o 
de l a v i o l enc i a ) que responden a l a s ex igencias populares. 

En 1968 se implanta en 1 a. soc ia l i s t a Checoslovaquia un 
conjunto de reformas, para ampljjrJja. par t i c ipac ión popular 
éñ la po l í t i c a y en Ta d i recc ión económica. Hay fuertes d i s 
CUS i ones. Los gobiernos s o c i a l i s t a s warinnc- H-í rjqjáng jvvr 
los soviéiicCLS^coívsieteran que está V i 'pe l igro su bloque: ocu-
pan j n i l i tarmente al pa í s . Se anulan muchas de l a s medidas 
adoptadas. ™ ~~ 

Desde su cons t i tuc ión , l o s estados s o c i a l i s t a s europeos 
desar ro l l an una creciente cooperación económica, que l e s ayu- % 
da también a enfrentarse al bloqueo económico decretado por 
lo s países occ identa les , que suspenden casi totalmente el 
comercio con e l l o s . 

Al terminar la guerra, todos estos países tenían escasa 
indus t r i a y su estructura era atrasada, con excepción de Che-
coslovaquia y de Alemania Or ienta l ; esta última había s u f r i -
do una extraord inar ia destrucción en lo s combates. Treinta 
años después, la región es i n d u s t r i a l , de de sa r ro l l o medio 
o avanzado; se ha erradicado el analfabetismo, se ha ampliado 
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enormemente Ta enseñanza super ior ; l o s se r v i c i o s médicos se 
han extendido extraordinariamente. 

f \ También en el aspecto po l í t i co y m i l i t a r hay una estrecha 
4 ¡ a l i a n z a entre los países s o c i a l i s t a s europeos, encabezados por. 

& 8 l i a Unión Sov ié t i ca , que se expresa desde 1955 en el "Pacto 
® " I Va r sov i a " , répl ica a la Organización del Tratado del A t i a n t i -

1 co del Norte, jefaturada por lo s Estados Unidos. 

Yugos lav ia, cuyo movimiento gue r r i l l e ro había logrado ex-
pulsar casi totalmente a los alemanes en los últimos-meses de 
la guerra, s igue un desarro l lo especia l . Intenta al pr inc ip io 
una v io lenta centra l izac ión de la d i recc ión económica, y un 
ambiciosísimo plan de desarro l lo i n du s t r i a l ; ambos propósitos 
f racasan, y se pasa a una po l í t i c a de crecimiento más lento, 
con más autonomía para l a s empresas. Sg_desjirroll a un s i s t e -

:raa-eü_aue éstas son, de hecho, < ^ e r a U ¿ a I I I I Í í L P 1 a n z ü g T T t r g j _ 
ob l i g a to r i o para toda la economía^,.!! resultado es una mayor 
'partTpi pa ci ónjJe los obrero£_enj_3 gest ión de sus nstituchr-* 
nes» al_ mi smo tiempo que se d esan^JT--a--l^--cQmfieten r. i a entre^ 
fe cmpresas~~grr éT lñe£Ea i tDT7^ema n t l ' e n e n fuertes d i ferenc ias 
de ingreso entre d i s t i n ta s capas de trabajadores y también 
entre las var ias repúblicas que integran a Yugoslavia (que es 
una federación de se i s repúbl icas). En el aspecto de las reía 
ciones internac iona les , destaca el rompimiento entre Yugosla-
v ia y l a Unión Sov iét ica; después de un periodo de abierta 
ho s t i l i dad , se restablecen relaciones amistosas, pero Yugosla-
v ia se mantiene fuera de los bloques po l í t i c o -m i l i t a r e s . 

El país de mayor población del mundo es China. Después 
del t r iunfo de la revolución, hay un periodo de reconstruc-
ción en que colaboran diversos sectores, incluyendo empresa-
r ios nac iona l i s t a s , bajo l a d i recc ión del gobierno comunista. 
Se impulsa l a i ndu s t r i a l i z ac i ón , con ayuda s ov i é t i c a ; se re-
parte l a t i e r r a ; se nacional izan de inmediato las grandes pro-
piedades pertenecientes a las japoneses y a quienes habían 
colaborado con e l l o s , o a los altos funcionar ios del gobierno 
de Chiang Kai-shek. Posteriormente, se pasa a la s o c i a l i z a -
ción general de los medios de producción; se establecen las 
comunas populares, que organizan la mayor parte de la vida 
económica y s oc i a l . Queda erradicada el hambre, que había s i -
do un azote secular del pueblo. Uno de los éxitos más v i s t o -
s o s , aunque no de los más importantes, es l a fabr icac ión de 
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la bomba atómica y de sa té l i t e s a r t i f i c i a l e s . Es de gran t ras 
cendencia la extraordinar ia ampliación del sistema de enseñan-
za. 

. V ; Un acontecimiento importante es la "Revolución C u l t u r a l " ! 
¿ 'que sacude a toda China en el periodo 1966-1969. Es una gran 

movi l ización popular, encabezada temporalmente por los estu- I 
d iantes, promovida por el presidente Mao Tse-tung, y que rom-
pe muchas estructuras del gobierno y del Partido Comunista. 
Se trata de ev i tar fuertes desniveles de ingreso entre l a po-
blación y de impedir la formación de una nueva casta gobernan-
te. Más tarde, el país entra en calma y en un nuevo periodo 
de avance económico. 

Después de una década de colaboración amistosa con la 
Unión Sov iét i ca , que apoya a China en aspectos po l í t i c o s y 
económicos, se presentan ser ia s divergencias entre ambas po-
tenc ias , expresadas en recriminaciones mutuas que l legan has-
ta pequeños incidentes armados f ronter i zos . Las relaciones 
se normalizan posteriormente, s i n ser amistosas. 

^ñ-mtmtm^ 1 Estados Unidos^^ue había reconocido únicamente al gobier| 
no establecido en F o r Ü S ¿ É ü f l t t f b l a d P r i n n p * r ~ r 7 T T r — ] 
ChimJPo&ulaiL_iil71J^__^ or-'i£g_3IJ lugar en_ja^ ONU, se rom- I 
pe el aislamiento diplomático parcial en que todavía se encon-| 
traba,, y es aceptada ampliamente como una de l a s grandes poteji 
c ias. En su po l í t i c a internacional coincide frecuentemente 
con los países occidentales, frente a la Unión Sov iét ica y tam 
bién respecto a las luchas de var ios países del Tercer Mundo. 

Entre las naciones as iá t icas que i n ten s i f i can la lucha 
por su independencia al terminar l a Segunda Guerra Mundial, 
se encuentra Vietnam, colonia francesa. El movimiento popular 
que había combatido contra la ocupación japonesa proclama la 
independencia, reconocida por Francia; ésta, s i n embargo, t r a -
ta nuevamente de imponer su dominio, lo que da lugar a una 
dura lucha armada, que termina en 1954 con la v i c to r i a de los 
vietnamitas, d i r i g i do s por Ho Chi-minh a la cabeza de una a-
l ianza cuyo centro son los comunistas. Los franceses se re-
t i ran del Norte, donde se consolida la República Democrática. 
Se acuerda que se celebrarán elecciones para reun i f i ca r el 
país. Sin embargo, en el Sur éstas son impedidas; el descon-
tento popular se transforma en una insur recc ión, y los Estados 
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Unidos envían primero "asesores m i l i t a r e s " , y después tropas 
de combate. En una sangrienta guerra se enfrentan tropas nor-
teamericanas y sudvietnamitas con la insurrección popular, ap^ 
yada ésta por Vietnam del Norte y por armamento y ayuda mate-; 
r ia l de los países s oc i a l i s t a s . La pugna entre China y l a 
Unión Soviética disminuye la ef icac ia de este apoyo. Los nor-
teamericanos l legan a usar desde tropas de infanter ía hasta 
los bombardeos masivos contra todo el país. ' Incluyendo el USQ 
en gran escala de productos químicos que destruyen la vegeta-
ción. En to ta l , part ic ipa más de medio mil lón de soldados es-
tadounidenses en la guerra. La organización y extraordinaria 
decisión de lucha del pueblo vietnamita hacen que éste tr iun-
fe: los Estados Unidos se ven obligados a re t i ra r se , y Viet-
nam queda l i b re del dominio extranjero. 

| En América se establece la primera sociedad soc ia l i s ta . 
? / |En 1959 cae en Cuba la corrupta dictadura de Bat i s ta, ante 

• la lucha guer r i l l e ra encabezada por Fidel Castro. La aplica-
c i ó n de su programa de reformas económicas, y de relaciones 

comerciales y po l í t i cas con todo el mundo, provoca un fuerte 
confl icto con los Estados Unidos, que culmina con una inva-
s ión de elementos contrarrevolucionarios, destruida en tres 
d ías ; Kennedy, presidente de Estados Unidos, declara que dio 
apoyo a los invasores. Cuba se proclama soc i a l i s t a . En 1962 
ante_el-pei-lgro-de^-otro i n t e n t o - ^ i-ftterv£nción mil i far~eñ 
Cu5aTja_Unión SoviéticaL-instala bases atómicas en l a i s l a . 

Tos Eitádos UnidosdeclararTel bloqueo ( " cuarentena l totaL: 
el mundo está al bor3ep3éliTguerra. Después de algunas mencio-
nes de ret i ra r el armamento nuclear norteamericano de Turquía 
o de otro país cercano a la URSS, los rusos retiran el suyo 
de,Cuba ante la promesa de los Estados Unidos de no propiciar 
otra invasión. 

La economía s oc i a l i s t a cubana se desarro l la en medio de 
graves d i f i cu l tades , causadas, en parte, por las transformado 
nes que se real izan, pero principalmente por el boicot comer-
cial impuesto por Estados Unidos. S1n embargo, se mejoran con 
siderablemente las condiciones de vida del pueblo, y se supe-" 
ran los principales problemas económicos. 

En Chi le, que tenía un desarrollado sistema parlamenta-
r io y de partidos po l í t i co s , t r iunfa en las elecciones de 1970 

la Unidad Popular, coal ic ión marxista de fuerte arraigo obre-
ro. _ De inmediato apl ica su programa, de profundas transfor-
maciones sociales y económicas, ant i imper ia l i s tas , y que pro-
clama el propósito de pasar al social ismo, pacificamente y 
dentro de su marco legal. En posteriores elecciones parlamen-
tar ias se demuestra el incremento del apoyo popular a este ré 
gimen, encabezado por el doctor Salvador Allende, que tiene ~ 
que enfrentarse a una creciente host i l idad de la derecha. 
Los Estados Unidos d i f i cu l tan en gran medida el comercio exte-
r ior de Chi le, y fomentan la oposición interna, manifestada 
en huelgas de transport istas y en numerosos actos te r ro r i s ta s . 
En septiembre de 1973 se levanta el ejerc i to, al que el pue-
blo, s in armas, no puede hacer frente. Se implanta una dicta-
dura to ta l , que devuelve muchas empresas nac ional i s tas , pro-
hibe toda actividad po l í t i ca y reprime con extraordinaria 
crueldad la res istencia popular, s i n poderla exterminar. 

3 . - EL TERCER MUNDO. 

Varios años después del f i n de la Segunda Guerra Mundial 
se empieza a hablar del "Tercer Mundo", concepto que recibe -
múltiples interpretaciones. En general ,^s#-ean&idera que for 
mamar te 4&J l _ l o s paísesj_lamad0-s-sijbdes_.ar rol lados . es de-

. J e . economía atrasada y d'épendientes-sin industria pesa-
d a . y ¿ T r ^ ^ R i a rojwíjptambién se incluyen los países "en 
désarrpl 1 o" Ias mismas caracter íst icas pero en forma meno 
aguda. Asimismo, se toma como c r i te r i o el que no pertenezcan 
a ninguno de los grandes bloques político-económicos (capita-
l i s t a o s oc i a l i s t a ) . La vaguedad del término hace imposible 
de f in i r con precis ión qué países integran este sector; gene-
ralmente se incluyen en él los as iát icos con excepción de 
China, Japón e I s r ae l , los africanos ( s i n la República Sudafri 
cana) y los de América Lat ina, aunque éstos, con excepción de" 
Cuba, s o c i a l i s t a , están ligados a Estados Unidos por el Trata-
do Interamericano de Asistencia Recíproca. 

|. JÉnn ! Í Ü M m? , r p r p el_escenario internacional con 
la Conferencia de Pandung. (1955), que agrupa un número de-es-
tados que habían obtenido recientemente su independencia; des-
tacan entre el los China, Indonesia y la India, ¿ s ^ m n e enér-
gicamente a la ¿ o s i b i a *dad de una n u e v a j u j e ^ j m » ^ ^ 
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todo su apoyo a lo s pueblos todavía sometidos, a potencias c o ^ 
1 o n i a l i s t a s j que pugnan "por"alcanzar su soberanía nacional. 
EstTTóTvTerencia representa un momento de unidad, que se 
resquebraja posteriormente. 

