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>C*SATE 

El rundo en que nos ha tocado vivir está lleno de oospleji-
dades y prdblenas que sin esbsxgo tienen solución. Cfarpren-
derlo es la tarea de mayor isfjortanria para todos los seres 
humante, no solo ocino ejercicio intelectual o académico, — 
sino para r una posición frente al miaño. 
Pero no se puede actuar en ninjtin aspecto de la vida social 
-a riesgo de cometer graves errores si no se tiene un cono-
cimiento previo de la realidad. Y es precisamente el curso 
Estructura Socioeconómica del Mundo el que tiene aono fin -
ayudarte a uoncoer e interpretar el atindo. 

El curso se ocKpone de cinco unidades. La primera se refie-
re a los orígenes y formación del sistema socioeaan&zdoo — 
llorado capitalisno, abarcando sus diversos aspectos: oocnó 
mico, eoaocultural y político. La segunda describe la ispar 
tanda histórica de la Revolución Industrial, sus causas, -
así aomo sus ooraecuencias, concluyendo aon una breve des— 
cripción de las aonaecuenciaa de la revolución maquinista -
en el sarao de las condiciones de vida de los obreros fabri 
les. 

La tercera isvidad hace alusión a los tenas del Iaperialimao, 
el europeo, la orisle de 1929, las dos guerras ira-
diales, así aomo la iaqpcrtancia histórica de la Rswlución 
Misa de 1917. 
Bi la cuarta se aborda la priJilierttlca de los países mjbde-
sarrol Lados y sus relaciones de dependsncia aon loe altanan 
te desarrollados, aon especial referencia a los países de -
US É I I II Latina. 
Por último se describe la aituac±6n ds dos países que, en -
la actualidad, son los atfs rspnsasntantivos ds loe dos sis-
temas socioecanfiidooe ds mayor trascendencia «wdiali el so 
cial lsrd y el capitalismo. Tales países son: la unión de Re 
ptibliaaa Socialistas 9ovi£ticas (URSS) y los Estados luidos 
ds H:n temdhl js (E.E.U.U.). Concluye esta unidad con el aná 
Lisia del ameeentlmno y los pliegos de ura Terosra Guerra 
Mtadial. 



OBJETIVO GENERAL t, 

Al finalizar el semestre, el alus 
no conocerá la problemática del -
mundo contemporáneo, mediante el 
estudio de sus antecedentes. 

PRIMERA UNIDAD 



OBJETIVO DE UNI DAD i. 

Al término de la unidad, el alumno: 

Comprenderá loa factores económicos 
y sociales que dieron pi« para el -
surgimiento del capitalismo y sus -
transformaciones. 

INTRODUCCION. 

En el curw de Teorfs de la HiktorU. estudiante el mé-
todo que permite una interpretación objetiva del pasado. 
Util1 cando eete enfoque intentase« describir los facto-
res que hicieron posible el nacimiento del slstsss capí 
taliata bajo el cual eatln organizados actualmente un -
núnero isportsnte de países, entre ellos el nuestro. 

Aunque ye estudiaste alguna« de las caractcríatiene -
que definen el cepitelismo coso sodo de producción, vol̂  
vosos a plantear el teme para ubicar el sisteme «cortési 
co social en eu formación hletórlce. 

• 

Cs Importante que tosss sn cuanta que el cureo de Katruc 
tur« Socioeconómica del Mundo ee una disciplina que haca 
referencia e le Vistorls Moderna Universal. y coso sabe-
ods. ssts etsps de la blstoTla tiene como punto de parti 
ds una serle de acontecimientos suy dlvsrsos qus ü*>acta 
ron aa la descomposición de la socieded fsudai -tasblÓn 
conocida coso Edad He<U«-e hicieron posible el despertar 
ds nueves fuersae sconÓsicaa. políticas, cuitursíes y -
científlcaa que dieron origen s la sociedad moderna: el 
capiteileso con su gran industria. Cate hecho es el que 
sstá detráe de loe deecubrisientos geográficos, ls aspan 
sióe de Europe, el renecislento, etc. 

La información que obtendrás del eetudio de eeta prlsere 
tmldad. te será de fundaseatal laportancla para entender 

que abordarse»« en laa unldedes subsiguientes. 
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* 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

te»a-U*n°' P ° r e s c r l t o c " * u sin error en el 
X. PRINCIPALES RASGOS DEL SISTEMA CAPITALISTA» 

1.1 Mencionará loe dos aspectos que obligatoria-
mente presupone el sistema de propiedad pri-
vada y lo que se debe tener en cuenta para -
clasificar a una persona como capitalista. 

1.2 Citará el origen de la moderna propiedad pri 
vada, utilizando el ejemplo de Inglaterra. 

1.3 Diferenciará la producción mercantil simple 
del régimen de produccidn capitalista. 

1.4 Expondrá respecto a la fuerza de trabajo: — 
en qué consiste, la razón por la que las per 
sonas se ven obligadas a venderla y lo que -
ésta crea al ser aplicada al proceso de pro-
ducción. r 

1.5 Explicará lo que es la plusvalía 

1.6 Definirá lo que es una clase social, citando 
las clases fundamentales de la esclavitud, -
el feudalismo y el capitalismo. 

1.7 Mencionará las capas o sectores en que se di 
viden la burguesía y el proletariado. ~ 

1.8 Resumirá lo relativo a la lucha de clases en 
el capitalismo. 

1. PRINCIPALES RASGOS DEi SISTE'A CAPITALISTA. 
Introducción. 

En el curso sobre Teoría de la Hiatorla «iue llevaste en t) 
primer kcseair«. conociste un conjunto de ldeee y conceptos 
que te serán de gran utilidad para entender la presente uni 
dad. 
Por ejemplo, allí leíste y aprendíate que la historie de le 
sociedad hiassns ha recorrido varia etapaa: sselevlamo. feu 
dallemo. capitalismo, etc.; que en cada una de estas «U| *s 
ls soclsdad está orgaoIrada de una forma específica, ssto -
es, que tiene un determinado modo de producción que no c» 
sino la forms cn que se asoelen y »e organizan los hombres 
para producir y distribuirse ls riqueza social. Producción 
y distribución que estar-in determinadas por el tipo de tele 
clones ds propiedad lmpersntes. 
Articuladas s estaa relaciones ds propiedad y de producían 
se encuentran lea relaciones socislea y políticas entre Ies 
hombres. 

Todo ello nos dará los contornos de una determinada socie--
dad en un momento de su desarrollo histórico. 

En rssumen, debemos tener muy en cuenta que cuando hablamos 
de capitaliemo nos estsmo» refiriendo s una stspa sspeclil-
es de la historia de la sociedad y a una forma particular -
ds organización social. Por lo tanto al capitalismo o le so 
cisdsd capitalista ni ha exlatldo siempre ni taapoco es - -
eterna; la mimsa tiene eu génesis y está sujsta a cambios y 
i r an ef o rmec lomea. 

A, Las dos condiciones de existencia del sisteme capitel*«. -
ta: lspr¿piedad privada y el trabajo asslarlado.* 

1. La Propiedad Prlvsds. 
fl cspltalismo ss un sistema socioeronómlco en el que los 
instrumentos y medios de producción: fábriess. msqulnarla 
^ rramienta*-. tierra», t>.incoa. grandes «amérelo., et» . . 
• La argumentación de este tema corresponde a la 

teoría de Carlos Marx v otros do la misma teorf 



fundasentalmente da propiedad privada o individual (quedan 
incluidos los accionistas que controlan da sanara mayor1ta 
ría las sociedades anónimas). En término a mán específicos 
se define coas» al alatesa de espreaa privada. En un lengua 
je más técnico Ha ra lo llamó nodo de producción, en el que 
los sedlos de producción son propiedad de una clase soclsl 
1lasada capitalista, qua se distingue de lss desás clsses 
soclalea por su podar económico y por si lugar que ocupa -
en el slstsss de producción. 

"Aquí cabe aclarar qua en la historia de la husanldad se -
han conocido sociedades en donde todos sus integrantes eran 
propietarios psrtlculsres o Individuales, tal as si csso da 
Isa cosunldadea de arteaanos y pequeños productores agríco-
lea. En éstas no se presentaba una separación entre al capí 
tal y el trabajo, y consecuentemente no hsbía base para que 
ee presentaran conflictos entre anbos. Eato se explica por-
que el que ea propietario de loa sadlos de producción traba 
Ja al elsen tlespo pare sí si aso. En otrss palabrea, no ex-
plote el trebejo de otres personas". 

"Esté clsro que este tipo de sltuaclonee sólo fue poelble -
en sociedades cuye técnica era susasente rudimentaria, y la 
prodecclón era en pequeña escala. Resulta evidente que en -
le sociedad sodema. en donde la producción necesita de 
grendee Inversiones, coapleja tecnología, y gran ndsero de 
trebejadorea con une sita especialIxaclón profesional, es -
seterlalsente imposible que ceda peraons en lo individual -
realice por ef solo su propio proceso productivo** (1). 
En síntesis, si sistess de propleded privada de loa sedlos 
de producción presupone obllgatorlasante. une concentración 
de la propleded en un reducido núsero de peraonae; la otra 
cara de la sonada da eata concentración ee que pera que és-
ta puede darae. se requiere que exlatan otroa que carezcan 
de propiedad aobre los sedloe anteriormente eeñaLadoe. Y — 
beata echar una breve slrede alrodador de nueetra sociedad 
capitallata para corroborar qua la Insanas sayoría de la po 
blación no tiene acceso s esta propiedad. Se entiende que -
cuando aquí heblesos de carencia de propiedad no hacemos re 
ferencls s ls propiedad personal* ea decir, al que una per-
eona posea une caaa. automóvil u algún otro bien petriso- -
U>. M H . MeurIce. Caí pitallaso. CracIslento Económico i r 

5ul bda aarrollo. Id. Olkoa. Capase. V 579 
9- " r— ~~ 

579 

•»la!, no lo convierte en capitalista. Para qua alguien pue 
da aeuslr el pepel de capltallata debe, como ye dljlsos. -
poseer en propiedad aquellos sedlo» que persiten prod cir 
objetos psra ser real ixadoa en un sercedo, y al si as«« tías 
po explotar tuerta de trabajo. 

Ahora bien, aquí cabe una pregunta: ¿Cuál ea al origen de 
la propiedad prlvade sobre loe sedlos de producción: tIe-
rre. fábricaa, etc.? 
Como visos, anterior sen * e exlatieron soclsdsdes en qua no 
se conoció la propiedad prlvade; en les soclededee prloi-
tivss ls propledsd ere colectiva. 

En soclsdadea poeterlores. une ves que as disolvió la co-
munidad primitiva, en el esclsvisso y el feudalleso. la -
propiedad privada ee convirtió en un fenfiseno persenente. 
debido s que la sociedad se dividió en cleses dominadas y 
claaee doslntantea. Entoncea. ello quiere decir que le epa 
rlciÓn de la propiedad privada eetá aeociada al surgimien-
to y formación de lss clsses entegónlcaa. 

do obstante, la sodema propiedad privada, tiene su punto 
de pertlda en los tlespos lnsedlatascnte enterlores a las 
grandea revoluclonee burgueses lngleaa y frenceaa. de 1640 
y 1789 raspeetlvsmsnte. 
Por ejemplo en Ingleterre deada los siglos XV, XVI. XVII y 
XVIIX se decretan leyaa aobre al cercado da terrenos. Mi-
diente lea cuales son deepojsdos de sus propledadea un coa 
siderebls núsero de ceapeslnos pere ser ecepsredss, les — 
t1erraa. por los grandes terratenientes Ingleses que esta-
ban urgldoe de terrenos psrs sus ovejaa y aaí abaetecer de 
satería prima la naciente industria lañare. 

¿Qué le sucedió e los ceapeslnos después de que perdieron 
su a tlerree? Sisplesente fueron obligado» s trabajar en — 
los primeras talleres textiles. Psrs ello se dictaron le-
yes que castigaban e les personas que no dea*>straban Mtir 
trabajendo: las leves <ontra los vagabundos. 



2. El Trabajo Asalariado. 
Antea de aclarar lo que es el sala/lo. explicaremos otro 
especto que es también carecteríatlco del slstesm capita-
lista. 

Si algo define el capitallamo ea que todo lo que se produ 
ce está deetinado al mercado, ta decir, toda producción -
tiene como fin le compre-vente. 
Eata mlsms formulación ae puede expresar con otree pala— 
bras: en el cepitallamo no se produce pare el eutoconsumo, 
sino para ls vente. 

En suma, el capitallamo ee un régimen en donde todo lo — 
que ae produce ea mercancía. 

Si hiciéramos una lista en le que intentéramo a incluir to 
do lo que aq compra y ae vende, fácilmente llenarlamoa — 
railes de hojas de máquina. 

También en eate aepecto no eiempre se he producido, exclu 
elvsmente psrs ls venta; loe campesinos slsrvos de la - -
Edad Hedía trebejaban para aetlefacer sus proplae necesi-
dades y después de entreger el tributo el noble feudal. -
el excedente lo llevebe el meresdo. 

Pero coa» vemos, le producción pere el mercado ere cir- -
cunstsncial y secundarla. 

Otros personsjee que también tienen ceracteríetlcee pere-
cidaa a lee del productor ceapeslno son los srtessnoa. Re 
gularmente producen psrs intsrcambiar bienes qns lea sen' 
necesarios pare subsistir. So capacidad productivo no les 
permite ls fsbricsclón en eerie y por ello ee un produc-
tor pare si aereado pero en niveles llmitsdos. 

Seto que hemos diebo hasta squí constituye la produqpión *» 
mercantil simple. En elle oeds orodmetor -el eaapesino y -
el artesano ee propietario de los msdlee de prodúcelas. % 

le produceióo se baaa en el trabajo personal. 

Cosa muy distinta sucede en el régimen de producción de — 
mercancías capitalista. Aquí el propietario de los medios 
de producción no produce directemente; alquila mano de -
obra o fuerxa de trebejo pera que produzca. 
Ea otraa palabrea en el elsteme capital late la fuerxa de -
trabajo del hombre ae convierte en mercancía. 
Precleemente eate ea el punto de partida para axpllcer el 
tema del trabajo aaalarlado. 

Como definición se dice que el salarlo no es otrs rysa que 
r«> lo. fuerza de trabajo expresado en dinero. 

Por fueras de trebejo se entiende le espseidad física « ir. 
telectual que tienen los seres humanos y que aplican cuan-
do real lean un trabajo determinado. 

Con !c 'dicho anteriormente poóemom generelixar que fuerxa 
de trebejo es al elemento fundamental y determinante de tu 
do proceeo de producción. Ni el dinero, ni lea aáqulnae ni 
laa materlae primas pueden producir solos sbsolutamente na 
da. Se requiere, lmpreeclndIb1emente le fuerxa da trabajo' 
del honbre para crear loa productos. 

Ahors bien, ¿qué es lo que hace posible qus algunas pereo-
nss -la grsn mayoría- se vean obligadas s alquilar au fuer 
xa de trebejo pera eobrevlvlrj 

La explicación de eato ee que no tienen propiedad y por -
ello ae ven en la necesldsd ds alquilarse por un salarlo, 
«m slqullen, precisamente, a quienes sí tienen propiedad.a 
loe dueAos de fébrlcaa. comercios, tlerrae. etc. 

La hlatoria de lea aocledadea humanaa reglatra varias for 
mas en que un grupo de personss vive del trebejo de otras. 
Por ejemplo durante el esclsvismo. el propietario de es«1« 
voe y de tierras obligaba a éstos s trsbajar. apropiando»-
con «lio de lo que producían sus esclavos. Estos últimu* 
recibían a cambio alimentos v '¡bttaclón. En la soriedi 



feudal, el propietario de laa tierras -al eeñor feudal- se 
apropiaba de loa productoe del trábajo que sus siervos es-
taban obligados a realizar para él. La diferencia con rea-
pacto al eecleviamo es que al trabajador-elervo. ya no es 
considerado coso "instrumento parlante". 
En al alaterna cap Italia ta al propietario da laa empr< 
alquila por un aalarlo la fuersa de trabajo de loa obreroa. 

Eata fuersa de trabajo al ear aplicada en el proceso de -
producción crea nuevos valorea: productoe, o sea, aereen— 
cíaa. qua eon propiedad del «apreurlo. Eate llevará al -
•arcado loa productoe y obtendrá el dinero correspondiente. 