En l a s ca rac te r í s t i c a s generales de atraso económico de 
estos pa í s e s , se d i s t inguen d i s t i n t a s formas de organización. 
En muchos predomina plenamente el sistema de " l i b r e empresa, 
generaTmeñTe'Ué^las llamadas t ransnac iona les , que lo s someten 
al neocolonial ismo (sumis ión c o l on i a l , aunque los países sean 
formalmente independientes). Eq j ne r t o s casos se real izan 
reformas agrar ias y se impulsa l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n subre una 
base mixta""cfe~^ghpresas éstataTes y p r i vagas , tanto nacionales 
como^éxíráñjeras; l a India y~TCéx1co sorTeTemplos de esta ac t i -
tud. ntra tpndpnria, que rnn frecuencia se considera s o c i a l i s 
t ^ l l a m a d a t a m b i é n " v í a no _capi t a l i s t a de desarro I l o " , consis 
te~en la creación de una economía con empresas ae estaao o 
con cooperativas ba.io o r ientac ión s o c i a l , pero que no se en-
CüeñTfaá i r i g i d a p o r l a c lase obrera. En muchos casos , las 
naciones tercermundistas han osc i lado entre estas d i s t i n t a s 
formas. 

La re lac ión económjcajntre los países s u b d e s a j ^ g l l a d o M e 
pendierrtesT~vJ_os avanzados"! se caracter izan porquegs to s ú l -
timos~T5sW5e?rrrcÓm^ aanancia., en intereses por prestamos , "por 
ppninvM2i_el_j¿so de su tecnología y en otras t o m a s , una buenar 
parté~de la riqueza creada por los pueblos atrasados; además, 
éstos venden baratas, en el mercado mundial, sus mercancías 
(generalmente materias pr imas), y adquieren a a l to precio ma-
qu ina r i a y productos elaborados. Pa ra_mMl í Í £aJ l J i L . s i t uac l f t k 
lo s países del Tercer Mundojiaa realizadOLTegetidos esfuerzos 
pofcn^.an.i^axs„e, cjjyas presiones más destacadas soxuLa creas, 
ción del "grupo de los 77 " (que aumentan después a bastante 

a ONU-. la-¿4^iho ración de una^ 
" C a r t a - d e j o s Derechos y Deberes Fmnñmi rns j p j a«; Na y jones" 
p r ^ u e s t a p o r Mé?n*co7""y'Ta estructurac ión de o rgajaismos^ econó-
micos reg ionales. Estos esfuerzos representan una importante 
corrTeñteV pero no han logrado modif icar en forma dec i s i va la 
s i t uac ión ; su escaso éx i to se debe en gran parte a la fuerza 
económica y también p o l í t i c a que tienen Vas empresas transna-
c ionales en los propios países subdesarrol1ados, y en que mu-
chas veces están a l iados a lo s empresarios l oca le s , l o que 

frecuentemente les permite i n c l u s i ve benef ic iarse con las me-
didas que toman aquéllos para su defensa. 

Los únicos que han tendió un éx i to real en el manejo de 
su producto son lo s estados vendedores de petró leo, que han 
incrementado -en var ia s veces el precio de és te , obligando al 
mismo tiempo a / las empresas a dejar les una parte importante 
de l a s ganancias. . S e ha l legado a culpar a los países petro-
leros árabes ( lo s productores más importantes) de se r los cau-
santes p r inc ipa les de lo s problemas f inanc ieros internaciona-
l e s , pero éstos se habían i n i c i ado ya considerablemente antes 
del aumento en lo s precios del petróleo. 

i . - LA LIBERACIÓN DE LAS COLONIAS. Desde que 1 os países 
europeos y algunos otros empezaron a conquistar co lon ia s , hubo 
en éstas movimientos para recuperar su independencia. Tales 
tendencias logran fo r ta lecer se en gran medida durante l a Se-
gunda Guerra Mundial, y t ienen una importancia primordial so-
bre todo la lucha china y la hindú. China, que no era formal-
mente colonia de ningún pa í s , estaba bajo el predominio de 
v a n a s potencias; su revoluc ión es simultáneamente de indepen-
dencia nacional y de paso al soc ia l i smo. En l a India se com-
bina l a r e s i s tenc i a no v i o l en t a , encabezada por Ghandi, con 
luchas huelguistas y con una sublevación de l a f l o t a de gue-
r r a , que obl igan a I ng la te r ra a concederle la independencia. 
La p o n t i ca ing lesa de aprovechar y reforzar las d i fe renc ias 
entre hindúes mulsumanes y la mayoría que pract ica otras r e l i -
giones culmina en l a d i v i s i ó n del país en India y Paquistán 
(musulmán). Aproximadamente al mismo tiempo se i n i c i a l a gue-
rra de independencia de Vietnam, se independizan lo s otros par 
se s de Indochina (Laos y Camboya), a s í como Birmania. Los ~ 
holandeses t ratan de retener Indones ia, pero fracasan a pesar 
de r e a l i z a r var ias intervenciones armadas y de fomentar d i v i -
s iones en su antigua colonia. 

La comunidad jud ía asentada en Pa lest ina exige su indepen 
ciencia, y es reprimida por Ing la ter ra que aprovecha y fomenta" 
el nacionalismo árabe. Los jud íos desar ro l l an una intensa 1u-
cha que incluye acciones guerr i11 eras y también t e r r o r i s t a s -
cuentan con gran simpatía mundial. I ng la ter ra se ve obl igada 
a renunciar a su mandato sobre Pa les t ina, y se const ituye el 
estado de I s r a e l , combatido desde el i n i c i o por los estados 



árabes. Muchos árabes palest inos huyen de sus hogares, y se 
establecen campamentos de refugiados e q , U j países árabes ve-

ci nos. 

A pa r t i r de 1960 se produce una o l a de independencia en 
A f r i ca . Destacan Ta l a rga guerra de A rge l i a por l i b e r a r s e 
de Francia, y la g u e r r i l l a en l a s colonias portuguesas de 
Guinea-Bissau, Angola y Mozambique, que alcanzan su soberanía 
t ras cruentos s a c r i f i c i o s . En otros casos , como en Kenya 
(colonia i n g l e sa ) y Madagascar (co lon ia f r ance sa ) , os colo-
n i a l i s t a s reprimen sangrientamente movimientos populares, y 
conceden l a independencia hasta años después, a g o l ^ n o s d i s -
p u e s t o s a mantener una re lac ión de sumisión respecto a 1 a ant i -
gua metrópoli. También hay una s e r i e de pa í se s , entre l o s que 
se cuentan Ghana, la antigua A f r i ca Central F r a n , ^ °tros 
que obtienen l a independencia en forma pac í f i ca . Actualmente 
( f ines de 1975) continúan en s i t uac i ón de co lon ia Namibia 
Af r ica Sudoccidental, anexada por l a República Sudafr icana), 

el Sahara Español y algunos t e r r i t o r i o s menores. También pue-
de considerarse s i t uac i ón colonial Ta de Rodesia y a de la 
Reoublica Sudafr icana, en donde pequeñas minorías blancas d i s -
criminan, explotan y mantienen s i n derechos po l í t i c o s a las 

mayorías negras. 

2 EVOLUCION DEL TERCERJ4ÜM&L En muchos países del Ter-
cer Mundo h i y ^ I l i ó t ó H a i ne s t ab i l i d ad , debida a su s ituación 
económica, a l a intervención de l a s antiguas metrópolis y de 
otras potencias, y a otras causas. La unidad que habjjn_a1can 
zado sus pueblos en l a lucha p o r s u i n d e p e n d ^ a j j j ^ m p e „er^ 
mucfos c a s o s , S e producen 

" i ñ ^ m T g m s ~ q o T p e s ^ e ^ s ^ d o m i l i t a r e s , algunos ge os c u g g L 
d e r n m j b ^ s o c i a l i s t a s , como 
el H e ^ ü k a r ñ o ~ e ñ ^ n d o n e s i a y el de N'Krumah en Ghana, para 
s u s t i t u i r l o s por o t r o s , pa r t ida r io s de Occidente. 

El Medio Oriente l l e ga a ser una zona extraordinariamente 
con f l i c t i v a . Los países árabes de l a región se sustraen a la 
tu te la br i tán ica y f rancesa; I r a k , S i r i a y Egipto ob l igan a 
las antiguas potencias c o l on i a l i s t a s a r e t i r a r sus tropas. 
Este último entabla relaciones amistosas, po l í t i c a s y comercia 
l e s , con el bloque s o c i a l i s t a . Cuando los Estados Unidos retí 
ran su ofrecimiento de f inanc ia r l a construcción de l a presa 
de Asuán, que habrá de dup l icar l a s t i e r r a s agrícolamente 

aprovechables de Egipto, éste nacional iza el canal de Suez 
;A1 mismo tiempo, el joven estado de I s rae l se a l i a cada vez 
{más con las potencias occ identales. Continúan l a s h o s t i l i d a -
des entre I s rael y lo s países árabes. Estos proclaman duran-

jte v a n o s l u s t ro s su meta de el iminar el estado jud ío. Pocos 
;meses después de l a nacional izac ión del canal de Suez esta-
l l a la. "Guerra del S i n a í " : I s rael afirma que t ra ta de defen-
derse de l a s hosti l iza<i iones que parten de esta penínsu la, y 
rea l i za una acción mancomunada con Ing later ra y F ranc ia , qu ie -
nes ocupen el Canal. S i n embargo, t ienen que r e t i r a r s e ante 
la presión internac iona l . Posteriormente hay otras dos gue-
rras en l a reg ión, en las que I srael re su l ta mil itarmente 
t r iun fante , pero que demuestran también una creciente poten-
c ia l i dad mil i t a r de lo s países árabes. Se establece un nuevo 
cese del fuego y una parcial separación de l a s troDas enemi-
gas. Disminuye l a tens ión en l a zona, s i n que se establezca 
la paz. I s rae l t iene, en genera l , el apoyo del mundo occiden 
tal , y los arabes, que ejercen presión mediante el petróleo ~ 
y a d a c c i o n e s g u e r r i l l e r a s , cuentan con la so l i da r idad de l a 
mayoría de los países s o c i a l i s t a s y del Tercer Mundo. 

La evolución de lo s nuevos países afr icanos es espec ia l -
mente complicada. Las f ronteras entre e l l o s son, muchas ve- < 
ees, el resultado de las arbi ta r i edades co lon ia le s ; se produ-
cen fusiones y separaciones de estado, y frecuentes c o n f l i c -
tos f ronter i zos . Además, junto a formas soc ia le s modernas hay 
estructuras t r i b a l e s . También se manif iestan r i va l idades re-
l i g i o s a s : se pract ican cultos an imistas , hay misiones c r i s t i a -
nas y un importante avance del i s lam, favorec ido por no se r la 
r e l i g i ón de los colonizadores. 

Uno de los conf l i c to s más v io lentos es el del Congo (hoy 
Za i re ) , inmediatamente después de su l i be rac i ón de Bélg ica. 
Su Primer M in i s t r o Lumumba había s o l i c i t a d o l a presencia de 
tropas de l a s Naciones Unidas, para impedir l a seces ión de una 
prov inc ia, Katanga, r i ca en minera les , dominada por empresas 
belgas. A pesar de la presencia de estas f ue r za s , es secues-
trado y asesinado; después de prolongados combates entre con-
goleños, se re t i ran l a s tropas in ternac iona les , y entregan 
el poder a Chombé (dest i tu ido posteriormente), par t idar io de 
que s igan operando las antiguas compañías mineras, y apoyado 
en tropas mercenarias blancas. La in f luenc ia belga retrocede 
mucho, a favor de l a .'teamericana. 



En Zanzíbar se produce una revolución i zqu ie rd i s ta ; el -
país se une con Tangañica, formando la República de Tanzania. 
B iaf ra t ra ta de separarse de Niger ia; hay una cruenta guerra 
c i v i l ! con intervención de var ia s potencias, interesadas sobre; 
todo en el dominio de sus r icos yacimientos pe t ro l í f e ro s . 

Mozambique alcanza su independencia en 1975, bajo la d i -
rección del movimiento gue r r i l l e r o que prácticamente había do-
minado ya el p a í s , con el apoyo de l a población. Angola, tam-
bién antigua colonia portuguesa, es declarada soberana a f ines 
del mismo año. 

También en A m é r j j i a J j i l ^ se manif iestan qrandes_Jngui_e: 

tudes ^"ñrTaTps y^poj í t i ca s ,.jiuyas_£X&resi ones mas notor ias son 
i * - g ^ m r r m r T T I l H ^ marx i s ta, de e lecc ión popu-; 
Ia77^P~Tá~TíñiDad"POPUlar en Chi le. Durante el per iodo, con- -
tTñua la 1 ndusTfTaTízáción del subcontinente, dominada en lo 
fundamental por invers iones de l a s llamadas compañías transna-
c i ona le s , sobre todo norteamericanas. Después de var ios l u s -
t ros en que éstas son casi las ún icas , ganan terreno los [nver 
s i o n i s t a s de d iversos pa í ses , como Japón, Alemania Federal y 
o t ros . El comercio i n te rnac iona l , en general de perdida para 
los países lat inoamericanos, s igue l a misma tendencia. Se ma-
n i f i e s t a un creciente acercamiento a posic iones po l í t i c a s y 
económicas tercermundistas. Las d i ferenc ias s o c i a l e s , entre 
grupos muy r i c o s , muchas veces de grandes l a t i f u n d i s t a s , y am-
p l i a s masas extremadamente pobres, só lo en pocos casos se 
atenúan. Permanecen fuertes problemas de analfabetismo y de 
f a l t a de s e r v i c i o s médicos amplios. 