SI descomponemos lo que rae iba al propietario de la empre-
aa una vas qua vendió laa mercancíaa. obeerveremoe que une 
parte aerá para reponer el deegeete de laa máquinaa. aaí -
como la repoalclón de las neterlae primea y otroa lneumos*; 
Intereses bencarloe; Impuestos; servlcloe. ate; una segunda 
perte pera el pego de loa aalarloa y una tercere será la &a 
nenela del empresario. 
Sobre el origen de esta ganancia siglos economlatae cláal 
coa, entre loa que se cuentan al aecoefa Adam Smith y el -
a lemán Carloe Marx, conalderen que le míeme proviene de ls 
explotación de ls fuersa de trabajo. Carloe Marx definió -
e la ganancia con al noafere de pluevalía.** 

Pero en térmlnoe eapecíflcoe la pluavalfa ee define como -
el tiempo de trebejo no retribuido o no pagado. 
En pocae palabree la pluavalfa ae explica a partir de que 
el obrero ea contretado para que trebeje una jornada de — 
ocho hores el dfe; si en este lspso de tlespo útilIsa a©la 
mente cuatro horaa pare daaqultar su aalarlo. lo que produ 
ce en laa reetantee cuatro horaa nadie se laa paga y eeto 
ea lo que ea llama pluavalfa que ea apropiada por al capi-
tal le ta en forme de genencle. (2) 

* Insumes : meterles prlmss. 
Plusvalía ae traduce como "más valor". _ - _ ms,!^». <2>CAKLOS MÉBX. "El Capital* en trae temoe. F.C.t. mmxxmrn. 
1962. Vol. 1. Capítulo sobrv la Plmmvalfa. 

Eato ee al aepecto clava del trabajo asalariado: que pro 
duce pluavalfa. Por ello ee un punto fundamental en la -
explicación del sisteme capi tal lata. 

Por Ó1 timo ee laportante mane lomar que al trabajador en 
el cepltallamo ea libre en al sentido de que puede con-
tra ta rae eos cualquier capitanata. Ho eetá eujeto como 
el eeclevo o al siervo a permanecer fijo eoo un amo. 
Paro «ata "libertad" eetá condicionada. por cuanto a que 
si al obrero no trabaja corre al rlaago de oo sobrevivir. 
Por otre perte hsy que decir que si bien es cierto que -
el obrero no está dominado como el esclavo por el esc la-
viate. al miaño se encuentre mie deeprotegldo frente e -
les sdvereldsdes económicas. Por ejea^lo^en loe momentos 
de crisis cuando cierran laa empreaas.al obrero simple-» 
mente es despedido y aunque recibe slgón dinero por in~ 
demnlzaclón éete queda desamparedo. 

». Las Clases y ls Luche de Claeea. 
Le míeme propiedad privada ee le que de origen e lea cía 
eea eoelaies. 

¿Qué ee una claae socie IT Ea un grupo de eeree humanun -
difareneladoa da otroa por al lugar que ocupan en la pro 
ducclÓ^por al monto de eua ingresos y su relación con -
la propiedad de loa medios de producción. 
En estoe términos,pere saber e qué cíese eoe lai pertene-
ce «n individua,hay que conocer ai ea o no propietario -
de loa medios e instrumentos da producción: fábricas, ne 
goclos. tlarrae, etc. Eete ee el fector determínente pa-
re Identificar a las clssee sociales. 

Ahora bien, ya hemoe vlato que en al eaclaviamo las dos 
clsses fundamente Ies eren al eeclavo y el eeciavista. fcn 
el feudalismo el elervo y el sertor feudal. Ett el espira-
li amo lea dos clsses fundamentalea son ls elafe obrera • 
le cleae capitalista, ésta últlms también llanda bur. « 
sfa. 



Se dice que son clases fundamentales porque son los agen 
tes económicos que determinan la ^speciflcidad del modo 
de producción y han nacido con él. 

Asi«!* especificidad o característica determinante del -
sistema capitalista,es la induatria11ración de loa proce 
sos productivos. La fébrlca moderna aurge con la revolu-
ción Industrial inglesa y»prec lsamente«Junto con la fá-
brica« aparecen los obreros, también llamadoe proletarios. 
y le clase capltaliate o burguesía propietaria del capi-
tal. 

Ex laten teablén»Junto a loa obreroa asalariados y la bur-
guesía, otraa claaaa como loa caapealnoal paro eetaa cla-
ses no se forman en el cepitallemol ya existían deade — 
años antes que se formera dicho alatems económico aoclal. 

La burgueaía estí dividida por varias capea: la gran bur-
guesía monopollata que controla grandea empresas, la bur-
gueaía no monopollata, la mediana y pequeña burgueaía que 
recibe tal denominación en función del monto de sus espí-
talas. También ae dice que loa campeainoa son pequeña bur 
gueaía porque poseen propleded. lo cusí los scerce a la -
burguesía, pero como también realizan trabajo personal, -
alio los identifica con loe obreroa aaalerladoe. 

Taablén se ecostumbrs categorlxar a le burgueeía por el -
írea económica en que tiene sus capitales. Asíase habla -
de burgueaía Induetrlal, henearla o financiera, comercial, 
agraria. 

Sobre le cleae obrera hay que decir que taablén eatá inte-
greda por varios sectoree. En generel,toda aquella persons 
que vive de un salarlo, que no explote trebejo ejeno. es -
psrte de le clsse obrera. Pero equí también exlaten nive— 
lea, por ejemplo,loe profealooletae como los médicos del -
Instituto Mexicano del Seguro Social, eon trabajadores asa-
lariados aunque eu nivel de ingreso loa aepera de otro ti? 
P° é* trabajadores como los de la construcción. 
E s ^ÜMl distinguir s los obreros por le zona dqnde traba-
Jan: obreros agrícolas que trabajan por un aalario en el -

j v obreroa urbanos, o de la ciudad. También se les 
puede egrupar por la rams económica en donde trabajan: 
obreros industrlalea: trabajadores de loe servlcloe: — 
banca, teléfonos, sslubridsd. educación, etc. 
Sobre el tema de le lucha entre lae clases o ainplemen-
te le lucha de clesee, se afIrma por loe dlatlntoa in— 
ve*tlgadorea sociales qua la misma tiene eu explicación, 
su origen, en le existencia de claees eoclsles que tie-
nen intereses econÓsrteos, sociales e ideológicos contra-
puse toe. 
Los intereses sntagÓnleo» ae encuentren condicionados -
por la propiedad privada. 
En la medida ea que existe un grupo social que concen-
tra la propiedad y por eee solo hacho ocups una poel 
ción privilegiada dentro de le sociedad, obi igando con 
ello e otros a que trabajen psrs los prlmeroe, siempre 
aetaré presente tai motivo pere los conflictos. 
• vf wf 
Unos grupos, la minoría, procurarán someter s otros pa-
rs axplotarlos*. y otros, ls mavorís. trstnrén de resis-
tirse e dicho sometimiento. 
Prec 1 semen te el llemadn conflicto entre el capital y el 
trebejo rssums la locha de cleeea en el el sterne cepita-
lleta. Loe obraros luchan por reducir lea conaecuenclae 
de la iixtsnsidad dsl trabajo: lea Jomadae prolongadas, 
los bajea salarios, la Inseguridad en el empleo, ate. 
utillxaado los medios e su alcance» le huelga, el pero, 
la msnifestsc ión. 
Esta lucha de claaaa aleeaza niveles políticos e IdeolÓ 
ticos cuando las claees encielas subordinala* o domina^ 
das« cuestionan 1« organización social y el poder de -
laa elaees dcmlnsntea. 
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TEMA I I . EL NACIMIENTO DEL CAPITALISMO Y LA 
C R I S I S DEL FEUDALISHO^ 

Antes de estudiar ios fectoree que hicieron poelble el eurgl-
•lento del cepltellemo. resulte conveniente nene tonar que an-
teriormente e este modo de producción exietleron otres socie-
dades en laa cuales también lee cleees dominantes vivían del 
excedente qme producían qulenee trabajaban directamentev El -
feudalismo y al eeclevlemo fueron eetos sistemas. Debemos 
agregar qua talea formaa da organización de la eoclodad. c o -
braron su mayor eeplendor en el continúente europeo y con me-
nor importancia en otroe contlnentea; presentándose en éetos 
formas senos nítidas y scabadae. En otros psíses si proceso -
reviste caracterlstices peculiares debido s su sspeclfieldad 
histórica. 

El esso particular ds la eocledad feudal o medieval, se carac 
terlxebe por tener une estructura económica basada, fundamen-
talmente. en le producción egrícole y erteaanal. El comercio 
que ae realiza cubre áreas muy restrlngldss o ss reduce el eu 
tocoosumo. Sobre esta base ae levente una euperestructurs cu-
yos contornoe estén dellmltedoe por le mutlpllcaciÓn dispersa 
de une aerle de feudoa y posteriormente se conetltuyen los -
relnedos. en loe cualee destacan loa monarces y la nobleza. 
Laa relaciones ds producción tienen come centro la propleded 
feudel agrícola. La tlerre ea trabajada por loa elervos. qule 
nes eetén obligados s entregar tributo al propleterio en dife 
rentes formss: en especIs. en trebejo, y en fsses més avanza-
das del dssarrollo del sistema feudal, -en eu etapa declínen-
te- se pegs tributo en dinero. 

Como podemos observer. equl estén eussntss los rssgos cerac— 
teríetlcoe del sistesM capitalista, del cual ya hes»s hecho -
referencia. Solamente con el propóelto de preclaar. menc 1 ocia-
remos que en el feudallamo no exleten el trsbsjo asalariado y 
coneecuentemente la fébrlce y eu correepondlente tecnología. 
¿Cuáles fueron loe siemsntos que permitieron la cenceleclÓn 
del sistema feudal y eu sustitución por la eocledad capltalls 
taT 

•ta principio, dlgamoa que los caminoa para eete tránl^to ae -

fueron de ninguna manera claros y precisos. Se entiende que 
el proceso implicó cambloe políticos y económicos. 

Aquí cabe hacer la aclaración que pere el eatudlo de ios -
orígenes del capitalimso ee toma como referencia histórica 
el caso de Ingleterre por ser eete país clásico, en donde -
se preeents de uns forma mis clara dicho proceeo. Ho quera-
nos decir con eeto que eólo en dicho peíe haya eurgldo al -
c a p i t a l lamo, lo que tretemos de aclarar, ee que eos» ys lo 
hsM»s anotado, sn otraa regionaa y palees adquiere perticu-
lsridsdea menos purea. 

A. El desar r o11 o de les nusvaa f uer xa s £J oductlvss. 

Volviendo a retomar lss ldsas que expusimos sn el primer — 
apartado en donde dsserIb irnos loe reegos que caracterizaben 
al slstsms capitalista, shors dabemoe explicar de dónde y -
cómo eurgleron estos slementoe y las condlcionss qua loe po 
sibil ltsroo. 
El acelerado progreso de lea fuerzas productivos cometituyo 
roo el fundamento que explica el surgimiento de la economía 
cap Italia ta. 

El slstsms fsudsl contenía en eue entreftas loa gérmenea de 
eu propia treneformaclón. 

1, Los svaness técnicos. 

A eete reepecto. cebe mencionar la epllceclón e lea activi-
dades productivos ds une eerie de Inventos qua aunque pi«Aae 
ser conelderedoe todavía rudimentarios, eu utillaeclÓn con-
tribuyó de man ere portante al pumento de los rsndladaatos 
del trebejo. 
Tel ee el ceso por ejemplo, de la ruede de molino, movlde -
por le fuerza del sgus. que ss eapezó e ussr dssds si elalo 
XI?. «o ee qos dicho lmvmete hoye sido prodmeto de este «ro-
ce} como se as be. al mlemo ye a* útil iaab* en el eeclaelemo. 
pero me se simo hasta el elglo qme hemos msacionade Sn qua -
ae enpleé el procedí silente de moverle em agua caída ¿eeáe 
lo elto. 



ti perfeccionamiento de eete lelemente técnico posibilitó 
eplleerlo el sopledo del horno Inventado en al aislo XV. En 
otroa tiempos se utilizaban fuellee movidos e mano, con lo 
que se lograbe producir metal, pero sólo a nivel paatoao. 
Con U rueda adaptado al horno de fundición ee hixo posible 
la elaboración da dlvereoa objetoe da hierro. De aa ta asne-
ra loa lnetrumentoe da trabajo ae hicieron mée eficaces. Si 
multéneesmte aparecieron lea máqulnaa da taladrar y pulí— 
sentar; aa inició aal alemo. al uao de ascsnlsaos primiti— 
vos en le minería. .• -

Rueda ds etadHGU para extraer H a*ua dr las am 
mas A«sicote IS5S 

^ i. actividad textil, los taleraavartlc-le. Cueree suati. 
tu Ido a lentamente por loa hor lxonralee. permitiendo con 
«lio msyores reodK ten toa. 

Teler horixontal 

Otroa lnventoe y perfeccionamientos técnicos fueron: el re-
loj de bolelllos la laprente que dlÓ principio e le Indus-
tria trófica, que por supuesto permitió le máe amplia dlfu-
alÓe de lae ldeee de todo tipo; le brtfjuls. etc. 

Iwpmom ir» bacando con ca»a Òr « por y tímpano FmS tu»' «i» MaAo. I*H 

La producción de plesae de metal. permitió construir embar-
ceclonee de gren capacidad, lo que ee tradujo en la poelbl-
Udad da realissr vlajee da navegeclÓn a grandea diatene lea 

2. La agricultura. 
Otro aspecto que es laportante destacar en este proceso de; 
desarrollo de les fuerzas productivas, es el relacionado 
con los avances logrados en la producción egrícole. los cu 
les tuvieron lugar, especialmente en Inglaterra entre 1'Oí» 
y 1800. 



La revolución agrícola conetltuye el punco de referencia — 
aás impórtente para explleernos loe*progresos que se suce— 
dieron en le expansión comercial y posteriormente. en la In 
duatrla manufacturera. 
En Ingleterre, durante el Siglo XVIII, se dieron una serle 
de notablea innovaciones y cembloe técnico» que repercutió 
roo profundamente sobre ls orgsnlsacióo y la producción 
agrícola. Loa mismos pueden ser enumeradoe en ests orBen: 

— La introducción de nueves herremlentaa y maquinarla agrí 
cola como la sembrsdora, que Introdujo al lnglée Jethro 
Tuli. 

S«<abcaaar* nwtefe» d̂ Jcthro TuH tfOa lot pt*-

— Experimentos con nueves cosechas. 
— Me joree en le cría de genado. 

— DesecsclÓn de lee tierres sbsndonadaa y lee primeree m-
ldeea pare fertlllxar loa eueloe. 

Todo eeto ee tradujo en el eumento de la exteneiÓo de las 
auperficloa de eleafcre, en une mayor producción agrícola y 
el mejoramiento de loe métodoe de lebranxa. 
Por otra parte, a finales de le Edad Medie, ee operaran im 
portantes svancee en la ganadería, en la horticultura y la 
vitivinícola. 

vi Jlver*i'"iceree la actividad agrícola se establecieron -
Jllramas de especleíIxación: ls agricultura, la g.oaá* 

«la i K rti• altura, etc.. lo cual daría lugar a le íorma 
Ife £ íoSs sgropecuaria» que producían para el intercam 

, serie de productoe excluelvoe, es decir, ae anpliÓ 
el comercio,tanto a nivel regional como entre paíaes. Así. 
dotanda *e espocialixó en le cría de gwado lechero y en 
U Cenia de producto, líeteos; por su lado una región de -
¿ ¿ Z se dsasrrolló en la cría ds ovejes y la veots de la 
ae. 

este msnere le innoveción tecnológico y le diversiflcs-
cióo de ls agricultura permitieron senter lee premisa, pa-
ra lograr aumentos in^ortantea en le producción, lo cual 
vendr ía a dar un impu leo a la creación de un mercado mfte -
articulado, al n i - tle^>o q - •• -brUn la. e.pectatlve. 
para un intercambio comsrcUl con vista, al exterior. De -
tal euerte que eetoe factores se convirtieron en elemento, 
de ero.lón de ls sconomís feudsl bassda en el autocone«»o. 

B. E1 comerclo. 
otro de lo. fetore, que contribuyó .1 
teliamo y corr.letiv.mente e ls dlsolución del el.tmss feu 
dal, fue el deaarrollo del comerclo. 
La ectlvidad comarclei sa al moo dal fsoóallsmo 
ter» Ina da por una .filaci*» de la producclón de 
v el niiso tlempo por la diversi!icscióo de lee ectlvidadee 
irretiva.. « decir. por le s^liaclón de la , 
dal del trebejo. One de lss cooMCuenclo mie 
del eumento de le ectlvidad comercial fue el crecimieato de 
los requerlmlentoe y uso mCs frecuente del dlnero. 