Se produce una suces ión de movimientos revoluc ionar ios o 
reformistas , además de los ya mencionados de Cuba y Chi le. 

i, El-^goMeim-deL-aerieral Perón, en Argent ina, s j s i i t - u ^ m 
lft.ir.a popu l i s ta , que permite ventajas importantes aj.. proletfr-
ri"adórapes"ar de decl ararse ^ ^ comun i s ta^u~x^^ no 

I aTfprfl pJ—predomi ni o de Impropiedad privada sobre l o s medios 
I H p p r nrlu r r i ó pr ecTo mu nava jee la caxne~7]et 

t r i f f f , pri nri pal ps_[>roductos de_exporta£i_on de Argentina, se_, 
aqí^TTj" 1 a s luchas s oc i a l e s . Per5ñes dest i tu ido por un go l -
peñrTTTtar; después de casi veinte años es electo nuevamente 

presidente, pero muere a los pocos meses de haber sumido el 
poder. El movimiento peronista, que abarca desde poderosos 
grupos conservadores hasta un amplio movimiento popular de 
tendencia revo luc ionar ia , se descompone rápidamente, y se 
incrementan las tensiones. 

En Bras i l se suceden var ios gobiernos que intentan real i -
zar algunas reformas. Cuando se p jan teaun reparto de t i e -
rras QQ-CuI t i yadas , y se p r es eata al misma-tiempo _un movimien 
to de soldados y sargentos que cuestiona l a a u t o r j d g ' T t p n ? ^ 7 

altos mandos c a s t r e n s ^ _ e s J ^ Q J a un golpe mil itar^-imovado 
P
V°J1 l°J¡ - h s^ a q° s U n • Se implanta un régimen fuertemente 
depresivo, que logra un gran auge de la producción, sobre la 
base de a l tas ganancias para la s empresas y l iber tad de inver^ 
s ión para los capita les internac ionales. La miser ia y , con ~ 
e l l o , la reducción de la capacidad de compra de l a masa de l a 
población, los problemas económicos internacionales y el exce 
s ivo endeudamiento del país ponen en pel igro la es tab i l idad ~~ 
del régimen. 

En el curso de l a guerra f r í a , en Chile se rompe la a l i an 
za que se había establecido durante l a guerra mundial; los 
min istros comunistas son expulsados del gobierno, l a central 
s ind ica l es prohibida y se encarcela a muchos mi l i tantes de 
izquierda. S in embargo, la re s i s tenc ia popular ob l i ga a anu-
la r estas medidas, y se suceden var ios gobiernos que prometen 
reformas, s i n l l e ga r a profundizar las. Finalmente, en 1970 
l lega al poder la Unidad Popular. 

T r u j i l l o , d ictador durante muchos años de l a República 
5 0 m i n l c a n a > ^ j s e s T n a d ^ 
democrát icas^ Se produce una sublevación que pretende la~Tm-
plantación real de la const i tuc ión democrática del pa í s ; los 
Estados Unidos, declarando que el comunismo amenaza a l a i s l a 
intervienen y aplastan l a revolución. 

En Panamá se man i f ie s tanenérg i cos mqyjmientos populares 
y del ^ í ^ bexanT í^obj^ ITT zona del 
Canal^domTnada por Estados Unidos. México p ro s i gueT^Tu t i 
notorio proceso de i ndu s t r i a l i z ac i ón , con una acentuación de 
las d i ferenc ias s oc i a l e s ; se producen var ia s protestas obre-
ras y campesinas, y destaca el movimiento estud iant i l en 196a 



Un golpe m i l i t a r en Perú establece un régimen que r e a l i -
za una reforma agrar ia y toma una se r ie de medidas para inde-
pendizar económicamente al pa í s ; no pretende, s i n embargo, la 
expuls ión de todas las invers iones ext ranjeras , y se suceden 
gobiernos que intentan reformas con o t r o s , repres ivos y pa r t i -
dar ios del mantenimiento de los p r i v i l e g i o s . 

4 . - CARACTERISTICAS DE LOS "TRES MUNDOS". 

Básicamente son dos los sistemas o modos de producción 
imperantes en el mundo actual : capita l i smo y soc ia l i smo. De 
acuerdo a e l l o s i n embargo, son t res los "mundos" o d i v i s i ones 
que han su rg ido , ya que algunos países no están completamente, 
ni de uno, ni de otro lado. 

I.- DIFERENCIAS ENTRE CAPITALISMO Y SOCIALISMO. En sus or íge-
nes, la imposición de cada sistema fué respondiendo a las nece 
sidades propias de cada pa í s , en la actual idad muchas de las 
promesas fundamentales han cambiado, e i nc l u s i ve se habla ya 
de "s i stemas mixtos " . 

CAPITALISMO t ^ 
[Sistema de. mercado) 

SOCIALISMO K 
[Sistema centralmente. planificado) 

Propiedad privada de los me-
dios de producción. 

Propiedad estatal de los medios 
de producción. 

Mercado libre-competencia. Distribución. 
Planificación individual. Planificación central. 
Predomina el interés indivi-
dual o de empresa. Predomina el interés estatal. 
Los precios son fijados por 
la ley de la oferta y la de-
manda. 

Los precios los fija el estado. 

El lucro es el principal in-
centivo de la producción. 

La splidaridad con el Estado es 
el principal incentivo de la 
producción. 

Existencia de un sistema mo-
netario. 

Se busca(teóricamente) la abo-
lición del dinero. 

2. LOS BLOQUES ECONOMICOS Y POLÍTICOS. Como ya dij imos la 
economía y la p o l í t i c a del mundo contemporáneo, a s í como sus 
p r inc ipa les problemas y pos ib les so luc iones , están determina-
das en mucho, por la ex i s tenc ia de lo s "b loques" económicos y 
po l í t i c o s que se consol idaron después de la Segunda Guerra 
Mundial: c a p i t a l i s t a , s o c i a l i s t a y tercer mundo. 

In s i s t i remos pues, en esta d i v i s i ó n ya que es innegable 
concretando los datos ya mencionados. 

3 Bloque^ zpiXatista. Co n j u i \ i o de pa í ses en lo que jmpera 
Encabezado principalmente básicamenti" la economía de mercado. 

por_Est¿dos Unidos, la Comunidad Económica Europea (Europea 
occ identa l ) y Japón. 

Bloque socialista. Rfge^en estos países el modo de pro-
ducción s o c i a l i s t a , o de Prnnnmí* p lan i f i cada . L a ~ O T O T ^ T ~ ~ 
gue_es_des~de luego el país más r i co de_este~boque encabeza el 
m i s m 0 - LoTorman también la Repdbl ica"PopulaTTFí ina, Alemania 
Or ienta l , Polonia, Checoslovaquia, Cuba, e t c . . . 

B£ggae teAxieAmundÍÁta^__ Integrado pr i nci palmpnt.p por pa í -
ses p o b r e ^ o _ ^ d e s a o ^ I l a d o s ; en la mayoría de estos p a í s e s 
imperan_economias l i b r e s o mixtas, algunas s o c i a l i s t a s . La ma 
yor_par tpf Íp~ ios pa í sgT^ertenecen a A f r i c a , América LatTfi¿ry~ 
Asia^. ^ — — — í 

Los p a f s e s J & L J e r c e r Mundo generalmente padecen subdesa-
r r o l l o económico, pobreza y atraso tecnológico. Su economía" 
por lo regu lar , se basa en un régimen mixto. 

C U E S T I O N A R I O 

1.- ¿Con qué nombre se designa a los países desarrollados de 
libre empresa"? 

2.- ¿Cuales son las características del mundo occidental ca-
pitalista? 
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3.~ ¿Cuál es el país occidental económicamente más podero-
so? 

4.- ¿Qué sucede después de la última guerra? 
5.- ¿En qué época se suceden los movimientos estudianti-

les? 
6.- ¿Cuáles son los momentos culminantes de la postguerra 

en E.U.? 
7.- ¿Qué sucede en el mundo socialista después de la 2a, 

Guerra Mundial? 
8.- ¿Como evoluciono el sistema socialista en la Unión So-

viética? 
9.- ¿En qué consiste la sublevación húngara de 1956? 
10.- ¿Por qué los soviéticos ocupan militarmente Checoslov^ 

quia en 1968? 
11.- ¿Qué es él Pacto de Vasorvia? 
12.- ¿Cómo evoluciona el sistema socialista en Yugoslavia? 
13.- ¿Qué sucede en China y a qué se llama Revolución Cultu 

ral? 
14.- ¿Como se lleva a cabo el movimiento de independencia 

en Vietnam? 
15.- ¿Cuál es la primera sociedad socialista que se estable 

ce en América? 
16.- ¿En qué año se implanta el socialismo en Chile? 
17.- ¿Qué países quedan comprendidos en el concepto "Tercer 

Mundo" 
18.- ¿Cuál es la intención de la Conferencia de Bandung? 
19.- ¿Cuáles son las características económicas de los paí-

ses del Tercer Mundo? 
20.- ¿Cuáles son los principales movimientos que se suceden 

en América Latina? 

2o. SEMESTRE. ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICAS UNIDAD 7 
DEL MUNDO. 

EL DESARROLLO ECONOMICO. 

INTRODUCCION: 

El desa r ro l l o se considera en forma general como el c re -
cimiento de la capacidad productiva global o parcial de una 
región o pa í s , que repercute en el aumento del n ivel de v ida 
de lo s habitantes. Para el efecto de medir el n ivel de desa-
r r o l l o de los pa í ses , se toman en cuenta va r io s patrones, ta -
les como la renta nacional pen cApiAa, el saldo de la balanza 
de pagos y la d i s t r i buc i ón geográf ica de la ac t i v idad produc-
t i va en términos rura les y urbanos. 

Ahora bien, en lo que respecta al subdesar ro l l o , se to-
man en cuenta los mismos índ ices , pero a la inversa: baja ren 
ta real por habitante, escaso n ive l de ahorro y de inver s ión , 
economía t rad ic iona l poco orientada hacia el mercado, a lo 
que se agrega gran porcentaje de población. En los últ imos 
años el tema del subdesarrol lo ha adquir ido una extraord ina-
r i a importancia, a ra í z de la descolonizac ión. También han 
s ido creados organismos encargados de elaborar planes de desa 
r ro l l o , f i nanc ia r los proyectos y otorgar ayuda. Con todo y 
esto, el n ivel no ha aumentado, y l a s d i f e renc i an entre pa í -
ses desarro l lados y subdesarro l lados, se han hecho más noto-
r i o s . 

Veremos en esta Unidad la s c i rcuns tanc ias de desar ro l lo 
y subdesarro l lo más importantes, y a s í al f i n a l i z a r , el alum-
no será capaz de: 

OBJETIVO PARTICULAR DE LA UNIDAD: 

Comprendan, l o s aspectos generales que caracter izan el -
desar ro l lo y el subdesarro l lo , destacando los aspectos de es-
tancamiento y dependencia económica. Relaciona además la in-
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3.~ ¿Cuál es el país occidental económicamente más podero-
so? 

4.- ¿Qué sucede después de la última guerra? 
5.- ¿En qué época se suceden los movimientos estudianti-

les? 
6.- ¿Cuáles son los momentos culminantes de la postguerra 

en E.U.? 
7.- ¿Qué sucede en el mundo socialista después de la 2a, 

Guerra Mundial? 
8.- ¿Cómo evolucionó el sistema socialista en la Unión So-

viética? 
9.- ¿En qué consiste la sublevación húngara de 1956? 
10.- ¿Por qué los soviéticos ocupan militarmente Checoslov^ 

quia en 1968? 
11.- ¿Qué es él Pacto de Vasorvia? 
12.- ¿Cómo evoluciona el sistema socialista en Yugoslavia? 
13.- ¿Qué sucede en China y a qué se llama Revolución Cultu 

ral? 
14.- ¿Como se lleva a cabo el movimiento de independencia 

en Vietnam? 
15.- ¿Cuál es la primera sociedad socialista que se estable 

ce en América? 
16.- ¿En qué año se implanta el socialismo en Chile? 
17.- ¿Qué países quedan comprendidos en el concepto "Tercer 

Mundo" 
18.- ¿Cuál es la intención de la Conferencia de Bandung? 
19.- ¿Cuáles son las características económicas de los paí-

ses del Tercer Mundo? 
20.- ¿Cuáles son los principales movimientos que se suceden 

en América Latina? 

2o. SEMESTRE. ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICAS UNIDAD 7 
DEL MUNDO. 

EL DESARROLLO ECONOMICO. 