Coo si psser del tl^po loe mobies feudalae se vleroa en la 
oscsaldsd de recurrlr sl> fracuentemente al meresdo,con el 
fin de lntercedbler sue prodoctos agropecuarlos por los *e 
lae srtassnos. 
Por su parta, tamblén loe cempe.ino. se incorporaron a la 
ectlvidad coemrclal. 



Cao el deserrollo del comercio cobraron forma los centros -
urbanos, es decir, se constituyeron los poblados en donde -
Iban a intercambiar eua mercaderías los arteaanos y los can 
pesinos. quedando de eate manera dlvidldaa laa ciudades y -
el caapo. 

Resulta laportanta mencionar aquí tras consecuencias que — 
trajo consigo al acelerado progreso comercial: 

* 

1* Se form6 una cape social nueve: la de loa sMsrcaderes. -
los cuales compraban a loa artaaanoa y a loa agrlculto-
rea sus artículoa y productos para luego venderlos en -
al aereado. 

2* Al aumentar al uso del dinero, tanto loa agrlcultorea 
como loa nobles feudalee. se vieron en la necesidad de 
ecudlr cada vas con meyor frecuencia a pedir préetamos. 
Eato dl6 lugar a la aparición de un grupo de personas -
que eteeoraben dinero pere prestarlo con Interéa. Al — 
sismo tleapo loa aereaderea tampoco podían evitar acu— 
dlr a pedir préetamos. Todo eato contribuyó a eetiauler 
lea traneacclonee e crédito, con lo cual aperecleron los 
pagaréa o letraa de cambio. En las cludadae del norte de 
Italia, donde en loa aigloa XII1 y XIV adquirieron gran 
relevencle laa relaciones aonetarlo-sMrcantllea. biso su 
aperlclón la banca. La palabra ae originó en Italia, aaf 
como también al término bancarrota, que quiere decir el 
volcamlento de la meaa del banquero prruinado. 

3* Como ya lo aenclona moa, al conatltuiraa un elatems da — 
aereado mée o asnos Integrado, se eetablee leron laa be— 
aea pare el aurglmlento da laa cludadae. 
Entre loa aigloa XI y XIV laa fuarxaa soclalaa y econÓal 
caa entonce a dominan tea. determinaron la aperlclón de --
une nueve civilización urbana. 

El surgimiento de les cludadae conetituye uso da loa sa-
pee toa méa importantea del conjunto de factoree que 1\4>— 
c i eran eucumblr al viajo sistessa feudal; beata tal grado 
reaulta lsportsnte eete hecho que ae puede decir que el 
inicio de le Edad Moderne tiene como punto de reí eraste la 
la aperlclón de la ciudad. Laa cludadae medlevalea ae co 
nacen también oon el noeibre de burgos. 

34 

Ls 1aportante señalar que loa burgos no eren grandes ciu 
dadas si se coaparan con las moderna a. En mi ssayoría - -
abarcaban tonas comparables e les actuales villaa y po-
blados. 
La vida urbana, arranee puea. de eete proceso. 

Por otra parte debesK>a precisar que las causas que determi-
naron el movimiento urbano, se locallsan en los slgulentee -
bechoe: 

a) Un lento pero firme crecimiento de le población. 

b) La decadencia da la servidumbre. 
c) El crecimiento del comercio y de la actividad artaaane. 

C mi dad Mcdxvsl La pan« nano» a1 
U mitulb «s ls qu« « cowkn» n la 
ciudad 



Para cañar una Idea aproximada de cémo fue el establee lmlen 
to de les primerea dudadas, vaaos a citar el siguiente pa-
saje de un documento de esa época,que nos daacribe la funda 
ción del Puerto de Brujaa. local irado en Bélgica: 

"...una vez que de hubo constAuldo el c a l t i l l o , alguno* 
comerclanteA comenzaron a xeunltse ¿rente a la puerta 
del puente del mismo (es decir, del puente sobre el -
rio); esto es, comerciantes, taberneros y luego otras 
¿orasteres, | para suministrar comida y albergué a lo* 
que tenían que hace* negocios con el conde y muy a me 
nudo, acudían a l l í . Se construyeron casas y albergues 
para su servido, puesto que no habla lugar jane ellos 
dentro del castillo, tstas construcciones aumentaron -
con tanta rapidez que pronto hizo su aparición una - -
gran v i l l a , que lúe denominada brujas, palabra que - -
significa puente . (3). 

De esto se desprende que el burgo eetaba constituido, prin-
cipalmente. por coawrclancea. loa cualea fueron llemedoa — 
burgueses. Precleamence de eace aactor eoclel surgiría poe-
tar loraanca la burguesía como la claae dominante del alace-
na capital lata. 

C. La ecumulación originaria del capital. 
En loa anterlorea capítulos hemos descrlco algunos de loa -
aapee coa económicos y sociales que ee gestan en el seno de 
le sociedad feudal y loa cualea cooeclcuyen signos que se -
van abriendo paso para darla forma al capltallamo Incipien-
te. Debcmoe aclarar que eetoa oo eou los únicos, sino los -
més importantes. En apartados poseerlores sbordaramoe otroa 
aáe que noa permitirán tener un cuadro más copíete de lee' 
coodlclonea en que ae formó al capltallamo. 

Ahora vamos a referlrooe e un próbleme que repreeente el — 
punto central de nuestro objeto de estudio. 

(3). Cltedo por Bamee. HEHRY HELMEK. Hlatorla de la Econo-
mía del Ifcindo Occidental. UTBEA. 1*¿5. p. 1>¿. ^ ^ 

Sobre el origen de las grandes fortunas, en térm± 
nos históricos. Carlos Karx explica que en tiem-
nos re-notos había, por una parte un grupo de per-
donas inteligentes y ante todo ahorrativas, y por 
la otra una pandilla de vagos y holgazanes que di 
l a p ^ S a n todo lo que tenían y aün más. Ocurrió -
así que los primeros acumularon riqueza y loa 01-
t irnos terminaron por no tener nada que vender, ex 
capto au pellejo" <4). 

En este sentido, la explicación del origen de la. 
primeras fortunas, o sea de la acumulación origi-
naria del capital, tiene como punto de referencia 
loa aiguientea hechos" 

Con el daaarrollo de la producción mercentll. eurgleron -
pequeños grupos de persones-swrcederes, usureros, etc.. -
que ecumuleron grendee sumas de dinero, el cual serla in-
vertido poeterionsente en la industria manufacturare; es-
to conatltuye une de lee basae hletórlcae del neclmiento 
del capital. Otra de las premisas fue la exlstencle de un 
gren nútero de pereonas que eren libree como indlvlduoe y 
los cualea no teníen acceso s los msdlos de producción y 
por consiguiente, de nedloe de subslstencls como resulta-
do de la expropiación violente de que fueron objeto por -
loa feudales y por la burguasís terretenlenta, con lo - -
cual paearon e convertirse en trebajadoree aealerledos. 
Otro hecho eetá repreeentado por los grandes descubríale«» 
tos geográficos que scelereron el comercio ultremerIno y 
por él timo, el establecimiento del eleteme colonial de ex 
ploteclÓn que permitió un saqueo abundante de rlquesas -
por parte de les potencies europeae. contribuyendo eaí a 
le ecumulación de grandes fortunes. 

(4). CARLOS KAWt. El capital. 4a. FuI. Siglo XXI. México. 
1977. T. í - Vol. 3 pp 891-892. 



1. Las Manufacturas y la Expropiación de loe Campeelno«] 
en Inglaterra. 

Una de lea princlpalea caracterleticae del taller artes» 
nal ea que el proceao de trebejo en su totalidad lo reai. 
ra una olsma persona. Es decir, no existe dentro del ta-I 
llar una dlvlalón del trebejo. En una fase más alta del. 
desarrollo de le producción surgen les manufacturas que-
eoo unldadea de producción antaceaoraa da lss fábricas J 
dernas. Su funcionamiento y organización está basada -«-
diferencia del taller erteaano- en la dlvlaión del traba-
jo. lo que aupone una coopereclón entre los trabajadores 
que deaempeñan diferentea funciones. Debemos eclarar que 
eate tipo de unidades de producción, si bien se diferen-
cian del teller arteaano. no obstante mantienen puntoa dt 
elmllltud por cuanto a que sigue teniendo como base el -
trebejo manual y en muchaa ocasiones, por no decir la na-
yorfa. utilizaba el trebejo a domicilio de los mismos sr-
tssanos. Esto Gltimo también eeteblece una diferencia im-
portante de le menufecture con releelón e la fábrica, es 
la medida en que éete última reúne en un solo lugar a na-
chos obreros y en le cual le dlvlelón del trebejo se hace 
mucho más compleja. 

Como quiere, la aparición de le menufecture significó un 
psso de fundamental importancia para el surgimiento del -
capitalismo. 

Lea manufactures que ocupsben trebejo e domicilio recibes 
el nombre de manufecturee dlepersss* y surgieron bajo si 
smpsro dsl capitel comsrclal. 

Otro tipo de menufscturs fue le centrslizada que ee caree 
terlzeba porque el propio empreeerlo adquiría todae lea -
lnetelaclonee y »aterías primee neceaarlee e inatalaba un 
taller en el cual trebejebeñ obreros asalsrlados. 

e 
• En le manufacture disperse, loe obreroe no eetán ció— 

entrados en un centro de trebejo, lee leboree son res 
1 izadas en eus propios dossicillos. 

Ahora bien, ¿de qué manera lea manufacturas influyeron pa-
m £ e se realizaran lea «randas expropiacionea campesinas 
«a Inglaterra? 
Ls. «onufacturae textllea inglesas del siglo XVI «raimen 
taron ieportantea cambios. Entre otroe. hubo une ampliación 
d e eeta actividad hacia lea reglones rurales. Los srtesanos 
de lea aldeas se dedicaron al hilado ein abandonar la agri-
Íltüíe. de cierta forma era una actividad c~plamenta-
rla. 
Paro la industris textil espitslista requería cada ves en 
•ayorea cantidadea de lana y mano de obra. Esto impulsó U 
crís de ovejos y la hizo una actividad- ventejóse. 
En la msdlds en que crecían, loe rebajos reclamaban de me-
yoree extenelones de peatizalee; un obetáculo que se pre-
sentaba a los propistsrios ds las ovejes eren U s limite-
clones de loe pequeños propietarios agrícolas; pera poder 
disponer de más tierrae. los fsudsles lnglssss comenzaron 
a expulsar a loe cempeeinos ds lss suyss. Las expulsiones 
se realizaban en meea. dsjando librea grandes extenslooss 
de tlerrs. 
Uns vez deselojsdos los esopeeinos, los tsrrstenlentee pro 
cedían e cercer lss tlerree. pera declarerlss ds su propls 
dsd y legislsrlse. Esta serle de medidas es lo que es cono 
es como el movimiento de los cercemieotos y tuvo lugsr en 
Inglaterrs desde el siglo XVII, pare extenderse hssta los 
sdos de la «evolución Industrial.(5) 
Las coneecuenciae que ee derivaron de estas medldee. fue-
ros: 
- Una concentración de grendes extensiones de tierre en 

menoe de un reducido número de pereonee. con lo cual -
ee formó una ariatoerecia terrateniente. 

(5). DOSB MAUftlCE. Estudios sobre si Peaerrollo del Capí 
tallamo. Siglo XXI. lia. Edición. H¿xico 1979. pp. 
271-272. 



— El surgimiento de une gren masa de trabajadores que fue 
ron forredos s trsbsjsr por un salario ya en lee manu-
facturas urbanas, o en lee unidades de producción agrí-
colee. 

De esta manera ee creaban las condiciones para el desarro 
lio del eletema de producción capitalista. 

2, Los Descubrimientos Geográficos y el Comercio Ultremeri 
no. 

Otro hecho hlatórlco que se vino e constituir en fuente de 
de acumulación para el eurglmlento del cepitellamo lo ee, 
sin lugar a dudas, loa raaultadoa económicos que trejo con \ 
algo los grandee deacubrimlentos geográficos, y la eubee— 
cuente incorporación de eetos territorios el eistema colo-
nial de Europa. Estos descubrlmlentoe se iniciaron con las 
expedlclonea de loa portuguesee en al Océano Indico. 
Como sabemos. Portugel eetablee10 floreelentee agene lee co 
marciales en la India y se ssentó en Java, Sumatra y lee -
Islas Molucae. Posteriormente Eapañe se lsnrs si descubri-
miento y conquiera de Aa^rlce. Estas dos nacíanse constltu 
yeron, en el elglo XVI, lee pótemelas que domineroo el - •4 
Atlántico, y son les que primero se beneficien del coeer— 
cío msrítimo. 

Los mercaderes portugueses fueron los primeros en 
explotar las nuevas fuentes de riqueza, por esto 
se explica el lugar tan impórtente que ocupó el -
puerto de Amberes, en Portugal que llegó a ser el 
centro del tráfico de las potencias marítimas que 
por entonces se encargaban de transportar los pro 
ductos de Asia y del Nuevo Mundo, asi como de los 
países del Norte y del Noroeste de Europa. Por Am 
bere8 pasaban mercancías destinadas a la penínsu-
la Ibérica y al Nuevo Mundo, además de los .ricos. 
productos de los paíaes bajos. 

Le otra potencia qua es impar tente sancionar y la cual ju-
gó un papel muy destacado en el ensérelo ultramarino es - -

% 

•Las ideas de este spartado corresponden al libro 
de Henri See, los orígenes del capitalÍSSK> moder-
no, 4a. rfl*presiÓn d£ le primera edición en espa 
«bl, r.C.fr* M x i o o , » 7 7 . 

España. A este respecto cebe señelsr que el comercio con 
u Amérlce Españole lo efectuaron en realided otros peí-
ses. en eentldo indirecto porque dado el etreeo de la — 
economía eepeñola éeta no pudo aprovechar la riqueza 
treída de lee coloolae pare impulsar eu desarrollo; el 
oro y la píete extraída del Nuevo Mundo lo gaató la arla 
toe rae la feudal espsñola en lee cos*>rae a otrss nscIones. 
Inglaterra entre otree, y principalmente lee potencias -
del noroeste europeo. Eetaa potencias es deesrrollsron -
extraordinariamente e fines del siglo XVII e expensas de 
España. De esta manera Inglaterre ocupó un luger lmpor— 
tanto en el comercio colonial y Holanda todavía más; Fren 
cía ocupó el tercer lugar, pero e peeer de eeto ee coovir 
Ció en la9>ortente competidor de Eepeñs. 
Estas eran lee nuevas fuerxas económicae y políticas que 
dstsrmlnsron el runbo del elglo XVI y que habrían de con 
tribuir de manera fundamental al deearrollo del comercio 
Mirítlato y al capltallemo comercial. 
Antea da eeñeler las coosacuanciaa que acarreó eate c o -
mercio ultremerino pera el deearrollo del cepitellamo, -
es ieg>ortente que de manera muy breve, veemoe cómo se — 
efectuó el c case re lo con lee colanlaa. 
El coser ció colonial con.i.tid, de.de 
nio v M b r e todo, «n 1, expropiación de lo.pue-
k ñ. « i » U i v T . Mediante verdadero, acto, de pi 

í o , ^ S ¿ e £ i » n t e . .uropeo. obtenían enor 
« oca.ione. *obr.pa.a£n el -

200 o el 300 por ciento, y «Sn " f v * * ? r í £ i o . tiempo. lo. indígena, eran «o»etido» a trabajo. 
cor lo, conquistador«!.. En toda A f r i c a , 

í — la. Antillaa. región., entera. 
quISarórS^pobladas d. indio., al grado que .ra 
necesario sustituirlo, con ^ r ^ t í - -
cant.. importaban d. Afirica. -
.normes riquexas. tanto de materia, prima. co«> 
metale, y otro, producto, que 
ropa, tienen como origen la explotacitfn criminal 
de la. colonia, conqui.tada,. 



En retinen, podemos decir que le apertura del Nuevo Hundo, 
contribuyó el nacimiento y desarrollo del capltalla 
peo, por laa siguientes razones: 

eur» 

a). Loa nuevos aereados y la afluencia de meter lea primas« 
ael como de me ta lea pracioaoe, lmpulaaron coneldera&U 
nente al comercio y consolidaron cada vas más al p'oder 
de la burgueala, disminuyendo en cambio, al papel test 
da loa eeñorea feudales como del sistema feudal en m 
conjunto. 

b). Laa grandee fortunas que ae acumularon como conaecuea-^ 
ele de eata comercio y eaqueo colonial» aon le base dt 
laa lnversloase que ae realizarán poaterlormente en el 
establecimiento de la moderna industria de flnea del « 
glo XVIII y durante el XIX. (6). 