INTRODUCCION: 

El desa r ro l l o se considera en forma general como el c re -
cimiento de la capacidad productiva global o parcial de una 
región o pa í s , que repercute en el aumento del n ivel de v ida 
de lo s habitantes. Para el efecto de medir el n ivel de desa-
r r o l l o de los pa í ses , se toman en cuenta va r io s patrones, ta -
les como la renta nacional pan cApiAa, el saldo de la balanza 
de pagos y la d i s t r i buc i ón geográf ica de la ac t i v idad produc-
t i va en términos rura les y urbanos. 

Ahora bien, en lo que respecta al subdesar ro l l o , se to-
man en cuenta los mismos índ ices , pero a la inversa: baja ren 
ta real por habitante, escaso n ive l de ahorro y de inver s ión , 
economía t rad ic iona l poco orientada hacia el mercado, a lo 
que se agrega gran porcentaje de población. En los últ imos 
años el tema del subdesarrol lo ha adquir ido una extraord ina-
r i a importancia, a ra í z de la descolonizac ión. También han 
s ido creados organismos encargados de elaborar planes de desa 
r ro l l o , f i nanc ia r los proyectos y otorgar ayuda. Con todo y 
esto, el n ivel no ha aumentado, y l a s d i f e renc i an entre pa í -
ses desarro l lados y subdesarro l lados, se han hecho más noto-
r i o s . 

Veremos en esta Unidad la s c i rcuns tanc ias de desar ro l lo 
y subdesarro l lo más importantes, y a s í al f i n a l i z a r , el alum-
no será capaz de: 

OBJETIVO PARTICULAR DE LA UNIDAD: 

Comprendan, l o s aspectos generales que caracter izan el -
desar ro l lo y el subdesarro l lo , destacando los aspectos de es-
tancamiento y dependencia económica. Relaciona además la in-
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f luenc ia de la guerra y el desarme en el medio internac ional . 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Señalan el aspecto pr inc ipa l en el que se basa la d i -
v i s i ó n de pa í ses desarro l lados y subdesarro l lados. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Explica cómo ha surgido el desarrollo económico. 
b. ¿A qué se llama países centrales y países periféri-

cos? 
c. Explica en qué consiste la renta per capita. 
d. Menciona las diferentes categorías de países, aten-

diendo a su grado de desarrollo. 
e. Define los conceptos "desarrollo" y "subdesarrollo". 
f. Explica por qué la industrialización se considera la 

causa originaria del desarrollo económico. 
g. Indica qué es el "círculo vicioso de la pobreza". 

2. Explican las d i ferentes teor ía s sobre el subdesarrollo. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Anota los detalles básicos de cada teoría y menciona 
cuál es la que se considera más acertada. 

3. Indican a qué se llama empresas mult inac ionales. 

ATIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Menciona como influyen las empresas multinacionales 
en la economía. 

b. Explica también cómo funciona el comercio exterior en 
los países subdesarrollados y cuáles son las características 
económicas de los países del Tercer Mundo. 

4. Mencionan las p r inc ipa les teor ías sobre la guerra. 

XLII 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Indica en este objetivo, qué es la polemología. 
b. Menciona qué sucedería en caso de una 3a. Guerra 

Mundial. 
c. Aclara qué es la bomba nuclear y por qué se afirma que 

una 3a. Guerra, sería "nuclear". 
d. Explica en qué consiste la guerra química. 

5. indican cuáles son l a s posturas p a c i f i s t a s . 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 

a. Explica qué es el pacifismo. 
b. Menciona las diferentes formas del pacifismo que el 

mundo ha puesto en práctica: humanista, el de los filósofos, 
el de los economistas. 

c. Menciona algún hecho importante antibelicista, que se 
haya presentado en los últimos años. 

METODOLOGÍA GENERAL. 

El maestno expondrá la introducción al tema y ac larará 
las preguntas de los alumnos. Real izará un debate sobre el 
tema la guerra y el desarme, organizando el grupo en dos ban-
dos que d i s cu t i r án cada postura. 

Los alumnos resolverán la Unidad por e sc r i t o y pa r t i c i pa -
rán en la dinámica. 

REQUISITO: 

_ S ^ á la a s i s tenc ia y par t i c ipac ión en la dinámica; el día 
señalado por el maestro. 
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G L O S A R I O 

1.- DESARROLLO: Acción y efecto de desarrollarse. SINÓNIMO. 
Adelanto. 

2.- DETERMINISMO: Sistema filosófico que niega la influencia 
personal sobre la determinación y la atribuye a la fuer-
za de los motivos. 

3.- MULTINACIONALES: Relativo a varias naciones. 

4.- PER-CÍPITA: Expresión latina que significa por cabeza. 
Se aplica a lo que corresponde por persona: la renta 
per capita de un país. 

5.- PROTECCIONISMO: Sistema que consiste en proteger la agri 
cultura, el comercio o la industria de un país de la 
competencia de ciertos productos extranjeros, gravando 
su importación. 

6.- SUBDESARROLLO: País subdesarro11ado, aquel en el cual 
el nivel de vida de sus habitantes es bajo debido a la 
insuficiente explotación de sus riquezas agrícolas y mine 
ras y al poco desarrollo de su industria. 

AUTOEVALUACION. 

1 d i ce que en e s to s pa í s e s se incrementan l a s p o s i b i l i -
d a d e s de un c rec im iento , al que s ó l o hay que encauzar y 

a ce l e r a r : 

É á r ^ g - Q ^ f S : 

XI.IV 

2 . -/ fenpresa s en su mayoría e s tadoun idenses , que i n v i e r t e n 
cada vez más en el e x t e r i o r : 

3 . - J f a i e n c i a que t r a t a de la p r e v i s i ó n de l o s c o n f l i c t o s arma-
dos: 

4 W \ * C a ü s a o r i g i n a r i a del d e s a r r o l l o económico: 

.^Movimi Movimiento p a c i f i s t a pa ra l e l o al de o r i g en r e l i g i o s o : 

Vi u K C ^ N H ' S ^ 

6 . B a r o n e s a p a c i f i s t a que ganó el premio Nobel de la Paz 
' ' e n 1905: 

Vbtü ^ o T T v ^ e 

7^¡ j^Cond ic ión impresc ind ib le para la paz mundia l : 

undó la Cruz Roja i n t e r n a c i o n a l : 

Du., 

NiTA: 11 contenido de esta 
9 y 10 del j O M -

corresponde a los capítulos 
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C A P I T U L O 9. 

EL DESARROLLO ECONOMICO. 

Antes de la Revolución I ndu s t r i a l las d i fe renc ia s entre 
el nivel de las d i s t i n t a s partes del mundo no eran muy noto-
r i a s . Pero el hecho de que esta revoluc ión aconteciera en 
unas zonas determinadas hizo que se abr iera un proceso de se-
paración entre las regiones r i ca s y las pobres, desde luego 
a favor de las primeras. 

El capita l i smo puede s u r g i r en una sociedad de manera au 
tónoma, como f ruto de su propio de sa r ro l l o h i s t ó r i c o (como su 
cedió en I n g l a t e r r a ) , o de forma impuesta, a través de la i n -
tervención de potencias c a p i t a l i s t a s extranjeras (caso del 
imperial i smo). 

Estas dos maneras d i s t i n t a s de acceder al capita l i smo 
determinan lo que en la actual idad se ha dado en llamar desa-
r r o l l o y subdesar ro l lo . Utilizandg_atra-.termino-1 og í a t puede 
h a d a r s e con mayor p roó i j ga l ¿fe pafses c a p i t a l i s t a s cen&ia-

y países capttalTs tas po/U {¿jUcM . Los primeros son aque-
l l o s países que poseen una estructura económica integrada que 
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i j igmita^su reproducción. En este caso se encuentran los paí -
ses de Europa Occidental y Estados Unidos, Canadá y Japón y 
Au s t r a l i a . Los del segundo grupo en los que impera el capita-
lismo pe r i f é r i c o , poseen una estructura económica desar t i cu la 
da, es dec i r , son incapaces de asegurar el de sa r ro l l o autoses 
tenido y la reproducción del cap i ta l en benef ic io propio. 
En~eTTós, la intervención del capital ismo ha obedecido a i n -
f luenc ias externas a su propio desa r ro l l o h i s t ó r i c o y s o c i a l , 
s i n que se haya creado autónomamente una c lase soc ia l burguesa. 
Los pertenecientes a este grupo dependen económicamente de 
lo s países c a p i t a l i s t a s centra les . 

Es a p a r t i r de entonces, que empieza a hablarse de de¿a-
rrollo econóinico y sus impl icaciones. Podemos af irmar que 
nuestra sociedad actual se r i ge por un determinisrno económico 
bastante acentuado; es dec i r , este aspecto in f luye y cambia 
la mayoría de los aspectos s o c i a l e s , es en d e f i n i t i v a , funda-
mental para la sociedad. 

1.- INTERPRETACION DEL DESARROLLO. 

Es su más amplia acepción, podemos considerar desa r ro l l o 
económico como cualquier crecimiento en la renta per cdplta(i4) 
r e a l , sea cual sea su causa. Los economistas, han procedido 
a d i v i d i r los pa í ses del mundo efi dos categor ías ; desarrolla-
dos ¡j subde&arrollados, basándose principalmente en l a renta 
per-eápita. Esta d i v i s i ó n dicotómica es buena, pero no com-
p leta , ya que en e l l a no se consideran con exact i tud, las d i -
versas var iantes que pueden presentarse, al hablar de desa-
r r o l l o económico. 

i . - TERMINOLOGÍA DE DESARROLLO. Para r e f e r i r s e al fenó-
meno del de s a r r o l l o , es importante considerar datos como: el 
grado de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , esperanza de v ida , product iv idad, 
nata l idad, mortal idad, educación, población a c t i v a , etc. y la 

Se considera renta per-cáplta lo que cada persona que 
trabaja recibe entre salarios, alquileres, intereses y 
benef iciados. 

forma en que se hayan sucedido lo s cambios en estos aspectos. 

Por eso, para hablar de desa r ro l l o en los países del 
orbe, es conveniente conocer el d i ferente enfoque que se hace 
del problema. La terminología que se sug iere es más exacta. 

Interpretación del desarrollo. /O) 

! . - Cuando se habla de palies pobres es porque se va lora d i s -
t r ibuc ión desigual de Tá~riqueza, tanto a n ive l mundiaTcomo 
en el i n t e r i o r de cada pa í s , y , en consecuencia, se p r e f e r i -
rá una po l í t i c a de red i s t r i buc ión . 

2 . - ST se adopta el término país subdesarrollado, es porque 
se acepta el cons iderar lo s i tuado-en una 

fmpHca ~ñice s a r i amen o rma s es t ructura l es 
e i n s t i t u c i ona l e s . 

3.- En cambio, s i se habla de país en vías de desarrollo, pa-
rece que se incrementan las pos'i bi 1idaaes ae^uncrec ímiento al 
que só lo hay que e!icduzaT"~y~acelerar. 

4 . - Cuando se habla de países depcndiente^^s&^ienórá en 
cuenta, en primer lugar , sus re lac iones c o ñ l a s metropoTTs 
económicas respect ivas y v por tanto se propugnará un progra-
ma nac iona l i s ta . 

5.- Por últ imo, s i se habla de unjoals no_industriatizado. 
guedande_man i f i esto ^tanto_la__s i t.uar i eco-
nomico^gue~~se han d(Tségulr . Es dec i rT se rá~nece sa r i o i n t ro -
ducir primero la i n d u s t r í E J a r a quéZaslrsB aceTFré~~eT~dFScR> 

r r o l l o económico. 

Como podemos observar, aunque la d i v i s i ó n de los países 
en desarro l lados y subdesarrol lados está muy general izada, es 
demasiado amplia. Pero como estamos conscientes de que es im 
portante (no ha de f a l t a r quien afirme que la terminología 
arr iba mencionada sólo manif iesta formas de de sa r ro l l o ) 
damos a continuación la de f i n i c i ón de ambos aspectos. 
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SMzAaM.aLto~ -es , "el_conjunto complejo _g-J^terrelacio 
nado de fenómenos que se traducen y expresan en des¿QU¿Ittft®> 
flagrantes de riqlíeza~y de pobreza7 en ^^ncamte í l tóT^g^re-
traso respecto a otros países, en potencialidades desaprove-
chadas, cu l tu ra l , po l í t i ca y tecno-
lógic< 

En sentido amplio el dg ¿üAMl lo , es considerado como "un 
proceso deliberado de cambio social que ^erslgue^como f i n a l i -
dad últimaT la ¿auaZaclón de. las opontuyUdades^soeXciléS, pu-
1 ítTcas^yeconómicas, tanto en el plano nacional como en reía 
ción con otras sociedades que poseen patrones más elevados 
de bienestar material " . 

2.- CAXJSA DEL DESARROLLO. Se ha considerado la indus-
trialización como la causa o r i g inar ia del desarrol lo econo-"~ 
m£S¡~. Esto es porque generalmente"las grandes transformado-
nes económicas se han producido tras un proceso de introduc-
ción de industr ia. Cuanto mayor ha sido el peso de la indus-
t r i a , más grande es el desar ro l la económico del país en cues-
t ión. 

La revolución industr ia l inglesa es el primer modelo, y 
ya sabemos que sus causas directas han sido la evolución de 
la cultura, el l iberal ismo económico, la producción en ser ie, 
el aumento de la población, la acumulación primitiva del ca-
pital y la revolución agrar ia. Las industr ia l izaciones s i -
guientes se sucedieron en Francia, Alemania, I t a l i a y Japón; 
posteriormente en los Estados Unidos. 

Esto nos permite observar cómo aquellos países que fue-
ron cuna de la indust r ia l i zac ión, son hoy en día potencias eco 
nómicas. 

2.- NATURALEZA DEL SUBDESARROLLO. 

Los países subdesarrollados se dist inguen por una baja 
renta por habitante, consecuencia de una escasa productividad 
y ésta a su vez, es porque las técnicas ut i l izadas son primi-
t ivas . 

Circulo^vic¿Mü_dc_la pobneza. (15) Para que haya un in-
cremenfo~3FTa ren tapor habitante, "Lo, _Se requiere un aumen-
t 0 P revio de la productividad. 2o. El c ua fTóTo^ rOTO iüc l r á 
s i existe un piflcesu dutei íor de acumntatión de capifaT^qtte^ 
peg jTSpf l compra TTplme.l o res 

3o. Más, para que exista excedente, ha de haber, por def in i -
c ión, una di ferencia, posit iva y substancial entre la pobla-
ción total y el consumo. 4o. Sin embargo, para que esta d i -
ferencia sea substancial, se requiere una renta por habitante 
elevada. 

A este círculo v ic ioso de la pobreza hay que añadir una 
mala d ist r ibuc ión de la renta, por lo que la reducida acumula 
ción de capital , o ahorro, se concentrará en unas pocas manos 
(terratenientes). 

Además, las relaciones económicas que se manejan én los 
planteamientos teóricos están pensadas para economías capita-
l i s t a s desarrolladas o s o c i a l i s t a s , pero que no se adaptan a 
otras que no lo son. 

La fiz^oma agraria. El desarrol lo de la agr icultura pue 
de considerarse como la condición necesaria, pero no suf ic ien-
te, para que se i n i c i e un desarrol lo económico general, 

(15) 
Ragner Nurkse. El desarrollo económico. Biblioteca 
Salvat de Grandes Temas. Barcelona, 1973, Pag. 73. 



Con f recuenc ia, el desa r ro l l o agrar io requiere un cambio 
substancial de l a estructura de la propiedad, heredada a menu-
do del sistema feudal o co lon i a l . Un caso t í p i co de reforma 
agrar ia se di ó en l a Revolución Francesa de 1789, en l a que, 
con su revue l ta , el campesino desempeño un papel dec i s i vo 
hasta conseguir d i s t r i b u i r s e l a s grandes posesiones de l a aris^ 
tocracia y de l a i g l e s i a . Una parte esencial de l a h i s t o r i a ~ 
de los dos últimos s i g l o s se exp l ica por l a s tensiones soc ia -
l e s que se o r i g inan con el f i n de l og ra r una mejor d i s t r i b u -
ción de l a propiedad a g r a r i a , ejemplos de los cuales son l a 
revolución mexicana y l a última guerra c i v i l española. 

EFECTOS DE LA REFORMA AGRARIA. La Ju s t i f i c a c i ó n económi-
ca de la reforma agrar ia y del crecimiento de este sector se 
ha l la en sus repercusiones sobre otros sectores. Se presentan 
dos t ipos de efectos : 

A. Efectos (UtiojcXo-6 de lo s progresos agr ícol a s : 

1. C r e . ' i ^ n + n considerable de l a demanda de productos 
s i de rú rg i co s . 

2. Crecimiento progres ivo de l a demanda de bienes de -
consumo, y a corto p lazo, en especial de t e j i do s ; 

3. Arranque de la primera revolución demográfica. 

B. Efectos indÁjiexAab de los progresos ag r í co l a s : 

1. Subs t i tuc ión de l a leña por l a hu l l a ; aumento de las 
necesidades de h ierro y hu l l a ; disminución de lo s 
costos de estos productos y , por tanto, de los a g r í -
co las. 

2. Mecanización de l a i ndu s t r i a t e x t i l ; disminución de 
sus costos y , por tanto, de los a g r í co l a s ; 

3. El aumenta de lo s productos agr íco las que no se dedi-
can al autoconsumo o r i g i n a una corr iente de exceden-
tes comerciables, l o que implica una mejora de las 
v í a s de comunicación y de los medios de locomoción. 

3.- LAS TEORIAS D a SUBDESARROLLO. 

La toma de conciencia del fenómeno del subdesa r ro l l o , que 
t iene sus primeras manifestaciones en lo s años inmediatos a l a 
I I Guerra Mundial, no se genera l i za hasta los primeros años de 
la década de los sesenta, cuando l a mayor parte de lo s t e r r i -
t o r i o s colonizados consiguen su independencia. 

/ 
1. TeaUa ecojtárUca heynoAJ,™n^ Fn P i l a se contempla el 

s u b d ^ s a r r o T T o ^ ^ ^ una s i t uac i ón dp dpp rp s i ónxg jp f r a . Es~"cle-
ci r , TJTrpaTs subdesarrol 1 ado puede anal i zarse comcPsi se t r a -
tase de un país desa r ro l l ado , pero con l a pa r t i cu la r idad de 
que su depresión es crónica. 

La recta que se desprende de este t ipo de a n á l i s i s es muy 
simple y se resume en dos t ipos fundamentales de medidas- 1) 
grandes invers iones en obras púb l icas , y 2 ) una p o l í t i c a de di-
nero barato (créditos con bajo t ipo de i n te ré s ) . 

„ 2 - ^ c a {^>
í
at Au-bd^aXAolto. - (A Lewis) | 

Según esta^teo^rl'^T-eTjjpTo^jTra __baseTjrre aqueja~a i o n - p a f ¿ e s — 
s ubdesarrol 1 ados es u n T i r m ^ ^ / 
tienen una oferta " i l im i t ada " de mano de obra. 1 

De aquí de deduce l a necesidad de una continua p o l í t i c a 
de expansión de l a s invers iones del c ap i t a l , tanto públ icas 
como pr ivadas , pues a cualquier volumen de éste se ap l i c a r í a 
una mano de obra su f i c i en te . 

Por su parte, l a teor ía de Rostow, muy d ivu lgada, afirma 
que toda economía pasa por c ie r to período de despegue. en el 
cual se produce una acumulación de capita l muy rápida que con-
duce a un proceso de desar ro l lo económico de t i po autónomo. 

3. La Teoría nzocM¿¿ca. Af i rma que es necesario real i -
? a r " « a - S f * * ^ lagETñádas con traba-
j a que a c t i f e Q l mismo tiempo en d l s t j n t o s s e H o r e s T d r í í i ^ 
gue determinada inver s ión de capital en un s ec to r , promueva 
una sene de demandas o de habrán de satisfacer otro y otros 



sectores. Por tanto, es importante se lecc ionar las i n ve r s i o -
nes para r e a l i z a r l a s en aquel los sectores conectados técnica-
mente entre s í , a f i n de que se produzca un crecimiento equilj^ 
brado y puedan ev i t a r se lo s t í p i c o s embotellamientos o esca-
sez de l a s economías at rasadas. 

A este respecto, d i ver sos autores l legaron a la conclu-
s ión de que la función de producción de t ipo neoclás ico ( l a 
producción depende del cap i ta l y del t rabajo) no era plena-
mente s a t i s f a c t o r i a para exp l i ca r lo que sucedía en lo s pa-
í se s atrasados. S i , porque además del cap i ta l y del trabajo 
tenía que haber a lgo más, una tercera v a r i ab l e , que in f luye 
en la producción t o t a l , y que denominaron " fac tor r e s i dua l " 
uno de cuyos componentes má^ importantes era el grado de edu-
cación de la mano de obra. f El s e r e f i e re 
también a la pía ni f i cac i ónSje l c í i ^^cur sos lu imanos , a la re-
ducciÓn de Tas tasas de forma»^-^ 
c ión P^nnómic* y 3 Pn_Kfisijmen..J a la rnnq ir iprarinn 
primordial del cap i ta l Jiumanaiy 

4. Por su parte, lo s c i e n t í f i c o s s o c i a l e s , buscan la cau-
£a del subdesarro l lo erTTa ag r i cu l tu ra (el MamadQ "pindn as-fa-
t T c o ^ ^ f y o d u c c f o r T T l f s ~dec i r , creen que es necesario moder-
niza r"Ta^agrTHITtura mediante técnicas modernas y comerc ia l i -
zac ión, y sobre todo, están de acuerdo en que urge una verda-
dera tiefonma. agticvUa. En d e f i n i t i v a , lo que opinan es que es 
necesario actuar sobre la a g r i cu l t u ra para que ésta crezca de 
una manera más rápida y , al mismo tiempo, proporcione a la in -
dust r ia la base necesaria para su de sa r ro l l o ( Schu l tz , Boserup 
y Dumont). 

5. Otras te i^ - ía s -^ t rbre -^ l -»^^ como 
nota e spec í f i ca del mismo la dependencia de los pa í ses atra"1 

sados, erTe"! de los avanzados* 
Es dec i r , gran parte de l a s economías atrasadas t ienen una es-
tructura económica de un de sa r ro l l o hacia fuera, ca racter i za -
ndo por es tar or ientados a la exportación de materias primas, 
representa una gran inconveniente para que ex i s ta un crecimien 
to hacia dentro. Para so luc ionar este problema se apuntan dos 
so luc iones . En primer l uga r , la de quienes creen que una 
burguesía nacional relativamente desvinculada de los in tere-
ses imper ia l i s ta s puede l l eva r a cabo la i ndu s t r i a l i z a c i ón 

de cada pa í s . En segundo lugar , la de quienes proponen el 
establecimiento del soc ia l i smo y , por tanto, que la indus-
t r i a l i z a c i ó n la rea l i cen l a s propias capas populares. 

A nuestro j u i c i o , creemos que la mejor forma de superar 
el subdesarro l lo es con la ap l i cac ión de l a teor ía neoclás i 
ca combinada con el llamado factor r e s i dua l . Efectivamente 
los pa í ses atrasados necesitan de una acción conjunta que 
estimule todos los sectores de la producción, a f i n de que 
la economía alcance el e q u i l i b r i o deseado. 

4 . - LAS EMPRESAS MULTINACIONALES. /óC 

Las grandes empresas c a p i t a l i s t a s se han internacional i 
zado grandemente, y puede af irmarse que exportan alrededor 
de una tercera parte de su producción. Ligado con este fenó 
meno y con el hecho de que el comercio internac ional aumenta 
fundamentalmente debido a que lo hacen lo s intercambios en 
eM j i t e r j o r _de l mundo^cap4talista avanzado, hay que señalar 
la aparTcTorr~de Tas llamadas mp>ie¿¿ó muZZtña¿hma£eír. 
EstaL-empresas^orTTaj^ 
do cada VPZ MASPÑ~PF p x tp r i o r , desde. 1960~sobre todo^err 
Europa Occidental, con el subs igu iente establecimiento de 
f ac to r í a s . 

En el desa r ro l l o económico, uno de los aspectos que 
guarda más re lac ión con el proceso de in ternac iona l i zac ión 
del c a p i t a l , es la función que desempeñan la s empresas mul t i -
nac ionales, a s í como l a s i nve r s i ones ' ex t ran je ra s . 

Lo que afirman los i n ve r s i on i s t a s extranjeros es que el 
capita l no t iene nacional idad, que actúa donde a s í lo requie 
re el ritmo de expansión y de benef ic ios de la empresa, como 
en el caso de la Ford Motor Co., que t iene invers iones en 
gran parte del mundo. Las empresas mul t inac iona les , tienen 
el rasgo ca rac te r í s t i co de que su centro o r i g i na l o "casa 
matr i z " , se encuentra siempre en el pa í s desarro l lado de 
or igen. 



La_ac£idn-de~4as empresas muí ttnacionalesjnf luye en 
todos los ramos de la economía,-pero sobre tndn en aquel los 
^ e ^ e ^ d e r M l g l B l i f f l : nuc lear, aeronáut ica, es-
p a c i a l , informática e lec t rón ica y petroquímica. 

La cen t ra l i zac i ón de cap i ta les a lcanza, en este t ipo de 
empresas, un índice más elevado. Bajo la d i recc ión del cap i -
tal estadounidense (europeo o japonés) se absorben cap i ta les 
de ot ros países que son u t i l i z a d o s en benef ic io de la gran 
corporación. En el caso de la empresa mul t inac iona l , la 
"nac iona l idad" del cap i ta l desaparece, y en este "m i l ag ro " , 
desempeña un papel muy importante la estructura monetaria 
in ternac iona l , centrada en la u t i l i z a c i ó n , como moneda mun-
d i a l , de la moneda del p r inc ipa l pa í s c a p i t a l i s t a de sa r ro l l a -
do: el dó lar . 

En d e f i n i t i v a lo s crecimientos más notables del comercio 
internacional se han producido en Europa occ identa l , bás ica-
mente en la Comunidad Económica Europea ( I n g l a t e r r a , Alemania, 
Francia e I t a l i a , pr inc ipa lmente), en Estados Unidos de Nor-
teamérica y en Japón. 