3, Loe amtalee preciosos del Nuevo Mundo y la Revoluclós 
de loa Precloe en Europe. 

No sólo lee grendee trensaccIones comerciales que se reell-
ra ron durante el períodcT que veoimoe anal Izando, Impulsare 
el nacimiento y le expanalón del capitallamo. Hacia la 
gunde mlted del siglo XVI tuvo lugar otro fenómeno de f 
mental Importancia que también habría de contribuir de 
re importante e la acumulación de grendes fortunas cepita-* 
lletas, noe referimos e le afluencia de metalee preciosos: 
oro y plata. 

Los portugueses hablan logrado tomer la delantera en cuan ti 
al saqueo de setos mete lee cuando incuralonaron por laa cc 
tae occidentelea de Africa; pero el verdadero punto culmi-
nante de aate hecho ae dló cuando fueron conqulstadoa Méxf 
co y al Perú. De eetae dos regionee fueron drenadaa cAntld 
des verdaderamente febulosee de oro y de pleta, cernenzandr 
coa loa teeoroe que tenían acumuladoa los indios, y poate-

(6). BROUN, Juan. Eaboao de Historia t?n 1 varea 1, 10a. Edl- • 
cl¿n, Crijalbo, México, 1973, p. 125. 

rlormente vinieron s egresarse los tributos que impusieron 
los conquieradoree a las comunldadee Indígenas. En esta -
•isma línea cabe mencionar lee rentaa de las mlnss. 
Para tener una idea del volumen de riqueza que fue extraí-
da de América por los conquistadores y que fueron s parar 
a Europa, Humboidt calcula que "entre 1492 y 1803 se extra 

de América treinte mil millonee de peeos en metalee 
pr : loaos. incluyendo las colonias portuguesas" (7). De -
cierta manere podemoe decir que e partir de aatoa hechos -
ea que erranca la hletorla da U pobreza de los pslsea co-
loniales. llemadoe hoy del Tercer Mundo, y también con «•-
to noe explicamos cuál es si origen da la rlquese y proapa 
rldad de lea potencia a capltallatas europeas. 

¿Cuálee fueron laa consecuencias de eeta lnvaelén de meta-
lea para Europa, en el periodo del nacimiento y formación 
del capitalismo? 
La afluencia de metalee pracioaoe y la eepeculación en — 
loe cambios provocaron un alza en loa precloe en el siglo 
XVI, eepec la Imante en eu segunde mitsd. El slss se biso — 
sentir sobre todo en loe caraalee eunque también en ss*chaa 
asterias primas y productos msnufecturedos. El precio y le 
renta de la tierra también auawnteron. 

El eIza"de loe precloe ocurrió en toda Europa durente al 
siglo XVI. Pue visible en Ingleterre donde contribuyó de -
modo poderoeo al alza de las rentas señorialee. 

Otra de laa coeaacuenclae de la afluencia de metalee pre— 
c lo sos fue el ec recontamiento del capital móvil lar lo (ae -
decir, capitel de tnvereión). -De eete resultó una tren ac-
tividad económica que redundó, primero en progreso par« •! 
comercio y más tarda, en la creación da cuevee laduetrlaa. 

(7). Citado por Sergio de la Peña, en Le Pormaclóo del Ca-
Mta llamo en México. 7s.'Edición. Siglo XXI, MBxlco, 
1980. p. 48. 



— Una gran maea de trabajadores agrícolas prlvadoa de 
toda propiedad pereooal. (9). 

De cualquier manera, lo más importante de eate proceso 
es destacar que la composición de claaes de la socie— 
dsd feudel no se reducía e doa claaes solamente Qo*'-
feudales y los siervos), las transformaciones económi-
cas as tradujeron en el surgimiento de las nuevas cla-
ses sociales: la burgueeía y los prolstsrios. Sitr ea— 
bergo debemos dejar en claro temblón, que equí solo se 
perfilan sus rasgos caractsrísticos, porque su plena -
constitución no se de sino haete que ee desarrolla la 
revolución industrial; época en que surgen lea fábrl— 
cas y loa obreroa asalariados. 

2, El Eetedo Feudal. 
Aunque de menere muy breve, vamos s apuntar en eete ln 
c1so lo reletlvo el Eetedo feudel. 

El spsrsto político que le permltíe mantener el poder 
e loe señoree feudeles, eetebe constituido por el Eete 
do Monárquico, en el cual el popel hegemónlco lo ejer-
cíen los feudeles s trsvés del monerce. Sin embargo, -
el crecer el peso económico de le cíese burguess emer-
gente, se eeteblecen clertoe lezoe de sllanza entre és 
ta y los feudelee, manteniendo estos últimos ls posl— 
clón dominante dentro del epereto eetatal. 

Las baeee de tal alíense de clesee eetebe determlnede 
porque le noblese feudel recibía beneficloe de loe im-
pusstos que splicsbs si comercio y e les menufecturee. 
Habiendo crecido en fonss desmesurada los gsstos pare 
el eoetenlmlento del ejército y del eparato del Eate— 
do, loe noblee feudales eetsben urgldoe del sumento en 
loe lngreeoe para lo cual-aplicaron fuertee contribu— 
clones y otroa lopueetoe. Por eu parte, 1| burguesía -
estaba diepueeta a soportar dlchaa cargas lapoeitlvgs 
s cambio de leglalaclonea que le emperarae en íe pro-
piedad de los blenee que hebíe obtenido e trsvés del • 
(9). BARRES ELMEX, Historia ds ^JScononla^dol -

despojo practicado a los canpeeinoe. tal y eos» quedó 
«b evidencia coa loa cercemientoe y U a leyee contra 
el vagabundaje. 
No obetante lo anterior, ae estsbsn creando laa condl-
clocas pere el eurgimiento de greves contradicciones -
entre embaa fuerzea políticas, que habrían de deeembo-
car en el eatallemlento de conflictos por el control -
dsl poder. 
3, El Renacimiento. 
La serle de cadbloe económicos y socialee que besos se 
Aalado en loe lncleos anteriores, que se ubican en el 
período de la fractureclón del sisteme feudal y eu 
tránsito al slstssm capltalleta, ee reflejeron también 
en la esfers da las ldaee. Como aabamoa, le Ideología 
dominante durante le Edad Hedía giraba ao torno a laa 
coocepclonee teológlcee. El deaarrollo del conocimien-
to científico eetebe trebado por el predominio de le -
fe eobre le rezón. 
Ade^e de co^artlr el poder con le nobleze feudal, la 
lglesls srs "uno de loa propietarios mis ricos de Paro 
pe. Esto explico sus ssfuersoe por juatlfIcar el orden 
feudel, es decir el slstsms de explotación. 
Con al establecimiento y desarrollo da las ciudades, -
en donde precisamente ae asientan laa nueves clssaa ao 
clalee repreeentadaa por loe ricos ccmerciantee y te— 
rratenlentee burgueeee. aa ganara rodo ua conjunto da 
ldoaa eobre la cultura y la ciencia que aignlficaba — 
•S». rebellón de lee ciudades contra el orden feodal". 
(10). Eate movimiento tiene lugar en loa eigloo XV y -
XVI y aa deaarrolla principalmente aa Isa cludadee i ta 
i lena a, es lo que ee Heme el Renacimiento. Se lo óe— 
signó con eete nombre porque eue seguidores se propo-
nían retomar el logado culturel e Intelectual produci-
d o ) . ftRON, Juan. op. clt. p. 111. 



do por lo« clásicos griegos y romanos. 

El contenido del movimiento renacentista se expresa en qt* 
"nuevamente se coloca en al centro da la atención al hoet— 
bre mismo y su vida terrenal, en ves de Dios y la vida des 
pués da la muerte, como había sucedido durante la Edad »Ja-
día". (11). 
Entre lea figuras más relevantes del Renacimiento degtac 
Leonardo Da Vinel. Miguel Angel Bmonaroty. Rafael. Tlcl-
Nlcolás Maqulavelo. Kepler. Tlcho Brahe. GalIleo. Copémi-
co . etc.. Todos ellos contribuyeron el deearrollo de nue-
ves Ideas que se enmsrcaban en al deepunte del sisteme ca-
pltallata. ya que "el principal factor económico que lapul 
saba al movimiento renacentista, ere la rápida expansión 
del comercio boche posible por ls mayor cantidad da exce-
den tea que aa producían" (12). 

Loa puntoe de enlace entre el Renacimiento y la formación 
del capltallemo. se pueden localizar en loa algulentea he 
choe: 
— Se puso en cuestión amiento al sisteme de vínculos so— 

cleles fundados en el eatatuto hereditario fijo, y ee 
sustituyó por la práctica de la compra y la venta de -
Mercancías y de trebejo. 

— Con el desarrollo de la clenca se produjo una ruptura 
crítica de loa entiguoa moldes comerciales, en lo r r 
cual loa descubrimientos geográficos Jugaron un papel 
lmportanta al abrir rutee comerciales inlmsglnsdaa. 

— El Renacimiento inició una ruptura del orden feudal. 
Lea ideaa aobre la economía, la arquitectura, al arta, 
y al pensamiento filosófico y científico edqulríeron • 

(11). Ibid. 
(12). MEDIAL. Jobo. D. Hletorla Social de le Cíemele. 

2 To«o«¡ Ed. Península. Vol. I. 
p. 290. 

«a nuovo enfoque: neocUsico en el arte y ls licere ture 
y cientifico en su vislón ds ls naturaissa. (13). 

J La Reforme Protestante. 
Lo -on el Renacintento tiene lugar otro movialento Ideo-
ico religioso que pondria en una eerla criais la vmidad 
i* lgiesla católica afactando au podar politico y econò 

. 9 Kos raierimoa al movimi eneo de Reforme Proteatante. -
u^al eatuvo ancaboxado por el mooje agustino de origen 

„ «in. Martin Lutero, quien en 1517 fiJÓ en ls puerta de -
. .scadrai de Wittenberg. Alemenia. sus 95 teaia en laa — 
r .Ues protestaba contra la vanta da indulgenciaa; deeeono-
cia la autoridad dal Papa y otroe aepectoe de la préetlea -
T*liglOSS. 
Ante eato al papado raaccionó de una menare violenta esco— 
mulgsndo a Lutero, ho obstsnts. el protastsatlamo aa exten-
dló por toda Alemenia y otroa pafeee de Europa. 
Pero io mia Umettante de la Raforma fua ^ • •• convirtiÓ 
en la Juetificeción ideològica pare el eetablecleiento del 
•letama ds relaciooea econÓmlces cepitelistss. ¿Ds qu« me-
nare aa dló eato? 
- En prlmer luger. loa protestsntes scebaron con todae -

Iss obllgeclonee flnsnclsrss quo imponis ls lgl"l* to~ 
mena. 

- Credualmente. pero con firme sa. deetruyeron teebién lae 
doctrlnas económicas da le Igleala eedievel que reforsa 
ben lss limiteelonee sociale» tanto en la adqulalclón -
corno en el uso de ls rlquess. 

- Estlnuló al individuslismo econòmico. 

- Promovló el espirltu dal aborro, la amblclón econòmica 
y la edqulelclón de la rlquese. (14). 

(13). Ibld. p. 290. 
(14). BARNES, op. clt. pp. 225-226 



Es decir que le contribución más inportante que hizo el 
proteetantierno al deeerrollo del capltallemo. fue la — 
justificación noral-relIgloaa que le dlÓ e le genencle. 
el lucro. Con eeto la burgueaia pudo deaplegeree anplla 
•ente como cleee explotadora. En eete sentido la moderna 
teoría de le empreaa y los negocloe tiene un impórtente 
punto de apoyo en les tóele proteetantee. 

Por óltlmo. debernos señalar que si bien la burgueeíe de 
loe tlempoe de le reforme proteetante apoyaba plenamente 
el trabajo enérgico y lo coneideraba una virtud, poete— 
r lomen te. cuando esta aleni» burguesía se biso rica, des 
cubrió oportunamente que el trebejo ea una virtud, pero 
para lea claaea trabejedoree principalmente» ye que "eee 
virtud** le permite e ella acumuler rlqueze y disfrutar -
del ocio. (15). 

(15). Ibld. p. 227 

PRIMEKA UNIDAD 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

El ilua». por escrito sn su cuaderno, aln error en el tema: 

111. LAS REVOLUCIONES BURGUESAS. 
j i Mencionaré loa diferentes movimientos qus ss enmarcan en 

el ciclo de revoluciones burguesss. precisando el signi-
ficado de eataa revoluciones. 

3 j Mencionaré lss fuentes que permitieron le acumulación ca 
picallata en Inglaterre y los obstáculos que ésts teníe 
pere deeerrollares. 

3.3 Citaré lea trea etapas ds la Revolución Ingleaa. 
3 4 Expondré la manera en que el Parlamento ae opuso al Rey. 

en la víspere de le Revolución de 1640-1642 / le ectltud 
de lee messs populsree ante estoe confllctoe. 

3.5 Mencionaré respecto e le Cuerre Civil 1642-1649 en Ingle 
térra: 
- Loa grupos qus apoyaron al Rey y loe que reapaldaroo -
al Parlemento. 

_ gi papel Jugedo por Cromvell en releclón con el Rey, -
le burgueeíe y las mssss populares. 

- Las reformes dsl Psrlsmento. 

3.6 Describiré le susrts final del rey, de le Cémera de loe 
Loree y lo que en un principio trejo conelgo le Cuerre 
Civil. 

3.7 Expondré el pepel de Cromoell en le ssgunds fsss ds ls 
Revolución, les circunstsnclas que operaron para que los 
Estusrdo recupersren y luego perdieren el poder y los — 
psrtldos que se dlsputsbsn ls influencia parlamentarla. 

1.8 Resumiré Isa conaecuenclee 4a ls Revolución Burguesa aa 
Inglaterre y le slgusción en que quederon los cempesinos 
s causa de éete. 
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Ea decir que le contribución efe inporten te que hizo el 
protestentierno al deaarrollo del cepltallaeo. fue la — 
justificación moral-re1Igloaa que le dlÓ e le ganancle. 
al lucro. Con eato la burguesía pudo deaplegeree amplia 
•ente como claaa explotadora. En eate sentido la moderna 
teoría da la empresa y los negocloe tiene un importante 
punto de apoyo en laa taala protestante». 

Por 61tlmo. debemos señalar que al bien la burgueeíe de 
loa tiempos de la reforme proteetante apoyaba plenamente 
el trebejo enérgico y lo coneideraba una virtud, poete— 
rlormente. cuando asta ni««» burguesía aa biso rica, dea 
cubrió oportunamente que el trabajo aa una virtud, paro 
para laa claaea trabajadoras principalmente» ye que "eaa 
virtud** le peralte e ella acumular riqueza y disfrutar -
del ocio. (15). 

(15). Ibld. p. 227 

PRIMEKA UNIDAD 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

El elumno. por escrito en au cuaderno, sin error en el tema: 

III. LAS REVOLUCIONES BURGUESAS. 
j i Mencionaré loa diferentes movimientos que se enmarcan en 

el ciclo de revolucionen burguesas, precisando al signi-
ficado de eatas revoluciones. 

3 j M e n c i o n a r é les fuentes que permitieron le acumulación ce 
picallsta en Ingleterre y los obstáculos que ésts tsnís 
pere deserrollarse. 

3.3 Citaré las tres etepee de la Revolución Inglesa. 
3 4 Expondré la manare en que el Parlamento se opuso al Rey. 

en la víspere de le Revolución de 1640-1642 / la actitud 
de lee messs populeree ante estos conflictos. 

3.5 Mencionará respecto s le Cuerre Civil 1642-1649 en Ingle 
terre: 
- Loe grupos que apoyaron al Rey y loa que respaldaron -
al Parlamento. 

_ gi papel jugedo por Cromvell en releclón con el Rey, -
la burgueafa y las messs populsres. 

- Las reformas del Perlemento. 

3.6 Describirá ls suerte final del rey. de le Cámara de loa 
Lorea y lo que en un principio trajo conalgo la Cuerre 
Civil. 

3.7 Expondrá el pepel de Cromeell en la aegunde faae de le 
Revolución, las circunstancias que operaron pare que los 
Estuardo recupereran y luego perdieran el poder y loa — 
partidos que se dlsputsben la influencia parlementarla. 

1.8 Resumirá lss consecuenclee de ls Revolución Burguesa en 
Inglaterra y la slguación en que quederon los campesinos 
s causa de éete. 
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3.9 Enlistaré lss causas da la Revolución Francesa, los 
privilegios de loe estementos y la situación de los 
Integrantes del tercer catado. 

3.10 Citará loa prlnclpelee representantes de los tres -
grupos de llualnlstee, sus obraa y aportaciones en 
le prepereclón ideológica de la Revolución. . 

3.11 Nenclonerá loe hechoa que conetltuyen la altuaclón 
revolucionarla, y lo que trotó de hacer Robeft Ja-
quea Turyot. 

3.12 Deecrlblrá lo acontecido a finales de la década da 
loa ochentaa y que culsLlnó con la toma de le Bestl 
lia. 

3.13 Cltsré el contenido de le Ley del 11 de Agoeto y -
de la declereclón de loe derechoe del hombre, loe 
grupos revolucionarlos, a quiénes rsprssenteben y 
eue prlnclpelee líderes. 

3.14 Cltsré el origen hletórlco de le denomlneclón ds -
loe pertldoe políticos de derechs o Izquierdo. 

3.15 Expondré le ecclón politice y lo que repreeentsben 
loe diferentes grupos eslstentos s le convención -
nacional en el ssgundo período de le Revolución. 

3.16 Explleeré les csusee que hicieron neceserle le dlc 
tedure revolucionarle, lee medides tomedss por los 
J se oblaos; le reacción del pueblo y de le hurgue-
sfs reaccionarla. 

3.17 Deecrlblrá el fin de le dlctsdurs revolucionaria y 
lee consecuencles de le Revolución. 

TEMA I I I . LAS REVOLUCIONES BURGUESAS. 

En los cspítulos precedentes hemos visto cuales son los 
factorea que hacen entrar en criéis si íeudellsmo. Eete 
crisis está mareada por el hundimiento, en gran encele, 
de le agricultura feudalt por el deearrollo del comer-
cio. tanto interior como ultramarino, y finalmente por 
la aparición de le menufactura. Complementen eate proce 
so de transición entre el feudaliemo y el cepltallemo. 
el aurginlento de les nueves ldsaa eobre le clencie, el 
humanismo y la reforme proteetente. 

Un hecho que no habíamoa abordado, y el cual desarrolla 
remos en eete capitulo, es el relacionado con la lucha 
de cleaes. Es decir, la eerie de cooflictoe que tienen 
lugar entre loe lnteresee de lee claeee que fepreeenten 
le viejo eociedad. y las claeee emergentes como lo es -
ls burgueele. De hecho, como hemoe vieto. tanto el moví 
alentó renecentlata como el proteetantiemo son ya expre 
elones de este conflicto, sólo que éstas se dsn sn el -
nivel de las idees, pero temblén inciden en loe proble-
mas políticos. Y el hablar aquí de problemee políticos 
noe referimos a la dleputa por el poder. No otro eigni 
ficedo teníe el cueetionamiento que hacia Lotero de le 
influencia del Pepe eobre el poder político. " 
términoe más exectos. quienes se dlsputsben el poder -
srsn la burguesía y los noblss fsúdeles. Las otras cls 
ses y sectores de elees que lntervenlen en la contien-
da eataben constituidos por los esmpesinos y los peque 
ftos propietarios. 

El punto culmlnsnte de talee coofllctos fus el ciclo -
de revoluciones burguesas en Europe, que tiene como --
punto de psrtlds ls güero ceepeelne en lnsp± 
reda por le reforme proteetente, entre 1324 y 15Z>. <J* 
la cual se puede decir que fue el primer grsn enfrente 
miento entre le burguesís contra el feudellemo. 

e 
En eete ecclón politice loe cempeeinoe y elgunoe eecto 
rae socleles scomodsdos hicieron un frente común por -



una »«ríe de demandas como eren: le confiscación de las 
Cierras de la iglesia; anulación da loa trlbucoe feuda-
lea y al eecablee leíanco de un Eatado centralizado. Sla 
embargo, eaca gran guerra campe alna, como se le llamó, 
fue eplestada por la acción repreelva que eaprendleroa 
contra ella loa parínclpW* feudales y Codas laa calases 
dominantes. * 

El ocro Movimiento aoclal que se enmarca dañero del ci-
clo de las revoluciones burguesas europeae, es la revo-
lución neerlandesa o caablén conocida como de loa pal— 
eee bajos, que tuvo lugar durance loa añoa 1S66-1609. y 
que cenfe un carácter de guerre nacionalista de libera-
ción concra el dominio eepe&ol. Eaca movimiento culminó 
con la liquidación del absolutismo encabezado por Feli-
pe II y el establee talento del nuevo EsCado Republicano. 
Se puede caneldorer que eeCe fue la prlamra república -
burguesa en Europa. (16). 

Sin embergo, ee conveniente eeñeler que la revolución -
de loa paíaae bajoa no ejerció una influencia algnlflca 
clve sobrs el reato de Europa. La época de laa revolu— 
clonea burgueaaa propiamente dicha, ae inicia con laa -
revoluciones Ingless de 1640 y ls Prsncsss de 1789. 

Por otre parte debemoe hscsr notsr que los movlsdentoa 
soclsles que hesx>e mencionado no aon loa Gnicoe que se 
euceden en esta época, exletleron otros que también -
pueden ser conelderedoe como revoluciones burgueaaa. -
tsl es el caeo por ajearlo, da la Revolución de Indo— 
pendencie de 1776 en loa Eatados Unidos que ea puede -
definir como une erupción de eignlficedo igual a la de 
la englo-írenceaa, o por lo sanos como su mié lnmedla-
ta precuraora** (17). Lo al amo ae puede anotar sobre ls 
revolución burguesa en Alemania de 1848. 

(16). Varloa autorea. Compendio de Historia y Jconomía 
Ed. de CuTtura Popu1ar. Méxicó. 
s.f. p. 218 . 

(17). HOBSWAM. E.J. Lee Revoluciónao Burgueaaa. 2 to 
moa. Ed. PEPE. H-Mlín, Colom-
bia. a.f• Vol. I, p. 17, 

f*»ro sólo nos referimos a los casos de las revoluciones 
snglo-franeesa y a la da Estado. Unidos de Norteamérica, 
pirgua son las que ae consideran loa ejemplos más típi-
cas de las revoluciones burgueaaa modernas. 
Antes de pasar a hacer una descripción de los momentos 
mis t raac anden tal ea de estos movimientos, debemos ha-
cer las siguientes precislooea en cuanto al significa-
do de las revolucionen burgueaaa. (18) cuyo objeto fun 
damental está determinado por la conquista del poder -
político para la burgueela: 
- Las fuerzaa económicos del capitalismo han avolucio 

nado más rápidamente que las Instituciones politi-
ces. 

- En el seno de los Estsdos subsisten elementos feuds 
les que se oponen al deserrollo cepitellsts. 

- Ls evolución económica conduce e las revoluciones -
politices. 

- La clase burguesa ha adquirido el poder económico, 
luche entonces por conqulstsr el poder político. 

- Le burguesls. el triunfer y conquistar el gobierno, 
estsblece formes politices y Jurídicas nuevas que -
corresponden al nuevo estsdo capitallata. 

Como veremos más sdelante. estos rasgos que cerecteri-
zan e les revoluciones burguesas europeos, se encuen-
tran presantes en los dos ceaos que estudiaremos, pese 
s aue sebes revoluciones se dan con una diferencie de 
tieapo da más de un siglo. Es importsnte decir equl -
que les otrss clases sociales como los cempesino». -
los pequeños propietarios y los trebajadores de Iss 

(18). CUE CANOVAS. Agustín. Hlatorla del CaplttUiao 
2a. Ed. México. 19*5. p. 
87. 



primeras manufacturas, no estén en condiciones de diri-
gir dichos movimientos sociales. En le práctico, estas 
claees se convierten en puntos de epoyo para el eecenao 
de le burgueela al poder. 
Rajo eate merco de ldeee veamos cuáles son lss esusas, 
el dessrrollo y lss consecuenciee más importantes de -
les revoluciones hurguesaa de Ingleterre de 1640 y le 
de Frénelo en 1789. Al finel veremos la de Eetodos Uni 
dos. (19). 

A. La Revolución Inglesa de 1649. 
Les visa de le acumulación capitallata que permitieron 
la fóremeión de la burgueaía industrial y terratenien-
te en Ingleterre tiene verlea fuentea, entre lea que -
ae pueden mencionar: le piratería marítlam, que permi-
tió e Ingleterre errebatarle le eupremecía e loe peí— 
aea bajos, acompañada de la trata de negroe, les gue— 
rree y le depredeclÓn coloniel. En el «ereo interno -
del psís se dieron uns ssrls de econtsclmlentoe que -
contribuyeron también, a desarrollar importantes cepl-
telee. Por ejemplo, en el ogro, surgió una burgueela -
terrateniente que treneformÓ le ectlvldad tradicional 
del campo en peetlzalee de ganado lanar pare proveer e 
lee manufecturee textiles. Da aata manara ae inteneif1 
cÓ el comercio entre lee roñas ruralea con lea urbana«. 
Eate hecho trojo como coneecuencle la formación de im-
porten tee núcleoe de burgueaee comerciantee o terrate-
nientes que simultáneamente desempeñaban emboe papelee. 

De eate manera, "a medladoe del elglo XVII. le indue—« 
tria manufecturere. le egriculture y el comercio in -

(19). Pere le redacción de eetoe temee ee ha recurrido 
e une elntóele de loe cepítuloe I y V (p.p. 13-
29 y 58-39) del libro Eflmov. et. el.. Hlatorja 
Moderna. Editorial Crljelbo. México, 1964. 

«lesea alcanzaron un desarrollo excepcional. Había na-
cido una burguesía rica y poderosa-. Esta setividad. 
sin embargo, era obstaculizada por laa corporaciones -
da los artesanos que eran protegidos por le nobleza; -
por les relaciooee feudalea en le agricultura y por el 
poder absoluto de le monarquía. 
En el caeo particular de la agricultura laa contradi-
cciones económico-eoclalaa que frenaban el desarrollo 
del nuevo régimen, ee expreaaban en que loe esñores -
feudalea. eetableeidoa principalmente en laa regiones 
etrassdss del »orto y el Oeete de Ingleterre. se dedi-
caban a le ganadería y conaervaban los viejoe métodos 
sgricoles. Los ca*>esloos ae velan obligare e eembrer 
v cosechar todos al mismo tismpo. porqus deepuée de le 
recolección, entreban los rebeñoe o peeter en lee tie-
rre e de lebor. Con ello ae impedía la aplicación de -
nuevos métodos egrlcolss. 

Por otra psrte. el deeerrollo económico del capitalia-
ao se encontrebe frenado por las arbltreriedadee de -
los monarcee. Loa reyea lngleeea. eoetenldoe por los -
señores feudelee de les zonas strsssdss y por ls igle-
sia que dependía de la realeza, eobrecergotea lo* 
pueetoe e los industrlalee. a loa mercedsrss y e los -
nuevos nobles, al mismo tlsapo que oprimísn con cruel-
dsd s lss meses populeres. 

1. Las Etapaa Prlnclpalee de la Revolución Burgueaa 
en Ingleterre. 

Le hlatorla de la revolución lngless puede dividirse -
en trea etapae. La primera corresponde e le prepereción 
de le revolución y vs desde 1640. feche de le convocs-
toris del Psrlsmento, hssts 1642, en que comlenzs ls -
guerra civil Inglese. El ssgundo momento, le guerre el 
vil, punto culalnente de le lucha de cleses. ocupo los 
sños 1642 s 1649, terminándose con la proclamación de 
la RepCblice de Ingleterre y la ejecución del rey. La 
tercera y filtlme feee. deede 1649 hests 1638. el pro--
tectorsdo (dlctedurs mllitsr de le burgueeíe). seguids 



de la restsureclóo dal podar real, que aopervive haata 
nueetroe díaa. 

a). La Vlepere da la »evolución (1640-1642). 
El parlamento Inglés convocado por el rey a finales dp 
1640 ae componía, caal exclusivamente da representan-
tes da la nueve nobleza. En logar de conceder e Car 
loa I loa crédltoa que necealtaba pera ahogar la xp 
vuelta que ecebaba de eetallar en Eacocia. ae opuso -
enérgicamente a loa deelgnloe reales. Eete parlamento, 
ae mantuvo por eepaclo de doce eñoa. recibió al nombre 
de "parlamento largo". Exigió el arreato y compereeen-
cle ente loe trlbunelea del mlnletro Strafford. caloeo 
agente de la política arbitrarla dal rey. Lee mesas po 
pularea loodlneneee eoetuvieron esta reivindicación. 
En 1640. una muchedumbre de aprendícea. artaaanoe y -
obreroe rodeó el palacio real amenazando con penetrar 
e él. En lea callea da Loodree hubo dlvereoa encuen 
troe armados entre lea tropea dal rey y le eultltud. 
Entonces el rey sacrificó a su ministro, quien fue en-
tregado e la jueticle parlamentarla y ejecutado. 
La efervescencia que ee habla apoderado del pueblo de 
Londree ee contagió a loa habltantaa da lea zonaa ru-
relee. Loe ces*>eelnoe ae negaban a pagar loa arriendos 
talaban los bosquea da loa eeftoree y cesaban en loe -
perquee da loa lorea. En elgisias rsglooea los campeel 
noe armados deetrulan las manalonea de loe señoree. 
La nueve nobleza ae alarmó y la Cámara de loe Comioss 
ordenó que ae aplaatara el movlmleato campealno. Opo-
niéndose el mismo tiempo al rey. dicha cámara decreté 
que al al parlamento permenecle ale eer convecadp par 
un plazo da tree años, ten4rta i > H i < b ée reualrae 
sin autorizeclén regla. El parlamento pr-^^i^ aal, -
mlsms s la anulación da todam 1 • s fiiepol los concedi-
dos por el monarca. 

Ei "Parlamento largo". Impuso al rey las siguientes con di 
clones: en prlmsr lugar, la Iglesia, que era dueña y eeño 
ra del país, ya no dependerle del rey aino del propio par 
lamento, después, loa minletros deberían responder de sus 
actos ente éete, que podría revocarlos en caso de desa 
cuerdo con ellos. 
Ante este situación, el rey Carlos I decidió deahaceree -
del parlamento. Sin embargo, loa artaaanoe y loe marine— 
roe hicieron euya la defenaa de los diputados. Cinco mil 
campesinos y pequeños propietarloe rústicos de loe elrodé 
doras da Londres llegaron armedoa para preeter eu apoyo -
al parlamento. Así pues, no aolamente laa meess populares 
de la ciudad, sino también dal campo ee eumaron a la lu— 
cha política adentrándoee por al eendero de la revolución. 

b) La Guarro Civil (1642-1649). 

En Agoato de 1642 el rey declaró la guerre al parlamento. 
Los lorc» ayudaban con su dinero. A su lsdo estaban asi 
mismo, los señores feudelee de lee reglones más pobree -
de Inglaterre. 
Pare luchar contra el rey, el parlemento organizó un 
ejército conpueato por loa moradorea de lea reglones - -
avanzadas de le Ingleterre merldlonel y del Este, que -
comprende e Londree y otree grandee ciudades. La nueve -
nobleza y la burguesía -pequeños industriales y comer 
clentes- se pusieron al frente de la eubleveción antimo-
nárquica secundadoe por une multitud de campeamos y ar-
teeenos. 
Si ls mayoría de loe edeptoe al rey perteneclen e le Ig-
lesia englleene. de le que él mismo ere jefe, el ejérci-
to perlementerlo en cambio, ee componía eaencialmante de 
purltanoe. enemigos irreconciliables de equelle igleele. 
tentó como da la católica. Loa purltanoe ebogeben por — 
une Igleele "purlficede", con rltoe religiosos depuradoe. 