Sobre l a s empresas en cuest ión se ha e s c r i t o , en lo s ú l t i -
mos tiempos, una gran cantidad de l i t e r a tu r a y se han exhibido 
datos en los que se demuestra su gran potencia l idad económica 
e importancia dentro del mundo económico contemporáneo. 

ARGUMENTOS A FAVOR: 

1. Prndiinenartículos que do. 
nfraj^rma tendrían que 
importar. ___ 

2. Crean empleos. 

ARGUMENTOS EN CONTRA: 

1. Crean una independencia del 
país receptor de la empresa 
trasnacional hacia_el_páis-
ogígdnariQ-iteoría de la de-
pendencia).,. 

2. Para preservar sus intereses, 
los directivos de esas com-
pañías is£Íx£igren~en xa vil 
dñ^oTít- ita flr»1 re™»p-
tox«-

3. Exportan bienes y servicios 
y_ayudan a equilibrar la ba 
lanza de pagos. 

4. Logran que técnicos y obre-

tecnologíamoderna. 

5. Propician la creación de em 
presas nacionales para pro-
veerse de bienes y servi-
cios. 

6. Al aumentar la demanda de 
mano de obra, logran coti-
zar más alto el factor tra ; 
bajo. 

7.-Son de especial ayuda para 
los países llamados subde-
sarrollados que carecen 
de capital. 

3. ffii desplazamiento de capi-
~taTes que efectuen de un 
país a otro/.jm^lQ^varias 
empresas trasnacTonales, 
puede causar graves desa-
justes en las economías 
nacionales y, principal-
mente, en las balanzas 
pagos, debido a la gran 
cantidad de recursos que 
manejan. 

4. Se llevan más recursos 
qüe~~los gUdOpu-L Ldü~5± 

1 a desca-
pitalización). 

5- Desplazan a empresas nació 
jiajlesT ' * ""— 

6- Los nacionales no tienen 
acceso a altos puestos en 
esas empresas. 

7- La planeación de sus acti 
vidades obedece a objeti-
vos trasnacionales y no a 
metas nacionales. 

LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS. 

La pa r t i c ipac ión de l o s países subdesarrol lados en el 
comercio mundial ha experimentado una fuerte ca ída, en térmi-
nos r e l a t i v o s , pasando del 33% de l a s exportaciones mundia-
les en 1950 al 18% en 1972. Esta caída en su poder de compra 
exterior ha hecho que sus importaciones disminuyeran desde un 
72% hasta un 20%, lo cual s i g n i f i c a que l o s países subdesarro 
Hados se encuentran en d i f i cu l t ade s de pago. Esta c r i s i s 
económica ha aumentado en los primeros años de esta década 
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(1980-1982). 

EnJLa_deterioración del comercio e x te r i o r de estos-_países 
se consideran factores: 

lo. La poca e l ^^c idad^te - l fT^ema i ida -^ productos p r i -
marios, t íp icos de Tos países subdesarrol lados, en relación 
con la que presentan los productos manufacturados. 

2o. La js&durcjón de los coeficientes de ut.il77arinn Hp 
las materias primas ep los productos manufacturados por unidad 
de vaTor como consecuencia del progreso técnico. 

3o. El proteccionismo — sobre todo en productos prima-
r ios — implantando en las grandes formaciones (Mercado Común 
Europeo), en tanto que predomina el l iberal ismo en los pro-
ductos industr ia les que son, precisamente, lo que exportan 
los países desarrol lados. 

Los precios de los productos industr ia les que adquieren 
los países subdesarrollados se f i jan en un mercado o l i gopó l i -
co, muy sensible al aumento de los mismos, pero prácticamente 
insensible a la baja, mientras que los precios de los bienes 
que ofrecen aquellos países se establecen en un mercado más 
cercano al modelo de l ibre competencia y , por tanto, donde 
los precios son tan f lex ib les al alza como a la baja. Esta 
s ituación se ve forzada por el hecho de que la oferta de ma-
ter ias primas aumenta muy rápidamente ( y la demanda no). 

Más específicamente, y en 1 a.terminologíaeconómi ca se 
denomina p_a_Lses del T?Ace/i. mundo .aZágu^Üj^^ o 
en viag__de-desarrollo-y-qjip dpsde lueno^se, encuentran entre"-" 
otros dos__flj^ndes-4mmdos< el Icapital i sta x . . soc ia l i s ta. Estos 
países se encuentran localizados éñ América Latina, en Af r ica, 
y al Sur y Este de América. 

Como ya dij imos, los países subdesarrollados son r icos en 
materias primas (petróleo, minas, productos agr íco las , etc. ) . 
pero pobres en industr ias ya que no poseen capital propio que 
les permita tener maquinaria adecuada, técnicos preparados, 
etc. 

La desventajajiás_grande, o r iesgo que corren los países 
subdesarrollados, es que s^~coñvt?rteir-gfr proveedur^-de^mii-'' 
te&M~~prima& (córíTa consecuencia ya señaladaT~de Tos países 
dtfsarrcrllffdü5~y altamente indust r ia l i zados, o lo que es toda-
vía peor, en "co lonias " económicas de éstos. 

El atraso económico de las naciones en desarrollo guar-
da relación también con su estructura social, ya que la ma-
yoría de la población es el campesinado y en algunos países la 
cantidad de proletariado; esto equivale a imaginar que los 
niveles socioculturales son bajos, existiendo por tanto, poca 
gente que incentive el desarrol lo. 

La economía de los países del Tercer Mundo tiene por ba-
se fundamental el cu l t ivo de la t i e r ra . Sin embargo, se ha 
caído en el exceso, cultivando siempre un sólo tipo de grano. 

Lógicamente esto viene a const i tu i r una causa del lento 
desarrol lo de la economía de los países pobres. A esto debe-
mos agregar los lat i fundios y el domlyilo del capital extran-
jero. 

La producción agrícola del Tercer Mundo está destinada 
a los mercados de consumo o a las fábricas de los países 
cap i ta l i s ta s , razón por la cual, la desnutrición hace estra-
gos en As ia, A f r i ca , y América Latina. 

Los países en v ías de desarro l lo, desempeñan muy bien 
el papel de abstecedores de los países dominantes por concep-
to de productos al imenticios (café, té, cacao, plátano, caca-
huate, algodón y caucho natural); es dec i r , han desarrollado 
la agricultura con f ines comerciales, más no la agr icultura 
de productos de consumo, por eso hay desnutrición y hambre 
en los países del Tercer Mundo. 

La industr ia l i zac ión en los países del Tercer Mundo, ha 
surgido lentamente y con grandes d i f i cu l tades , además se ha 
llevado a cabo con ayuda de recursos extranjeros de toda c ía - I 
se. En su mayoría las industr ias extractivas han sido las 
preferidas por el capital extranjero, por lo que los países 
del Tercer Mundo son muy pobres en industr ias de transforma- ' 
ción, ya sea manufactureras o de industr ias pesadas. 



Actualmente, el panorama económico de estos pa í se s , no 
es del todo desesperante; se han despojado i n f i n idad de pro-
gramas y teor ía s económicas tendientes a la so luc ión del pro-
blema, y desde luego adecuadas a las real idades nac ionales. 

C U E S T I O N A R I O 

1.- ¿Cuál es el aspecto que permite a los científicos di-
ferenciar países desarrollados y subdesarrollados? 

2.- ¿A qué se llama países pobres? 
3.- ¿Cuándo hablamos de país subdesarrollado? 
4.- ¿Cuándo un país se encuentra en vías de desarrollo? 
5.- ¿ Cuáles son los países dependientes? 
6.- ¿Cuál es la característica de un país no industrializa-

do? 
7.- ¿Como se define el subdesarrolio? 
8.- ¿Que es el desarrollo? , r c i U l 0 , J

0V 
9.- ¿Cual es la causa originaria del desarrollo económico?í 
10.- ¿En^qué consiste el círculo vicioso de la pobreza? 
11.- ¿Qué influencia tiene la reforma agraria en el desarro-

llo económico? 
12.- ¿Cuál^es la mejor forma de superar el subdesarrollo? 
13.- ¿A qué se llama empresas multinacionales? 
14.- ¿Cuál es la posición de los países subdesarrollados en 

el comercio internacional? WJ^ 
15.- ¿A qué se llama países del Tercer Mundo? 

CAPITULO 10. 

LA GUERRA Y EL DESARME. 

1 . - L A G U E R R A . 

En 1915, en pleno con f l i c to mundial , Max Scheler pub l i -
0(3 JlH-J"ll?ro ^ libio d<L_¿ci QuoAAa u la QuéMa ciCjmana érTeP 
que, poniendo su ta lento al s e r v i c i o de su p a t r i a , Alemania, 
afirmaba que " l a guerra es el p r i n c i p i o dinámico de l a h i s t o -
r i a ; la ob/ia pacifica cons i s te en la simple adaptación al s i s -
tema dinámico creado por el con f l i c to an te r i o r " . 0 dicho de 
otro modo, todas l a s etapas suces ivas de l a organizac ión de la 
sociedad humana se han real izado a través de l a guerra. Esta 
es lo que ha permitido u n i f i c a r t r ibus u hordas y transformar-
las en sociedades pol ít icamente e s tab le s , que a su vez se han 
convertido en naciones, y éstas en imperios. 

El pensamiento de Scheler no discrepaba esencialmente de 
la l ínea t rad ic iona l de lo s f i l ó s o f o s alemanes, como Wilhelm 
Hegel , para el cual , s i l a s naciones no tuv ieran con quien lu-
char, se d e b i l i t a r í a n moralmente y entrar ían en decadencia, po 
s i c i ó n que fué aceptada posteriormente por todos los Estados 
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blema, y desde luego adecuadas a las real idades nac ionales. 

C U E S T I O N A R I O 

1.- ¿Cuál es el aspecto que permite a los científicos di-
ferenciar países desarrollados y subdesarrollados? 

2.- ¿A qué se llama países pobres? 
3.- ¿Cuándo hablamos de país subdesarrollado? 
4.- ¿Cuándo un país se encuentra en vías de desarrollo? 
5.- ¿ Cuáles son los países dependientes? 
6.- ¿Cuál es la característica de un país no industrializa-

do? 
7.- ¿Como se define el subdesarrolio? 
8.- ¿Que es el desarrollo? , r c i U l 0 , J

0V 
9.- ¿Cual es la causa originaria del desarrollo económico?í 
10.- ¿En^qué consiste el círculo vicioso de la pobreza? 
11.- ¿Qué influencia tiene la reforma agraria en el desarro-

llo económico? 
12.- ¿Cuál^es la mejor forma de superar el subdesarrollo? 
13.- ¿A qué se llama empresas multinacionales? 
14.- ¿Cuál es la posición de los países subdesarrollados en 

el comercio internacional? WJ^ 
15.- ¿A qué se llama países del Tercer Mundo? 

CAPITULO 10. 

LA GUERRA Y EL DESARME. 

1 . - L A G U E R R A . 

En 1915, en pleno con f l i c to mundial , Max Scheler pub l i -
0(3 JlH-J"ll?ro ^ libio d<L_¿ci QuoAAa u la QuéMa ciCjmana érTeP 
que, poniendo su ta lento al s e r v i c i o de su p a t r i a , Alemania, 
afirmaba que " l a guerra es el p r i n c i p i o dinámico de l a h i s t o -
r i a ; la ob/ia pacifica cons i s te en la simple adaptación al s i s -
tema dinámico creado por el con f l i c to an te r i o r " . 0 dicho de 
otro modo, todas l a s etapas suces ivas de l a organizac ión de la 
sociedad humana se han real izado a través de l a guerra. Esta 
es lo que ha permitido u n i f i c a r t r ibus u hordas y transformar-
las en sociedades pol ít icamente e s tab le s , que a su vez se han 
convertido en naciones, y éstas en imperios. 

El pensamiento de Scheler no discrepaba esencialmente de 
la l ínea t rad ic iona l de lo s f i l ó s o f o s alemanes, como Wilhelm 
Hegel , para el cual , s i l a s naciones no tuv ieran con quien lu-
char, se d e b i l i t a r í a n moralmente y entrar ían en decadencia, po 
s i c i ó n que fué aceptada posteriormente por todos los Estados 



totaittaAios (no forzosamente f a s c i s t a s ) . 

Al mismo tiempo hubo quienes intentaron encontrar una so 
luc ión a l a ViAacionaJUdad de la guerra. Entre e l l o s , el cují 
quero br i tánico Lewis Richardson, con quién nació una nueva 
c ienc ia, a la que otro pionero, el francés Gastón Bonthoul, 
"Ta dado el nombre_dg_j2fí£gianfngfa (del g r iego, polmUA-Z-*o**— 
r l i c to , y r e g ^ r =t cratado): ciencia-oue t rata.4eOa-4H^yjs ig_ 
fe-^rjrTonftlTtfisl^aunque el término no está aceptado univer-
¡áTmeTTtg: 

La carnicer ía resultante de la s dos guerras mundiales ha 
derribado casi definitivamente el mito de l a "guerra generado-
ra de benef ic ios " . Sólo algunas ideologías ultraconservado-
ras se atreven a mantener esta t e s i s , aunque con menos convic-
ción cada vez. Puede que, en algún tiempo h i s tó r i co , los be- . 
nef ic ios de la guerra predicados por Scheler fueran una rea-
l idad, pero, en lo que va del s i g l o , los horrores, la destruc-

c i ó n , l a depravación y las heridas de todo t ipo que l a acompa-
f ñ a n no compensan cualesquiera que sean los adelantos c i e n t í f i -

l r $ f e o s y técnicos. U J L l X J h i m ^ a n d i a l , s j Llegara a producir-
1 I s e , provocaría una recesléa~s.Qcial 

2.- LA HIPOTETICA GUERRA ENTRE LOS DOS BLOQUES IDEOLOGICOS. 