Al principio de la guerre. les tropas resles. mejor - -
edlestrsdss. sembrsron le confusión entre les filss de -
los perlamentarloa. Pero le situación cambió cuando a és 



te ee eumeron aueeroto« deatacamentoe de campeainoa ri-
co. o acomodado« (lo. yeomen), péquañoa agricultor-. -
artesano» y obreroe. 
El primero de eetoa deetacamento. fue rec lutado por un 
«ie^ro de la Cámara de loe Co-rnee. propietario -dio 
da la nueve nobleze. Olivarlo Crawall. 
Loe catnpeelnoe y loe arteaaao. de todos lo. oficina. -
•áa estros. .prendicee. aludos. tenían derecho a selle-

en lee fUaa dal "ejército da tipo'" 
slg£ la concepción de Cro-uell. U>. oficiales del ve-
tueto ejército real eren todoe de elevada «Icurnla^ 
Huy pronto Crom*.ll •• convirtió en uno de lo. j.fee -
más populeroe del ejército del perlaaento. 
En el verano de 1645. «1 ejército de Cro-r.ll so-tuvo 
une batalla contra el cuerpo principal da la. 
leales. El cosbate terminé con le vlctorls sbsoluta de 
loe parlamentarloe. que hicieron cinco mil prisionero. 
y .e apoderaron da toda la artillaría da las tropee -
del rey. Poco de^ué. Cario. I fu. epree.do por .1 p.r 
lamento. 
Prlnc1palee reformae del perlamanto largo:- Dentro de 
la Tin« da loe intereae. da la sableas tsrrstealsnts. 
el parlamente eupri.ló toda, l.s «sección.. is*u..t.s 
por el rey llgaZ. . le posesión de ls. f inca.JCraciaa 
ü ..ta ardida. quoderon abolido, loa pego, que loa ce-
ba H e ros debíen efectuar a ceofeio dal eervUlo pereo— 
aal que ¿oblan al rey daeáa los tlaepoe maálavalaa* 

Quedó legal loada la-propiedad feeolota^e Wtl«f»l4o» 
sos propieterloe. Loo propietarios puee, habiaa 
do cuentea relviodiceClooee formularon en otro JJpaa^Ai 
mismo tiempo, el Perlamaeto hable asordado gmo ^ o 
peeinoa aeguirían pagando aua astliilaPA lo. 

nlentes, ssí eom> otrss «abelas. el diezmo por ejemplo. -
tan iopopuUr. y del que la iglesia se beneficiaba, some-
tida ahora al parlamento y no el rey. 
Uoa ves eplicedae. groelee el parlamento, lea medida, que 
protegíea eu. intereeee, loe nuevos terretsnientee y la -
grea burguesls prlnciplsron s temer o lee maesa populeres 
.ds todavía qua al rey. 
Por smndeto de Croee#oll. el ejército treeledó si rey de -
ls prisión en que ss encontraba y lo recluyó en loe cuar-
telea. al mismo tlenpo que al ejército, que no aa había -
sometido si dscreto de dieoluciÓn de loa tropa.. lrru^>ló 
ea la ciudad y echó del perlomento e lo. partidario, d. -
la nobleza. 
En 1649 la Cémare de loe Comúnea reconoció de hecho lo Re 
póbllce de Ingleterre y deelgnÓ un trlbunel compueeto por 
135 personas pere el enjuiciamiento del rey. El 30 de ene 
ro de 1649, ente una mucheduabre. Carloe I Eetuerdo. rey 
de Ingleterre. fue decepltedo por treldor a le nación. Po 
co despuée fue dlau.lt. 1. cémare alte (cémare de lo. lo-
rae), la otra ere le cémere de lo. cosssnee o cémers bsjs. 

La guerrs civil ingles, tr.jo consigo en Ingleterre le pa 
rsllzsclÓn industrial, el empobrecimiento egrlcole, el — 
heebre y le mleerls de les mssss. En eetee condiciones es 
tsllsron insurrecciones csmpeelnee por todss psrtes. lee 
coalee ibsn dirigidas contr. .1 cercasieoto ds lss tío- -
rr.s comunslee qus pos.í.n los lor... 

Por eu parte. Cromuell ceetlgebe deepiadadamente e loe — 
csapeelaoe que treteben de safarse del reclutamiento o -
que ee rebeleben contra el cercemlento. 
Con respecto e Cromuell hey que decir que s le cebosa de 
les mssee populsres, dirigió ls contiende contrs si rey. 
Supo sscsr partido de les fuerces srmsdss msndsndo ejecu 
tar al rey. y se deshizo de le reeleze. algunos de los -
cuales fueron condenedoe s muerte. Croamsll. empero, no 
ers otra cose més que el srtífico de le burgueeíe y de -
ls nueve nobleze; por lo que, en cuento les mssss popule 
res presentero* reivlndlceclooee que apuntaban a una me-



Jore radical da eu rendición. reprimió *u movimiento -
con le mayor crueldad. 
En eínteeie podemo. s i r q u e , pesar de que en Inglate 
rre el eletema feudal eetaba ya podrido, fue naceaario 
el airamiento del p..ai»lo armado para aniquilarlo por -
completo; le revoluc lón clamante triunfó gracia, a lar 
intervención de lo. ca*>aainoa (loa yaomjm) y loa-arta-
sano. que combatí«. ejército y luchaban en lea -
cludadae y loe puebloa contra lo. partidarioe del,rey. 
c) La Tareera faee j* 1* Evolución Inglaaa: El Frotec 

torado y la wt^uración da la monorqulo de loa Ea-
tuardo. 

Una parte de la nueva nobleza y de le burgueela. que — 
odiaba loa movlmlenioe popularea. quiao inataurar una 
dictadura militar. En 1653. por deeielón del conejo de 
lo. oficiala, euperloree, Crommall fue 
gobierno con el titula vitalicio de Lord Protec 
comenzó • gobernar al P-í» prescindiendo del Farlaeento. 

El poderoeo ejército lnglée le eetebe aometido por com 
pleto. El pele fue dividido en dietrltoa adminlatredo. 
por generalea adicfs protector. Crom*ell. convertí 
do endic tador ailiiar. obrabe en beneficio de le nue-
va nobleza y de le burgueela. qulenee. aunque opuesta. 
. 1. raatauraclón m.a»érqulca. ahogaban ferozmente to-
do. lo. movlmlentoe de lea maaaa popularee. Loa parti-
darioe del rey ee fueron recobrando y comenxaron e pro 
parar la raatauraclón de la monarquía. 

Cromw.ll murió en 165«. Por equellaa fechae el deecon-
tento de loe eoldadoe ee había Incrementado. Entoncea, 
la nueve noblexa y U burgueela. tamaroeae ente el re-
crudecimiento del movimiento del pueblo bajo, reetabie 
c1eroe la monarquía .on la ayude de loa generelea de 
Crommell. cuyea tropas ocupaban Londree. Lo mismo que 
ente, de le revoluc1«.. fueroo convocadaa lea doe Céme 
rae. la de loa Comwee y le de loe Lorea. Vueltoe al̂  -
trono en 1660. los Estuardo emprendieron la peraecu- -
alón da loa que habfam temado parte en la revolución. 

Una vex reconquistado si poder, ios Estuardo se mostre-
ron hostiles, no solamente al pueblo inglés, sino tam— 
blén a la burgueala inglesa que había acaudillado la re 
voluclón. por lo que ésta ae vió obligada a recurrir a 
nedidas que la defendiesen de le venganxa y da la arbi-
trariedad del rey. En 1686. después de una corta lucha, 
el Perlamento consiguió hacer trlunfer un golpe de Esta 
do. i destronó a loa Eatuardo. euatltuyeñdolee por uno 
de .u. pariente, lejano.. De.de e.te momento, el Parla-
mento fue el Gnlco que tuvo el derecho de eprober lm- -
puesto, y decretar exacciones flscslee. Ademéa, decidi-
ría en todo lo tocante al reclutamiento y el presupuee-
to del ejército. Así. puss. todos los problemes Impor-
tantes pasaban a aar resueltos, no por el rey. sino por 
el Psrlsmento. cuys politice favorecía los intsrssee de 
ls mayoría da sus integrantes, los grendes terretenlen-
tee y la burgueela. En cuanto a lea maaaa popularee. -
éstas siguieron prlvsdse del derecho del voto. 

Polítleemente. doe eren los psrtldos que ae dleputsben 
ls InflusncU parlamentaria: loa Torloa y loa Whlga. 
Los Torios eren loe grandee térratenientea. los Uhlga 
representaban, anta todo, a loa banqueros, negociantes 
y propleterlos de lea plantaciones ultramsrlnse, aun-
que también incluían a terratenientes. 

Con la votación excluslvs de layes que empereben loa -
lntereaa de la nobleza terretenlente y de loa cepita— 
liataa. al Parlemento favoreció la conaolldaclón y el 
deaarrollo del alateme capital lata en Ingleterra. 
d. Las Conseceenclss de ls Revolución Burguees ee 

Inglaterra. 
La revolución burguesa determinó la abolición de la no 
narqufa absoluta, de le eutorlded de loa eefioree feu— 
dalee y *e la Igleaia directamente eupedítada al rey. 
Lee trabes que obstaculizaban al deaarrollo del cepita 
1 lamo hablen eldo allanadas*. Pudo obssrvsrse en Ingla-
terra deepués da ls revolución, un rápido progreso en 
le egrlculture y en le Industrie que enpleebe mano de 
obre eaalariada. en eapeclel de la de las manufactura, 
siderúrgicaa y laneraa. La. cludadee también crecieron. 



En lugar de recibir nueva a Cierra a, loe campes inoa que 
hablan hecho poelble le vlctorle de le burgueela fue-
ran desposeídos de lee que previamente lee percenecían . 
Apoyadas por el Perlemento. lee eutorldadee locales lie 
veron o cebo el cerco forcoeo de lee tlerree comunales? 
Fue lo ruina deflnltve de loe yeomen, loe pequeños pro» 
pletarios campesinos, quienes reducidos a la miaerla se 
dirigían s lss ciudades en buece de trebejo. • 

Por otre parte, merced e le energlce intervención del -
pueblo, de loe canpeelnoe y artesanos, la revolución ha 
ble triunfado en Ingletorre. Pero le burgueaía dividió" 
e loe cempeelnoe. Pero sofocar los alzamlentoe de lee -
cloeee subalternas, del pueblo, de la población pobre -
de lee cludadee y cempoa. de le masa de los eoldedoe, -
Crosare 11 se sirvió ds un coapuesto de caaq>eeinoa y arte 
aanoa. 

Finalmente, le revolución burgueea de Ingletorre carec 
terizó uno de loe econtecimientoe más importantea de -
le hletorlo europeo o Incluso mundial. Hizo triunfar -
en Ingletorre el régimen cepltallate y e su cergo co-
rrió le lnaugureclón de le hlatorla de loe nuevos tlsm 
pos. o. dicho de otro modo, de le hletoria moderno. 

B. La Revolución Frenceae de 1789. 
1. Coueee de la Revolución. 
Lae cergaa feudales que recelan aobre el pueblo y el 
yugo lnhumeno que grevitoben aobre el cempeelnedo, lm 
pedían le Introducción de une nueve economía rural de 
tendenclee cepitaliatae. arruineben a loa ceapeelnoe 
y originaban levantaalentoe lnceaentee. 
El aletame gremlel y le erbltrerleded de loe funciono. 
rloe realea frenaban el deaarrollo de le induetrie me 
nufecturere. uáa moderna y más productiva. Loa adua-
nas feudal es que dividíen Frénelo, impedían el progre 
so del comercio. El feudal lamo y lm monarquía a bao fri-
ta peral Izaban todo progreeo nacional, excitaban el -

descontento campesino, el de lae capas urbanas explota 
iaa y «1 é* la burguesía. Las condiciones de le produc 
ción capitallata no podían deaarrollarae sin la anlqul 
leelón de tanto obetáculo. 

Las poblaciones urbsnae. lo mlemo que lea campealnae. 
se alzaban con ritmo acelerado, cada ver más y más — 
violentamente contre el feudal lomo. Loe leven taalentoe 
de leo cleeee pobres de lee cludadee toeaben un cariz 
aaí mismo, más smenszsdor. Deepuéa de elgunee vacila— 
ciones, le burgueaía franeeea optó por el pertldo del 
pueblo, y se pueo a le cebeza de le potente reecelón -
contra el feudallamo. 

En 1774. muerto Lule XV. el trono de Francia peaÓ a -
Lula XVI. Con le vero del poder ebeoluto. el rey se -
spovaba en los grsndee propietarios, si clero y le no-
bleza. El brazo sil importante de Frénelo ere el cons-
tituido por el clero, el que seguís le noblexa. Eete— 
mentoe* privilegiados. exentoe de ceei todoe loe lm— 
puestos. La nobleza ejercía codas lss funclonee de go-
bierno y ocupaba todoa loa pueetoe de aando del ejércl 
to. 
Mlentree le nobleze Inglesa, haciendo uso ds lss posl-
bllidsdes que le ofrocíe el trsbsjo asalariado, se de-
dlcebe a la Industria y al comercio, le nobleza gala -
Jusgabe deshonroso psrs elle el trebejo del comercian-
te tentó como el del menúfseturero. Ls nobleza tronce-
es» que vivía de loe ceneoe y exacciones lapueetoe e -
sus cempeelnoe -elervoe-. ere pertldarle del régimen -
feudo 1. Ee decir, ere le enemiga naturel de le revolu-
ción. La arletocracla avenzada no conetltuía más que -
une ineprecleble mlnoríe. 

• Estamento, es un grupo o sector soclsl qus tiene un 
camón estilo ds vlds o función soclol: el clero y -
le nobleza, eran el prlmef y segundo eetadoe y el -
tercer eetedo estaba constituido por loe cempeelnoe 
y loe arfeeenos. 



Todos los que no estsbsn incluidos en uno de los dos 
«•ueencoi privilegiado» que acabamos de sancionar, 
pertenecían el tercer estado. La gran mayorIs del — 
tercer estsdo se componía de caapeslnos a los que ve 
nían a agregarse loa arteaanos. los obreroe y ls po-
blación pobre de laa ciudades. Quien dirlgfe al ter-
cer estado aran loa burgueaes, comerciantea, benque-
roa y dueños de menufacturae. 

C1 proletariado francéa se ancontreba en estado q m — 
brtonario. Lo lntegreben loa obreroe de laa manufac-
turas y de laa corporaclonae (compeñeros* oficialas 
y aprendices), una porte de los artessnos rurales y 
los jornslsros sgrfcolss. Su condición ere de lo más 
dure. Trabajaban deade el amanecer hasta la puests -
dsl sol. Eran continuamente penados con muí tea consi 
dereblaa. Loa trabejadoree de laa smnufse turas ae ha 
bien aublevedo ya náa de una vas. Paro lo corriente 
en equella época ara que loa obreroe no tuvieran, co 
no tampoco laa claaea sociales lnferloree. una orlen 
taclón politice Independiente; ae limitaban a seguir 
e La burgueele. 

Por au parta, loa burgueeea enriquecidos rivalizaban 
con la alta nobleza cortesana. Se construfsn pala- -
cloa y daban grendee recepciones. Dursnte los ú l t i — 
eos decenios previos s ls revolución, habían estado 
coaq>rendo laa tlerraa de loa nobles erruinsdos. Pero 
la burguesía carecía de derechos políticos. 

Cn ls sociedad feudal, todo individuo quedaba edacrl 
to a un eecamento por el mero hacho de habar nacido. 
Moblase y clero, que no repreaentabea máa que una — 
cleae. la da loa terretenlentee, encarnaban doe sata 
montos dlferentee. Estos dos brazos sstsbsn complete 
mente exentoe de impuestos, cuyo psee gravitaba inte 
gremente sobre el tsrcsr eetedo. Por más que un n o -
ble dilapidara su pstrlmonio. seguíe alendo noble y 
conaervsndo todos los privilegios inherentee s su — 
clsse. en cuento si csmpeslno. por más que ss eori —tf* 
queclere hssts convertírae en capítallate, eegufe ce 
reclendo de derecboe. 

propietarios de fábricas y establecimiento industria-
les pasan a configurar la claae burgueaa. El obrero na 
da poeee; eetá libre de hacer lo que quiere con eu per 
t o n a : puede vender eu trabajo, su mano de obre. 

2. Preperación Ideológica de la Revolución. 

ta revolución francesa habría sido imposible, si no hu 
blera eatado preparada ideológicamente por la "revolu-
ción en lee montea". Eato ae refiere en primar lugar a 
la revolución burgueaa en Frénela, donde los 1lomados 
llumlnlstas* repreaentantoe avanzadoa del tercer eeta-
do*+ sometieron a una dura critica al régimen feudal -
dominante y demostraron la necaaldad de acabar con él. 
mucho entes de beber comenzado la revolución. Los llu-
mln istas expusieron sus ideas acerca da la eocleded ve 
aldare. Loe de le generación mayor -Voltaire. Nontea— 
quleu y otroe- eren ideólogos de le gren burgueele. 
Voltelre denunció sin piedad el ebaolutiamo monárquico, 
los prlvllegioe eetamentalea de la noblese y la lgleela 
católica, llamada por él "monstruo de ls superstición 
e hldre de fenetlsmo". Proclamó laa idees de la liber-
tad del hombre y de la Igualdad, entendiendo por ésta 
la igualdad entre la burgueeía y le nobleza. 