Los Justados Unidos y la UniónjSgylétlca v iv ieron sus 
revoluciones con 141 años deTTFerenciaT( 1776-1917). En 
ambas se trató de s u s t i t u i r por v ía s d i s t i n t a s , y finalmente 
contrapuestas, el orden antiguo desmoronado. Una_y_otra_bus-
caron la soberanía del pueblo negando la legit imidad del po-

j^7írTOTTgrfsTderaron como básica la igualdad 
de todos ante Ta ley y buscaron formas de l ibertad. Las 
dos obtuvieron sirs pr inc ip ios esenciales de los f i l ó s o f o s de 
los s i g l o s XV I I y X V I I I , aunque las dos se alejaron notable-
mente de e l l o s por caminos divergentes. Y las dos han s u f r i -
do, en el transcurso del tiempo, modificaciones profundas en 
su desar ro l lo . La necesidad de esquematizar la s i tuac ión nos 
l leva a considerar a los Estados Unidos como representante 
del capitalismo y a la URSS como sustrato del social i smo. 

En la real idad, la p lan i f i cac ión, el d i r ig i smo y el es-
tatismo forman hoy parte de la vida po l í t i ca y económica de 
Estados Unidos, mientras que el comunismo se ha d iv id ido y 
subdividido en tendencias opuestas entre s í . Los dos grandes 
conceptos de la vida y del hombre se han entremezclado con 
pugnas imperiales c l á s i c a s , con disputas geopol í t icas y con 
enfrentamientos inevitables entre las dos grandes potencias 
que han conseguido reunir los mayores y más /destructivos ar-
senales del mundo. 

LA ÉPOCA ACTUAL.- Desde hace_al^unqs años c i rcu lan pro-
fecías según 1 a_s_c.uales l ^ d ^ e r e n e i - a s entre Ta ü R S ^ y - ^ s t a -
dosnJESEsZse - j^ soT^ espee ie_.dg._ap roximación en-
tre sus sistemas.^ Se han v i s t o síntomas: la evolucTorPdF 
Tos~TsTH^"TJrndós, desde el l iberal ismo económico salvaje 
hasta el intervencionismo y el dir ig ismo de Estado, es una 
aproximación al social ismo; la evolución sov iét ica hacia 
formas más l i be ra le s de conducta y su preocupación por el n i -
vel de vida y el consumo son la aproximación al esquema opuejs 
to. Los pasos,aunque lentos, abren una pos ib i l idad h i s tó r i ca 
que parece estar en marcha, en la actualidad Reagan y Gorva-
chov firman tratados de desarme, importantes para toda la 
humanidad. 

Estados Unidos cuenta con unos 210 mil lones de habitan-
tes y una renta nacional de 1.150,000 millones de dólares 
(1972), lo que hace de este país el más r ico del mundo, en 
términos absolutos y re la t i vo s . Durante la I I Guerra Mundial 
l legó a monopolizar de 12 a 13 millones de hombres y mujeres; 
en la actual idad, sus fuerzas armadas están formadas por poco 
más de 2 mil lones de indiv iduos, a cuyo pago, armamento y 
entretenimiento dedica el país una c i f r a fabulosa: 85,000 
millones de dólares (1973). 

La Unión Soviética, aunque dos veces y media más exten-
sa que Estados Unidos sólo cuenta con un 20% más de habitan-
tes: aproximadamente, 250 mil lones. Se cree que durante la 
I I Guerra Mundial, cuando tuvo que hacer frente a la inva-
sión alemana movi l izó, de uno u otro modo, de 25 a 30 mi 11o-
nos do seres humanos. En 1973, unos 3,5 mil lones de ciudada-
nos sov iét icos servían en las fuerzas armadas y , aunque la 



renta nacional só lo es el 40% de la estadounidense, los gastos 
m i l i t a re s son s im i l a re s : lo s cá lcu los occidentales más pondera 
dos sost ienen que en la i nves t i gac ión y desa r ro l l o de nuevas 
armas, en su adqu i s i c i ón , y en e je r c i c i o s y maniobras m i l i t a -
re s , el e jé rc i to sov ié t i co mantiene el mismo o parecido ritmo 
de gastos que Estados Unidos, y bien en el cap í tu lo de pagos 
y sueldos (a o f i c i a l e s y soldados) está muy por debajo de 
cualquier e jé rc i to de t ipo occ identa l . 

forma t ^ f j B i m ^ r e n t r o s ^ ^ g r a v e d a á 1 son~Esta 
dos Un ida s^ ¿ - JA jM ión S o v i é t i c a ) , v se encuentran próximos a 
ese estadio que.Jqsjsoc^Iogos 11 amanjlla--so5g3a^"'postinduiT-
t r i a l \ „ 6 0 0 mil lones de ciudadanos occidental e s s e e n f r e n t a ^ 
r í an con 360 mi l lones de ciudadanos del bloque s o c i a l i s t a . 
(Se excluye aquí , naturalmente, a la República Popular China, 
con sus 750 a 850 mi l lones de hab i tantes) . Estas c i f r a s no 
son, en abso luto, super iores a las de la pasada guerra mun-
d i a l , pero, en lo s años t r an scu r r i do s , el mundo ha real izado 
unos progresos c i e n t í f i c o s , i ndu s t r i a l e s y económicos t a le s 
que el poder de destrucción acumulado en la act iv idad es con-
siderablemente más importante. Uno^o va r i o s de cada bloque 
poseen el auna atfminar y todos ,^o~casi todos los ejprri i-nc 
que7i:on^fóriiarrraJ5>itdri cori Tremed ios y~Tá~lnstrucc inn n P -
cesár io s para su_empTen, nii£¿__si algo se h i ? o pvifipntp 

^ tuLpjQj; é t: i ca I I I G u e r r aMüna i a i no p o d j A „ s ^ ^ i n o nucl^aA. 

3 . - LA BOMBA ATOMICA. 

La apar i c ión de la bamba atómica.11945} como ingenio 
an iqu i lador t rastocó todos los supuestos m i l i t a r e s ex i s tentes 
En un p r i n c i p i o se pretendió hacer prevalecer la idea de que 
no se trataba de una arma re so lu t i va en el campo de ba t a l l a , 
y que las d i f i cu l t ade s de adqu i s i c ión y de empleo l imitaban 
considerablemente su uso. Aferrados a sus t r ad i c i ones , los 
profesores de táct ica bé l ica seguían enseñando las v i r tudes 
del tanque y de la ametralladora como únicas armas dec i s i v a s . 

No obstante, esta i l u s i ó n iba a ser superada muy pronto. 

4 . - GUERRA QUIMICA Y BACTERIOLOGICA. 

La I Guerra Mundial dejó un amargo recuerdo de t r i nche-
ras l lenas de lodo y ~3e ' r a t a s , de oleadas de tropas lanzadas 
al a sa l to de pos ic iones inexpugnables, que dejaban sobre el 
terreno m i l l a re s de muertos, y de soldados gaseados exánimes 
en el fondo de l a s t r i ncheras , en donde los sorprendía la 
muerte. 

Los gases causaron posiblemente 100,000 muertos durante 
aquel c on f l i c t o , en tanto que el número desafectados por 
éTTos' sumo aproximadamente un mi l lón. La humanidad no ha po-
dido jamás recuperarse de aquel horror. No porque la s c i f r a s 
de bajas fuera importante respecto al número total de muertos 
violentamente durante el c o n f l i c t o , s ino por la t e r r i b l e ma> 
ñera como tuvo lugar. , / 

^ ^ , ^ 
P u é e l e j ^ r c U o ^ francés el q¡ie-^m&l-ect--oorprjmera vez á 

Qases 'contra uña pos i c i ón pnpmirpT (co tv^tah* de gases l a c r i - B 
mógenos^r- Ysrdesde 1912, la gendarmería francesa u t i l i z aba 1 
e\ es tér bromoacético para combatir a c i e r t a s organizaciones 
de del incuentes, forzando a éstos a s a l i r de sus escondr i jos 
mediante emanaciones de ese gas. El éx i to obtenido en esas 
operaciones po l i c í acas indujo a los m i l i t a re s y p o l í t i c o s 
a u t i l i z a r l o s contra las tropas alemanas, lo cual fue un 
er ror : no se tuvo en cuenta que Alemania poseía la,pnim&ra í 7 

potencia i ndus t r i a l química del mundo, y que por esa-misma o^qt 
v ía podía responder con dureza in i gua lab le . <> 

^Y a s í sucedió, sucesivamente fueron u t i l i z ado s compuestos 
de c lo ro , que producían a s f i x i a especialmente el fosfogeno o 
c loruro de carbon i lo . En 1917 apareció la temible i p e r i t a , 
ves icante j j tVMzado por _B í ±B£ í ^ vez^ r r ^eT j I c a i : es un gas 

curables-^n losórganossensoriales sobretodo en los ojos;-
la muerte I T e p ^ O a ñ d o e l g a s penetra hasta órganos in te rnos/ 
a través de la sangre. En 1935 aparecieron l o s gases nervi. 
sqs_Jjnerve gas) que paraUz^w-el s istewa i ^ v ^ s o v-egetativi 



y que const i tuyen una de las más graves amenazas que se c i e r -
nen hoy sobre la vida del planeta; fué desarro l lado por el Go 
bierno naz i , a pa r t i r de nuevos i n sec t i c i da s fo s fo ro sos . 

En l a guerra química también se han u t i l i z ado he rb i c i -
das, principalmente en Vietnam. 

5.- ARMAMENTOS Y FACTOR HUMANO. 

Los p o l í t i c o s occidentales europeos, y estadounidenses 
han ag i tado, durante años el espantajo de la super ior idad del 
bloque or ienta l en cuanto a fuerzas desplegadas. La rea l idad 
es algo d i ferente: los e jé r c i t o s mult inacionales que a uno 
y otro lado del llamado " te lón de acero" se acechan desde hace 
ve i n t i c i nco años, presentan e fec t i vo s , armamentos y grado de 
preparación muy semejante. 

No obstante, ex i s te una acumulación de pequeñas d i fe ren-
c ias que l legan a hacer d i f i c u l t o s o un esquema comparativo vá-
l i do entre ambos e jé rc i to s . 

Estas d i fe renc ias afectan en primer lugar a la ca l idad 
de los armamentos; en segundo luga r , a los hombres; f inalmen-
te , y sobre todo, a lo que en la jerga m i l i t a r se denomina 
"doc t r i na " . 

Ahora bjejT^_ el mundo occidental v ive una c r i s i s m i l i t a r 
gravé? La causa aparente es la reacción contra lo s excesos"" 
y lac mnkriPhoK ría la T.I,fínprrq Mundial. L1 spnt-imipnf.Q gyytZ1 

ha transformado, por su propia dinámica, en sen-
timiento a n t i m i l i t a r i s t a . , 

Después de 1945, la mayor parte de Europa occidental ha 
conocido una era de prosperidad y democracia: generosos segu-
ros s o c i a l e s , escolar idad t o t a l , acceso a la propiedad de v i -
vienda y automóviles, turismo de masas, l ibertades s i n d i c a l e s , 
e t c . , es dec i r , la "sociedad de to le ranc ia " y "del b ienes ta r " . 
En este contexto, la d i s c i p l i n a férrea o las pr ivac iones y sa -
c r i f i c i o s de la vida m i l i t a r const i tuyen una fuerte contradic 
c ¡ón. 

El ant imi l i ta r i smo se ha v i s t o favorecido más o menos con 
secuentemente, por el acceso al poder de los part idos p o l í t i -
cos de izquierda (socialdemócratas) y ha surg ido como una rea£ 
ción contra l a s posturas extremas b e l i c i s t a s de lo s part idos 
p o l í t i c o s conservadores. 

Por otra parte, la "angust ia nuclear " y la preocupación 
ecológica han serv ido de portaestandarte a lo s reducidos, 
pero muy escuchados, grupos p a c i f i s t a s . 

5 . - CONTRA LA GUERRA. 

Las teor ía s contra Ta guerra han evolucionado desde lo 
que podría JjamarseJ. '^acif^ismo"visceral" a la E laborac ión de 
esquemas ruhcfamentales económicos, cuyo f i n es r e s a l t a r cuán 
absurdo es el hecho bé l i co. Entre ambos es tad ios aparece una 
etapa " f i l o s ó f i c a " que par t ic ipa del sentimiento pa c i f i s t a de 
los primeros y de la rac ional idad de los segundos, aunque ca-
rece de su r i g o r matemático. 