Carloe Monteaquleu. en su Ingeniosa obre setlrlca Car-
tea p t r M t , censuró alrsdamente el feudalismo. El l i — 
bro Del Espíritu de lea Icye» muestre su concepción — 
del régimen sucesor del absolutismo feudel. Considera-
ba que el mejor eleteme social era la monarquía consti 
toe lona1. Igusl que Voltaire, predicó la líberted y la 
igualdad. Ere edveraarlo enérgico de la eaclavltud de 
loe negros. 
• llumlnlstas. eran represententea del movimiento f 1-

1 osó fleo y cultursl H e m e do lluminlamo surgido a -
principios del siglo XVII. 
Se le daba al nombre de tercer estsdo si pueblo, s 
los plebeyos y e sus representantes. El primero y 
el segundo astado eran el clero y la nobleza como 
ya dljlmoe. 



Con»titulan un grupo aparte loa Uumlaietae de le generación 
menor: Roueeeau y loa enclclopedlatae que expreeaban loa cri-
terloe de le burgueela media y pequeña. Se llenaban aal por -
haber eecrlto le Enciclopedia o dlcclonerlo de lee clenelea, 
artee y oflcloa en 30 toaoe. Eeta obra revelebe el materia 11» 
mo secanle lata de eua autores, aalvo en la eefere de loe fen¿ 
araos sociales, que expllcebeo deade poale iones ldeelletas. 

Juan Jacobo Rousseau soñaba con una aoclodad sin opreelóo. — 
con un Estado del bien generel. fruto del "cootreto Social" -
de lndlvlduoa librea. Afirmaba el derecho del pueblo el derre 
camiento del deepotlamo. a la revolución. Abogó por le dlstri 
buclón equitativa de le propiedad privada, pero coneldereba -
Imposible liquidarla por co^leto. 
Dlderot, Helvetlua. D'Alessbert y otros enclclopedlstes sustea 
ta ron crlterloe afines s los de Rousseeu. 
El tercer y último grupo ds lluminlatas sstsba integrado por 
loa ideólogoa del canpeainado pobre, de loe eleoentos pobres 
de le cludsd y del enteprolotarlado. propensos el comunismo 
utópico. Joan Meellsr. planteó en su obra H1 toetemento le — 
necesidad de derrocar por vía revolucionarla el régimen baaa-
do en le opreelÓn y en le propiedad privada. La religión era 
para él une fábule abyecte. calculada para mantener eumlao al 
pueblo. Meeller exhortó a creer una eocleded ain explotación 
en la que la propiedad privada de le tIerre aerla euatitufda 
por la propiedad común de loa trabejadorea. Eataa ideae arree 
caben, en rigor, del comúniamo utópico. 

3. La altuacióo revolucionaria. 
Lea particularidades concretaa de la altuaclÓn revolucionarla 
y de le revolución burgueee en eu conjunto, ae ven palmarla—• 
•ente en el ajearlo de le revolución Frencess de 1789. 

En le segunda mitad del eiglo XVIII, le corrupción de le m 
narqula absoluta franceaa eataba en su spogeo. En le corte -j 
real tomaron proporciones enormes el libertinaje y el deepll-
ferro. Los grandes feudalee trotaron de imitar el ejeaplo de 
rey. 

i r otro 1 t< . no casaban en el país los levantamientos ci 
sinos y se airaban en lucha a veces ios obreros (por ejsaplo: 
ls insurrección de los tejedores 1loneses en 178b). 

Los represententes más perspicacea de la claae feudal y de — 
aquella parte de le burguesía que eetuvo al servicio del abeo 
lutlsmo comprendían la necealdad de modificar el régimen vi— 
gente. Proponían aplicar reformae para conservar, a precio de 
concesiones parciales, su dominio y todo si slstsms feudel. A 
ello tendíen precisamente, lea reformea de Robert Jacques Tur 
got que el ser nombrado, en 1774, controlador general (minia-
tro de flnanxae y comercio) trotó de desbroxer el camino pare 
las transformsclooes capitelletes. Pero tuvo que dimitir, y -
sus reformes fueron anuladas. Así ss puso do manifiesto, une 
ves máa. la incompatibilidad del deserrollo capitalista y el 
sisteme político feudal. 
A f1nales de le déceda del 80. la situación económica, partí-
cu lamente enpeorede, provocó une exploalón de de econ tentó po 
puler. Se creó en el peía una altuaclÓn revolucionarla. El — 
tercer eetedo exigió ee convocaeen los Estados Ceneralee*. — 
pare dar eoluclón a los problemss apremiantes del dessrrollo 
del peía. El rey Lula XVI tuvo que acceder a este exigencia. 

De eeta menera los Estodos Ceneralee ae reunieron el 5 de sm-
yo de 1789. Al díe siguiente surgieron ye eerlos desacuerdos 
entre repreaententea de ios dletlntoa estamentoa, loa diputa-
dos clericales y noblee se negaron a deliberar junto con los 
delegedoe del tercer estado (ea decir le burguesía y otraa ce 
pee ecomodedae), lo que eatlmulÓ a éstos a dar un paeo revolu 
clonarlo aodex. el edjudlceree, el 17 de junio, lea prerroga-
tivas de Aaeoblea Nacional como órgeno supremo del poder. Po-
co tlespo deepuéa. pese e les •me na xae del rey. la aeamblaa -
nacional ee decleró constltuysnte, sanlfsotando de eete modo 
que eu teree fundamental era elaborar una constitución. 

El poder reel decidió acabar con la opoaiclÓn y recuperar las 
prorrogativae perdidas. Comenzó le concentración de tropee. -

Perl< o Càmera de Dlputedoe. 



Los trabajadores parisiense se procurában armas. La caballerí: 
real reclutada entre extranjeros abrió fuego contra el pueblo 
Agotada la paciencia de éste, el 13 de julio se inicio una ve 
dadera insurrección. El día 14, los insurrectos (en su mayori 
obreros pobres) tomaron por asalto la fortaleza de la Bastilla 
marcando con ésto, el comienzo de la Gran Revolución Francesa 

El poder estaba en manos de la Asablema Constituyente. Quedó-
instituido también un órgano de autogobierno municipal, al qu 
se le dió el nombre de Comuna. 

L\, El desarrollo de la Revolución. 

Las revoluciones burguesas pasan en su desarrollo por varias-
etapas, determinadas por la participación de las distintas ca-
pas sociales en el movimiento revolucionario y por el papel -
que desempeñan en éste. Examinemos cada uno de los períodos -
propios de la revolución francesa. 

a). Primer periodo de la revolución. La burguesía en el pode: 
(14 de julio de 1789-10 de agosto de 1792). 

La toma de la Bastilla movió a los campesinos a levantarse cc 
tra los tributos feudales. En muchas ciudades donde dominar® 
los grandes burgueses terratenientes, las municipalidades y -
los destacamentos de la guardia nacional acudieron en ayuda 4 
los feudales. Se recurría a las tropas para contener a los ic 
surrectos. La gran burguesía y la nobleza entraron en especie 
de alianza contra los trabajadores del campo y de la ciudad. 
La Asamblea Constituyente, que no simpatizaba con los insurre 
tos, pero tenía miedo al desarrollo de la revolución, adoptó 
el 11 de agosto una ley aboliendo los tributos feudales. En -
virtud de esta ley, se obligaba a los campesinos a pagar résc 
te por todos los tributos anulados, excepto las obligaciones 
personales. Los pagos a favor del clero se suprimían en princ 
pió, pero debían efectuarse, prácticamente, hasta que fuese -
elaborado un nuevo reglamento. Un carácter igualmente conven-
cional revestía la derogación de la jurisdicción señorial, o 
sea del poder judicial de los señores sobre los campesinos -
siervos. La ley del 11 de agosto trajo varias ventajas a la -
burguesía. Se anularon los privilegios de algunas ciudades y 

provincias, la tributación fiscal se hizo extensiva a los dos 
primeros estamentos. 

Para legalizar la igualdad de la burguesía con los estamentos 
feudales, la Asamblea Constituyente adaptó el 26 de agosto de 
1789 la "Declaración de los derechos del hombre y el ciudada-
no" como preámbulo a la futura constitución. 

El significado progresista de este documento consiste en que 
estaba dirigido contra los pilares de la sociedad feudal. Pro 
clamó la igualdad de los hombres y afirmó como los "derechos 
naturales e inalienables del hombre" la libertad, la propie— 
dad (como derecho inalterable y sagrado), la seguridad y la -
resistencia a la opresión, así como el principio de la soberna 
nía del pueblo. La te'Sis acerca de la propiedad revela el ca-
rácter clasista, burgués, de la declaración, pues identifica 
al hombre verdadero con el burgués propietario. La desigual— 
dad feudal fue sustituida por la desigualdad burguesa. 

A fines de 1789 y comienzos de 1790 surgieron en París, y más 
tarde en otras ciudades, los clubs revolucionarios que duran-
te la gran revolución hicieron las veces de los partidos polí^ 
ricos. Gozaba de gran influencia, en particular, el club jaco 
bino, llamado así por tener su sede en el monasterio dominica 
no de San Jacobo, en París. Posteriormente, contaba este club 
con centenares de secciones asociadas en las provincias. Al -
principio desempeñaron el papel rector en él los partidarios 
de la monarquía constitucional (Mirabeau, Barnave, La Fayette 
y otros), sobre los que se impusieron luego los demócratas — 
burgueses con Maximiliano Robespierre, discípulo de Rosseau, 
al frente. Los adversarios de Robespierre rompieron con los -
jacobinos y fundaron su club propio llamado de los bernardos. 

A principios de 1790 se abrió en París el club de los cordele 
ros (en un antiguo monasterio de frailes franciscanos cordel^ 
ros), entre cuyos adeptos se destacaban Danton y Marat. Este 
til timo llamado el "amigo del pueblo" por los trabajadores, — 
era uno de los dirigentes más radicales y democráticos de la 
revolución. 



La ley de la abolición de los tributos feudales debía ser apr 
bada por el rey. Este recurrió a las demoras, esperando el * 
mentó oportuno para liquidar las conquistas revolucionarias. 
Pero por fin, intimidado por las manifestaciones de los trabi 
jadores parisienses, tuvo que firmar la ley y trasladarse-a 
rís, a donde vino a instalarse también la Asamblea Constituys 
te. Estos sucesos en los que tuvieron gran influencia la grai 
burguesía y la nobleza liberal, marcaron el comienzo de la ac 
narquía burguesa. 

Se promulgaron decretos tendientes a favorecer el desarrollo 
de las relaciones de producción capitalistas. Fueron liquida-
dos los gremios, confiscada la propiedad eclesiástica supedi-
tando al Estado la iglesia y suprimidas las fronteras aduane-
ras interiores. La Asamblea Constituyente promulgó varias di-
posiciones dirigidas contra los trabajadores, movida por el-
miedo que la gran burguesía tenía al desarrollo de la revolu-
ción . 

En mayo de 1790 quedó fijada la suma del rescate a abonar, pe 
la anulación de los tributos feudales, equiparándose su cuan-
tía a los pagos correspondientes a 20 años (sin crédito ni pe 
miso de pagar a plazos). Como resultado, se levantó una nuev= 
oleada de movimientos campesinos. En junio de 1791 se promuk 
la ley antiobrera de Le Chapelier que prohibió la formación o 
uniones de trabajadores, huelgas, etc. El régimen de la mona: 
quía constitucional quedó refrendado en la constitución que s 
promulgó el 3 de septiembre de 1791, después de la malograda 
fuga del rey (trató de huir de París en junio del mismo año), 
y del fusilamiento de una manifestación pacífica de los trabi 
jadores parisienses que exigían el destronamiento del rey y 1 
proclamación de la república. 

Según la constitución, el poder legislativo incumbía a la A« 
blea Legislativa. El derecho de voto se concedía únicamente:? 
los ciudadanos "activos" (los fnás acomodados), cuyo númeron 
pasaba de 4;300,000 en toda Francia. Los bernardos, que habí¿ 
ejercido también influencia decisiva en la Constituyente, foijj 
marón la mayoría en la Asamblea Legislativa elegida. Represe 

taban a las capas superiores de la burguesía (banqueros, arren 
dadores de los impuestos, etc.), ligadas estrechamente a la — 
corte real. Los diputados jacobinos formaban un nutrido grupo, 
en el que quedaron en minoría los demócratas burgueses revolu-
cionarios, cediendo numéricamente a los girondinos (diputados 
por la Gironda)* representantes de la burguesía comercial e in 
dustrial grande y media. La instalación de los bernardos y Ja-
cobinos a la derecha e izquierda, respectivamente, de la sala 
de reuniones dio origen a la denoainacion de los partidos polí 
ticos de "derecha" y de "izquierda". 

Las monarquías europeas prepararon abiertamente, desde 1791, -
una intervención militar, con el fin de sofocar la revolución 
francesa. 

En 1792 comenzaron las guerras entre la Francia revolucionaria 
y las monarquías reaccionarias de Europa. Por parte de Francia 
eran guerras justas hasta el fin de la revolución en 1794, - -
pues tuvieron por objeto resguardar las conquistas revoluciona 
rias. 

El abierto apoyo prestado por el poder real a la coalición de 
potencias feudales dió lugar a una nueva acción de las masas -
populares. Se constituyo, anexo a la Comuna de París, un comi-
té insurreccional con Marat, Danton y Robespierre a la cabeza. 
La composición de la comuna fue renovada por vía revoluciona— 
ria, incorporándose a ella obreros, artesanos y pequeños b u r — 
gueses. Era ya un órgano de poder, igual que la Asamblea Legis 
lativa. 

El 10 de Agosto de 1792 estalló una verdadera insurrección del 
pueblo revolucionario. El palacio real fue tomado por asalto. 
La Asamblea Legislativa decretó el destronamiento del rey. 

b) • Segundo Periodo de la revolución. El poder de la burgue— 
sía comercial e industrial. (10 de Agosto de 1792 - 2 de 
junio de 1793). 

El derrocamiento de la monarquía determinó el comienzo de un -
nuevo período de la revolución. Pasó a desempeñar el papel di-
rigente el Consejo Ejecutivo Provisional, órgano de la Asam- -



blea Legislativa, encabezada por los girondinos. Bajo la pre-
sión de las masas populares, la Asamhlea Legislativa dispuso -
celebrar en septiembre de 1792 las elecciones a la Convención 
Nacional. Al reunirse, ésta promulgó el decreto suprimiendo el 
poder real (21 de septiembre) y al día siguiente proclamó la -
república. Se implantó un nuevo calendario, declarándose el 22 
de septiembre "primer día del primer año de la libertad". 

En el ala extrema derecha de la convención se encontraban los 
girondinos mientras que la izquierda correspondía a los jaco-
binos más revolucionarios, llamados la "montaña", por" ocupar -
los asientos de la parte superior de la sala. Los diputados va 
cilantes, elegidos en las provincias, constituían el grupo más 
numeroso, llamado el "pantano". Los jacobinos de la "montaña" j 
no eran el partido más radical de la Revolución Francesa, pues 
se consideraba más radical el agrupamiento dirigido por Jacobo 
Roux, Pedro Dolivier, Teofilo Leclerc y .Jacobo Varlet, que se 
apoyaba en la Comuna y en el club de los cordeleros. Sus adep-
tos, llamados los "rabiosos" por exigir medidas drásticas con-
tra la especulación, expresaban la ideología de las capas más 
pobres de la población parisiense. 

Las reivindicaciones de los "rabiosos" perseguían el extermi-
nio del régimen burgués. La libertad -decían- es un mero fan-
tasma cuando una clase puede hacer sufrir de hambre impunemen-
te a otra. Exhortaban a liquidar los grandes latifundios y a -
conceder a cada hacienda campesina tanta tierra como fuera ca-
paz de labrar. Su ideal era una comunidad, en que cada miembro 
percibiera estrictamente en la medida de lo que aportara. En— 
tre los girondinos y la "montaña" se entabló una lucha porfia-
da. Los primeros protegían sin recato a los grandes comercian-
tes y especuladores y se oponían a la fijación de los precios 
máximos de los artículos de amplio consumo, entroncándose cada 
vez más con la contrarrevolución, como resultado, un nuevo al-
zamiento de masas populares (31 de mayo - 2 de junio de 1793), 
guiadas por la "montaña" y los "rabiosos", ocasionó la caída.-
de los girondinos, quedando detenidos la mayoría de los diri--
gentes. 

> Tercer Período de la Revolución. La Dictadura Revoluciona-
ria PemocráTicaT7~2 de junio de 1793 - 27 de julio de 1794). 

'as enérgicas acciones de las masas populares impulsaron conti-
nuamente la revolución. Al ser liquidada la supremacía de los -
girondinos llegaron al poder los jacobinos de la "montaña", dan 
do comienzo la dictadura jacobina. La Revolución Francesa entró 
en su fase superior. 