El pacifismo. "Para mí, la paz es un deseo, pero todas 
las teor ía s de l a paz me parecen f a l s a s , abst ra ídas y utóp i -
cas " . Esta f r a se , del f i l ó s o f o español José Ortega y Gasset, 
define mejor que otra el sentimiento de lo s p a c i f i s t a s . Como 
se verá, está en trance de ser superada por lo s estudios ace£ 
ca de la paz. JbUelalmeMte-tlr-pael^lsma^pra rcllgloso, basa-
do^sobretodo en la interpretac ión del Evc 
h a y a ^ d Q _ l a J Í £ l I g i & ^ ^ la v i o ^ 
lenc ia. 

I.- EL PACIFISMO HUMANISTA.-Su nacimiento y de sa r ro l l o son 
paralelos al del pacif ismo de or igen r e l i g i o s o . La repugnan-
cia que sienten los humanistas por la guerra se basa en lo s 
horrores que le son inherentes. Quizá quien lo expresó de 
modo más c í a S u t t e r 
las en 1905. Nadie como e l l a 
ha denunciado la carnicerí Í~~sañ^errta-xfe lo s combates, el 
abandono de los her idos , las muti laciones — a veces vergon-
zantes — de los jóvenes soldados . 



El mismo t ipo de pac i f i smo, pero ac t i vo , es el de Henri 
__ ftméa*^la_Cruz Roja prec i -
samente ante el dantesco espectáculo de los he r idosTbañ^or í a^ -
dos despües^djl l i [ — " 

Una pa r t i cu l a r forma de este pacifismo ha s ido el de los 
humoristas, los únicos que han podido expresarse en públ ico 
— aunque s i n demasiado éx i to — en los momentos de exaltación 
bé l i ca . Puesto que de la solemnidad al r i d í c u l o no hay más 
que un pequeño paso, los humoristas lo han franqueado con ma-
yor o menor habi l idad. 

1 ica. 
El cine y la novela han s ido medios de expresión antibé-

En el estadio super ior de los p a c i f i s t a s humanistas hay 
que s i t ua r al nove l i s ta H.G. Wel ls . El papel de Wells duran-
te la I . Guerra Mundial, respecto a Gran Bretaña, fué el mismo 
que el de Max Scheler en cuanto a Alemania: portavoz de l a 
propaganda bé l i ca . Pero el enfoque de Wells era radicalmente 
d i s t i n t o : en vez de exa l tar la guerra, denigro todos los ho-
rrores y estab lec ió la base doctr ina l de lo que habría de ser 

J a _ S o c i eda d de .Nac i o ne s. 

E s ta^orqan izac ión creada--efì-l-Q?0T psf-.abl^í* pn 
cu 1 o octavo _ q u e 4 m p 
para la paTmundia l . 12. LOS FILOSOFOS. A causa de que la guerra como "hecho 
div ino" (dependiente só lo de la voluntad de Dios) ha s ido un 
pensamiento aceptado por la f i l o s o f í a hasta tiempos muy recien 
tes , só lo aquel los f i l ó s o f o s a r r e l i g i o s o s , como Vo l t a i r e , pue-
den ser considerados plenamente a n t i b e l i c i s t a s . 

Otros pensadores, aún aceptando la i r remi s ib i1 idad de la 
guerra, han considerado la necesidad de moderarla en lo pos i -
b le. Kant lo expresaba de esta manera: "La paz perpetua es 
impract icable, pero es aproximable hasta lo i nde f i n ido " . 

F i l o so fe s humaaistas como. Erasmo y Juan Jacobo Rousseau, 
1 i teraios—como f t^aneo45- tobe 1 a i s y t o d o s T o s ^ e n r t c t o p F d ^ s ^ 
h a n s 1 dq_cedj j jd^^ i f T s t a s T V o 1 t sñTe^y ftuillefuucdTrkK 
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como señala Bouthoul, emplearon toda su mordacidad para hacer 
parecer grotescas l a s g u e r r a s ^ Ya en los tiempos actuales, 
ermátéiiiatico y el f i l ó s o f o br i tán ico Bertrand Russel y el 
f i l ó s o f o francés Jean- Paul sarte se han expresado y actuado 
eir-e1~Ttitsffi8 sentido an t i beMc f s t a . j s 

f\ 
3. LOSECONOMISTAS PACIFISTAS. La ingerencia, con re la -

t ivo éxi to, de los economistas^enel campo dé la invest igac i <3 
nes - s O B r e i ^ g a ^ ^ J i ^ o n s e c u e n c i a de la evolución de un 
mundo que busca una racional ización cuantitat iva en sus re la -
c iones^ ""Con el mismo acierto o error que el éxTlu Ue una per 
solía puede medirse por el nivel de sus ingresos, la oportuni-
dad de una guerra puede establecerse según la ecuación gastos/ / 
resultados. 

Sin embargo, los gastos mi l i tares producen un, "efecto 
mult ip l icador" sobre la economía general del pa í s , como quedó 
sobradamente demostrado en la Alemania anterior a 1914 y a 
1939 y , sobre todo, en Estados Unidos, en 1940 y en los años 
s igu ientes. 

a rmamento iTe^ns ta l a^ 1 as 1 demás in -
du st~rfaT~ycrea ronjujevosjjuestos de t r aba jo ] " 

4.- LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIONES SOBRE LA PAZ. La 
etapa actual del pacifismo se materializaba en la creación 
de ins t i tu tos de invest igación sobre los problemas de la 
guerra, precisamente con el objeto de encontrar una motiva-
ción racional a sus causas e intentar év i t a r l a . 

Su forma de trabajo es la de equipo, Sociológos, ps icólo 
gos, espec ia l i s tas en investigación operativa, economistas, 
expertos en problemas defensivos, etc. conjugan sus esfuer-
zos en aras de la paz. La polemologla es esencialmente in -
terdi s c l p l i na r i a . 
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C U E S T I O N A R I O 

¿Quién afirmo que la guerra es el principio dinámico de 
la historia? M¿A g z 

2.-¿fc¿Qaé significa, polemologíaPC.uc ^ Qoe Tí4TA t í í ^ S ^ J S 
sucedería en caso de una 3a. Guerra Mundial? ÜMA ^EOON/ 

4.-' • ¿Por qué la hipotética 3a. Guerra Mundial, será nuclear? 
5.- ¿Por qué se afirma que el mundo occidental vive una cri-

sis militar grave? 
6.- ¿Cano es que se ha despertado un sentimiento antibelieis 

ta? ~ 
7.- ¿En qué consiste el pacifismo? 
8.- ¿Cuáles son las corrientes pacifistas? 

2o. SEMESTRE. ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICAS UNIDAD 8 
DEL MUNDO 

REPASO GENERAL. 

INTRODUCCION: 

El objeto de esta última Unidad, es que el alumno obten-
ga una v i s i ó n general de todo lo estudiado durante el Semes-
tre y que a s í logre v e r i f i c a r s i ha alcanzado los objet ivos 
planteados. 

Recuerda que s i ya aprobaste l a s anter iores Unidades y 
estás sat i s fecho con los resu l tados, porque fueron producto de 
tu empeño, comprensión y honestidad; la Unidad de Repaso, no 
será más que eso, un repaso, que no te representará mayor e s -
fuerzo del normal. 

i Estudia y Supérate! 

OBJETIVO PARTICULAR DE LA UNIDAD: 

Aprobar la evaluación correspondiente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

U n i d a d ^ Objetivos 1,2,3,9. 
U n i d a d W . / 1,2,3. 
Unidad W T / 1,3,5. 
U n i d a d ^ : / "1,5,7,9. 
Unidad 5 / 1,2,6. 
Un i dad / 1,2,3. 
Unidad W / 1,3,4. 



C U E S T I O N A R I O 

¿Quién afirmo que la guerra es el principio dinámico de 
la historia? M¿A g z 

2.-^¿Qué significa, polemología?C[ Uc ̂  Q o e Tí4TA tí í ^ S ^ J S 
¿Qué sucedería en caso de una 3a. Guerra Mundial? ÜMA ^EOON/ 

4.-' • ¿Por qué la hipotética 3a. Guerra Mundial, será nuclear? 
5.- ¿Por qué se afirma que el mundo occidental vive una cri-

sis militar grave? 
6.- ¿Cano es que se ha despertado un sentimiento antibelicis 

ta? ~ 
7.- ¿En qué consiste el pacifismo? 
8.- ¿Cuáles son las corrientes pacifistas? 

2o. SEMESTRE. ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICAS UNIDAD 8 
DEL MUNDO 

REPASO GENERAL. 

INTRODUCCION: 

El objeto de esta última Unidad, es que el alumno obten-
ga una v i s i ó n general de todo lo estudiado durante el Semes-
tre y que a s í logre v e r i f i c a r s i ha alcanzado los objet ivos 
planteados. 

Recuerda que s i ya aprobaste l a s anter iores Unidades y 
estás sat i s fecho con los resu l tados, porque fueron producto de 
tu empeño, comprensión y honestidad; la Unidad de Repaso, no 
ser ? más que eso, un repaso, que no te representará mayor e s -
fuerzo del normal. 

i Estudia y Supérate! 

OBJETIVO PARTICULAR DE LA UNIDAD: 

Aprobar la evaluación correspondiente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

U n i d a d ^ Objetivos 1,2,3,9. 
U n i d a d W . / 1,2,3. 
Unidad W T / 1,3,5. 
U n i d a d ^ : / "1,5,7,9. 
Unidad 5 / 1,2,6. 
Un i dad / 1,2,3. 
Unidad W / 1,3,4. 



METODOLOGIA GENERAL: 

El alumno deberá elaborar por e sc r i t o el acopio de todos 
lo s objet ivos señalados para Repaso. 

El maestro asesorará en caso de dudas. 

REQUISITO: 

Esta Unidad sólo requiere haber aprobado el mínimo (5 uni-
dades) establecido en l a s P o l í t i c a s Generales del Sistema. 
Lo cual deberá v e r i f i c a r s e con el maestro. 

B I B L I O G R A F I A 

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES. 
Frnacisco Ayala. 
Editorial Aguilar. 
Barcelona, 1974. 

PANORAMA SOCIO-ECONOMICO DEL MUNDO EN QUE VIVIMOS. 
Rómulo Garza Garza. 
Editorial Diana. 
México, 1975. 

SOCIOLOGIA. 
Ely Chinoy. 
Fondo de Cultura Económica. 

DICCIONARIO DE SOCIOLOGIA. 
Henry Pratt Gairchild. 
Fondo de Cultura Económica. 

EL DESARROLLO ECONOMICO. 
Biblioteca Salvat de Grandes Temas. 
Salvat Editores, S.A. 
Barcelona, 1974. 

ECONOMIA DE LOS PAISES SOCIALISTAS. 
Biblioteca Salvat de Grandes Temas. 
Salvat Editores, S.A. 
Barcelona, 1974. 

INTRODUCCION A LAS DOCTRINAS» POLÍTICO-ECC&ÓMICAS. 
Walter Montenegro. 
Breviarios, Fondo.de Cultura Econánica. 
México 1976. 
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DICCIONARIO DE SOCIOLOGIA. 
Henry Pratt Gairchild. 
Fondo de Cultura Económica. 

EL DESARROLLO ECONOMICO. 
Biblioteca Salvat de Grandes Temas. 
Salvat Editores, S.A. 
Barcelona, 1974. 
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México 1976. 



8. ASPECTOS SOCIOLOGICOS DEL DESARROLLO ECONOMICO. 
Bert S. Hoselitz. 
Ed. Hispano Europa. 
Barcelona, España. 

9. TEORIA DE:LOS SISTEMAS ECONOMICOS. 
William P. Snavely. 
F.C.E. México, 1976. 

10. PROBLEMAS DEL SUBDESARROLLO LATINOAMERICANO. 
Sergio Bagu, Fernando Henrique. 
Cardoso y otros. 
Ed. Nuestro Tiempo, S. CH. 
México, 1976. 

11. EN TORNO AL CAPITALISMO LATINOAMERICANO. 
Alonso Aguilar, Arturo Bonilla y otros. 
Instituto de Investigaciones Económicas. 
México 1975. 

12. EL DESARROLLO ECONOMICO 
Raymond Barre. 
Fondo de Cultura Económica. 
Colección Popular, México, 1981. 

13. INTRODUCCION A LA HISTORIA ECONOMICA. 
G.D.H. Colé. 
Breviarios F.C.E. 
México, 1977. 

14. ORIGENES DEL CAPITALISMO MODERNO. 
Henri See. 
Fondo de Cultura Económica. 
México, 1977. 

15. ESBOZO DE HISTORIA UNIVERSAL. 
Juan Brom. 
Ediciones Grijalbo, S.A. 
México, 1979. 

LA GUERRA Y EL DESARME. 
Biblioteca Salvat de Grandes Temas 
Salvat Editores, S.A. 
Barcelona, 1974. 

LA ECONOMIA MUNDIAL. 
Biblioteca Salvat de Grandes Temas 
Salvat Ediciones, S.A. 
Barcelona, 1974. 