El verano de 1793 fue extremadamente difícil para el país. La -
ofensiva de los ejércitos de Austria, Rusia e Inglaterra estu-
vo secundada por la acción de los elementos cotrarrevoluciona— 
rios, que organizaron una rebellón en diez departamentos del No 
reste de Francia. En muchas ciudades hacía estragos el terror -
blanco* siendo una de sus manifestaciones el pérfido asesinato 
de Marat. Solo la dictadura revolucionaria podía salvar al país. 
Los órganos principales de esta dictadura eran el Comité de Sa-
lud Pública con funciones de gobierno, el Comité de Seguridad -
Social y el Tribunal Revolucionario. Las municipalidades elect_i 
vas fueron sustituidas por comités revolucionarios. La conven— 
ción enviaba a los distintos lugares del país a los diputados -
(comisarios) con poderes ilimitados. El establecimiento de la -
dictadura democrática de la burguesía avanzada, que tenía el — 
apoyo de las masas populares, ayudó a efectuar transformaciones 
democráticas radicales en el país. 

Una de las primeras medidas de gran importancia tomadas por los 
jacobinos, fue la promulgación de una nueva constitución que sjL 
gue siendo hasta hoy día la más democrática de cuantas han exis^ 
tido en los países capitalistas. Sin embargo, también esta Ley 
Fundamental presenta todos los rasgos de estrechez y contradic-
ciones, propias de las constituciones burguesas. La nueva "De— 
claración de los derechos del hombre y el ciudadano" -primera -
parte de la constitución- anunciaba, como objetivo de la socie-
dad el logro del bien general; proclamaba la libertad de pensa-
miento, de prensa, de reunión, de cultos y de petición, así co-
mo el derecho al trabajo y a la instrucción. Se reconocía el sa 
grado derecho del pueblo a la organización de insurrecciones. -
Todos los varones mayores de 21 años tenían derecho de voto. — 
Sin embargo, la mayoría de las"cláusulas constitucionales no — 

* Las matanzas organizadas por los que so oponían a la Revo-
lución. 



fueron aplicadas en la práctica, ni podían aplicarse bajo el 
régimen capitalista. 

Los dirigentes jacobinos de la convención dieron al traste, 
por una vía verdaderamente revolucionaria, con el feudalisac 
caduco al resolver de manera radical el problema agrario. El 
decreto del 17 de julio de 1793, anulando definitivamente y 
sin rescate alguno todos los derechos y pagos feudales, vino 
a constituir la médula de la legislación agraria jacobina. -
Todos los documentos de los derechos feudales fueron quema-
dos en público. Las medidas agrarias de los jacobinos enca-
rrilaron al país por los caminos de la libre agricultura ca-
pitalista. 

Accediendo a las reivindicaciones de los "rabiosos", que ex-
presaban los intereses de las masas populares, los jacobinos 
fijaron, el 29 de septiembre, los precios máximos autoriza-
dos para todos los artículos más importantes de amplio consu 
DO. 
El pueblo francés manifestó en aquel período una energía, un 
espíritu revolucionario creador sin precedentes, tanto en la 
esfera de la política interior como en los campos de batalla 
Elaboró una estrategia militar nueva y creó un ejército popu 
lar revolucionario. 

Los jacobinos revolucionarios, como fuerza rectora de la con 
vención y el propio Robespierre, su jefe, infundían odio no ; 
solo a los realistas, sino también a la parte fundamental de 
la burguesía irritada al extremo por la Constitución democral 
tica de 1793, por la limitación de los precios y otras medi-
das del mismo género. Los círculos burgueses reaccionarios -
obstruyeron por todos los medios la aplicación de dichas me-
didas, en vista de lo cual los jefes jacobinos recurrieron -
al terror revolucionario. En adelante, todo crimen en contra 
de la república tendría un único castigo: la pena capital. -
El terror revolucionario era el modo más drástico de acabar 
con el absolutismo y feudalismo. 

i c partidarios de Robespierre tuvieron que luchar contra -
,s aliados recientes, los dantonistas* que habían pasado a 

las posiciones contrarrevolucionarias. Es decir, Danton se 
opuso a la limitación de los precios y a las medidas revolu 
cionarias; propugnó la libertad de comercio y de especula-
ción y el máximo fortalecimiento de la propiedad privada. -
Tanto él como sus adeptos fueron ejecutados por el tribunal 
revolucionario, como enemigos de la revolución. 

d ) _ Fin de la dictadura revolucionaria y consecuencias de 
la revolución. 

A medida que iban quedando resueltas las tareas de la revo-
lución burguesa, la posición de los jacobinos revoluciona-
rios fue asumiendo un carácter cada vez más contradictorio. 

El gobierno jacobino adoptó varias medidas favorables a los 
comerciantes e industriales (concesión de subsidios, fomen-
to de la libertad de comercio, mitigación del castigo por -
el incumplimiento de la ley de la limitación de los precios). 
Estos actos provocaron el descontento de los obreros. Comen 
zaron las huelgas. Los jacobinos aplastaron las manifesta— 
clones obreras y tomaron medidas más severas aún, rebajando 
las tarifas de los obreros y haciendo extensiva a sus sala-
rios la limitación vigente de los precios. Los "rabiosos", 
el agrupamiento más revolucionario de la Revolución France-
sa, que protestaron contra esta política, fueron reprimidos 
sin piedad. 

El terror revolucionario de los robespieristas se volvía ca 
da vez más contra los representantes del pueblo. Por consi-
guiente, los jacobinos fueron perdiendo el apoyo de las ma-
sas populares, lo que facilitó el golpe de Estado contrarre 
volucionario del 27 de julio de 1794 y el exterminio físico 
de Robespierre y sus compañeros. Dicho golpe de Estado sig-
nificó el fin de la dictadura jacobina y de la Gran Revolu-
ción Francesa. 

* Partidarios de Danton. 



Desde el punto de vista de las consecuencias de la revolu-
ción, podemos señalar las siguientes: 

La revolución destruyó el régimen feudal en Francia. Las i* 
didas más eficaces para que esto sucediese fueron las adoj¿ 
tadas por los jacobinos. Lo esencial radica en que libera-
ron a las masas campesinas del yugo feudal (servidumbres y 
prestaciones). 

Por su parte los jacobinos realizaron una importante tarea 
histórica. Al quebrantar el sistema feudal, abrieron-las -
perspectivas al desarrollo de la industria y de la agricul 
tura, pero al mismo tiempo dejaron expedito el camino al -
capitalismo y a la dominación burguesa. 

También se puede decir que la revolución francesa fue la -
revolución más radical en comparación con las que le prece 
dieron y finalmente su influencia indirecta es universal, 
ya que proporcionó el modelo para todos los movimientos re 
volucionarios subsiguientes. 

PRIMERA UNIDAD 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema: 

IV. LA REVOLUCION DE INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA. 

4.1 Mencionará los dos tipos de economía que se dieron 
en las Colonias Americanas y las tesis que se mane 
jan sobre las causas de la Revolución. 

4.2 Citará las leyes dictadas por Jorge III y que desa 
taron los conflictos entre Inglaterra y las Colo— 
nias Americanas. 

4.3 Resumirá lo relativo a la Revolución de Independen 
cia de las Colonias Americanas (hoy Estados Unidos 
de Norteamérica). 
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TEMA IV. LA REVOLUCION DE INDEPENDENCIA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

Introducción. 

Hemos separado el tema de la revolución de independen-
cia de los Estados Unidos de Norteamérica, del corres-
pondiente a las revoluciones burguesas debido a que la 
primera tiene rasgos peculiares que la distinguen sus-
tancialmente de estas últimas. Si bien coinciden en — 
tiempos históricos, en el sentido de que se dan en los 
marcos de la época del ascenso de la burguesía y la 
crisis del sistema feudal en el área de Europa, (época 
que toma su más plena expresión con las revoluciones -
inglesa y francesa) en el caso dfe Estados Unidos, la -
revolución no tiene como fin derribar a la nobleza feu 
dal autóctona, ni sus causas económicas se asemejan a 
las de las revoluciones europeas. 

En primer lugar, los Estados Unidos antes de la revolu 
ción de 1776 son una colonia de Inglaterra y por ello_ 

el objetivo de la lucha es conquistar la independencia 
política y a la vez económica. Tal situación no estuvo 
presente en las revoluciones Inglesa y Francesa. 

Esa es la principal característica de la revolución — 
norteamericana que la diferencia de las revoluciones -
burguesas clásicas de Europa. 

En el orden interno, las clases sociales que dirigían 
la lucha política se encontraban representadas por la 
burguesía comercial-terrateniente que se oponía a con-
tinuar bajo el dominio de la metrópoli británica. 

No existía propiamente una auténtica clase noble feydal 
en Estados Unidos del tipo europeo que se identificara 
plenamente con la monarquía británica. Aunque es impor-
tante señalar que los plantadores sureños tenían sufi— 
cientes razones para rehusarse a romper con .la metrópo-
li en la medida en que aquellos fincaban su éxito en 
coroercio que mantenían con Inglaterra. 

So obstante estos rasgos diferenciales, la guerra de inde-
pendencia de los Estados Unidos, es definida por algunos -
historiadores como una auténtica revolución burguesa. Sólo 
que aquí, a diferencia de las revoluciones burguesas euro-
peas, el obstáculo para el desarrollo de la clase burguesa 
autóctona se localiza en el exterior: la monarquía imperia 
lista británica. Por ello la lucha independentista nortea-
mericana, según asientan algunos historiadores, no trajo -
como resultado una transformación radical del orden social 
interno, en el sentido de derrocar a la clase noble y feu-
dal que caracterizó a las revoluciones Inglesa y Francesa.(20) 

A. LAS COLONIAS AMERICANAS. 

1. El Poblamiento. 

El territorio de Estados Unidos se pobló fundamentalmente 
en base a las corrientes migratorias provenientes de Ingla 
térra. Eran campesinos que hablan sido afectados en sus — 
propiedades como consecuencia de los cercamientos. 

Además de Inglaterra había otras naciones que matenian con 
trol sobre Estados Unidos: España (Florida), Holanda (Nue-
va Amsterdam, después Nueva York) y Francia (Canadá). 

Los grupos de indios nativos que existían en los Estados -
Unidos fueron aniquilados brutalmente por los colonizado— 
res y desposeídos de sus propiedades. 

El crecimiento de la población alcanzó indicadores extraor 
diñarlos. Así el primer censo levantado por el gobierno fê  
deral de 1790 registraba 3.5 millones de habitantes; y en 
1815 vivían 8.4 millones de personas. Ello significó que en 
sólo 25 años la población creció más del ciento por ciento. 

De esa manera se formaron las trece colonias que integraron 
el territorio norteamericano: Virginia, Massachusetts, Pen-
sylvania, Maryland, Carolina del Sur y del Norte, Nueva — 
York, Nueva Jersey, Nueva Hamp'shire, Rhode Island, Delaware, 

(^Historia Universal Siglo XXI. Volúmen No. 30. 
México, 1979. p. 13. 



Georgia y Connecticut. 

2. El Norte y el Sur. 

Debido a las particularidades geográficas se formaron do; 
tipos de economías. En el sur, integrado por los estados 
de Maryland, Virginia y las dos colonias: Georgia y Flor; 
da, se desarrollo la agricultura basada en la gran plan¿ 
ción que emplea trabajo esclavo traído de Africa. La pro-
ducción de tabaco, arroz y algodón, tenía como destino e! 
mercado europeo a través de la Gran Bretaña. En e$ta zoiu 
el sur, se desarrolló una burguesía terrateniente súmame 
te conservadora que se aferró a no romper sus vínculos — 
con la metrópoli, incluso después de la Independencia de 
1776. A cambio de la venta de los productos agrícolas qu¿ 
vendía a Inglaterra, recibía las manufacturas producidas 
en esta última. 

La parte norte, incluido el centro, se componía de "campt 
sinos convertidos en pequeños propietarios granjeros. La 
industria y el comercio, el artesanado y la manufactura -
del lino, las curtidurías o tenerías, las empresas lane-
ras, alcanzaron una importancia sobresaliente. Se fabric« 
ba tela metálica y hierro en barras que serían para prodi 
cir utensilios agrícolas y armas". (21). 

Las clases adineradas eran los grandes comerciantes, pert 
a diferencia de los sureños, no dependían de la metrópoli 
británica para su desarrollo. 

B. CAUSAS DE LA REVOLUCION DE INDEPENDENCIA. 

1. Una discusión sobre las causas. 

Al principio de este tema apuntamos que la causa princi-
pal de la Revolución de Independencia de Estados Unidos 
no se localiza en las contradicciones internas de la pro 
pia colonia. Esta tesis se basa en el argumento que apor-
ta el historiador alemán Willi Paul Adams (de la Universi 
dad Libre de Berlín) (22) quien sostiene que: "No fue uní 
(21) Etimov y otros. Historia Moderna, op. cit. p. 42> 
(22) Historia Universal Sielo XXI. Volúmen 30. op. cit. 
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opresión política de un [régimen feudal] del tipo que -
existía en el continente europeo lo que impulsó a los -
americanos a la lucha por la libertad y la república. 
No fue la ruina económica lo que convirtió en rebeldes 
a comerciantes y plantadores..." 

Lo anterior se puede interpretar en el sentido de que in 
ternamente la situación que prevalecía en las colonias -
norteamericanas no eran las mismas que estaban presentes 
en las revoluciones europeas: una monarquía feudal terra_ 
teniente que se oponía al desarrollo de la burguesía co-
mercial y manufacturera que expresaba el nacimiento del 
nuevo sistema capitalista. 

Según este mismo autor "la causa principal de la revolu 
ción consistió más bien en la confluencia de dos tipos-

de desarrollo que se excluían mutuamente: la ¿reciente 
autonomía económica y política de las sociedades colonia 
les y la política colonial imperialista", instrumentada 
por Inglaterra consistente en "la defensa de los terri-
torios y el control administrativo de la población colo-
nial" (2*3). 

Existen otras interpret4£iojjfiS îiffi raptadas por los his-
toriadores soviéticos(24) quieneo sostienen qug dicho mo 
vimiento político se desarrolló%én dos planos: uno la -
lucha en contra del dominio imperialista externo, y el 
otro de carácter interno, la lucha de los granjeros, los 
obreros y la burguesía revolucionaria (ésta última c o m -
puesta por los comerciantes e industriales del Hprto y -
los plantadores esclavistas del sur) quienes se enfrenta, 
ron a los aristócratas y terratenientes asentados en laa 
colonias y que se identificaban con el poder imperial — 
británico. 

Esta tesis la basan dichos historiadores en el hecho do 
que una vez reconocida por Inglaterra la independencia 
de las colonias "cien mil nobles ingleses y sus fani- -
lias (la aristocracia) fueron expulsados de América del 

(23)lbid. p. 21. 
(24)Efimov y otros, op. cit. pp. 47-48 



Norte y sus tierras confiscadas" (25). 

Resulta evidente que ambas tesis no se contraponen, sino 
que se complementan. La revolución independentista tenia 
como causa fundamental el rechazo a seguir bajo la tute-
la política de la metrópoli y sobre todo conquistar su -
autonomía económica, terminar con las prohibiciones y no 
nopolios que sostenía Inglaterra sobre las colonias lo -
que imposibilitaba el desarrollo de la industria-y el co 
mercio de las mismas. 

El control político de las colonias los ejercía Inglate-
rra a través de los gobernadores y los jueces supremos -
y otros funcionarios (estos últimos nombrados por la Co-
rona británica a sugerencia de los gobernadores). 

Es cierto que algunos gobernadores podían ser electos -
por los colonos propietarios pero también muchos otros 
eran nombrados por la monarquía inglesa. 

Con esos antecedentes se formó una capa burocrática adic 
ta a la metrópoli que sería barrida por la Revolución de 
Independencia. 

1. Las leyes odiosas. 

Como antecedentes inmediatos de la Independencia de las 
colonias americanas, Mario Cerutti'(26) nos informa lo si 
guien te: "En 1763 finaliza la guerra de los siete años, 
en la que Inglaterra desaloja a Francia como gran poten 
cia colonial. Se apodera de la India,.le arrebata Cana-
dá..." 

"La victoria británica -continúa Cerutti- coincide con 

(25)Tbid. P. 47. 
(26) CERUTTI, Mario. La Etapa Colonial en Estados Unidos, 

cuadernos de Historia No. 4, FF y L, UANL. pp. 93-94. 

la asunción de un nuevo monarca: Jorge III, que es co-
ronado en 1760... con el nuevo monarca se inaugura una 
etapa de reacción conservadora, tendiente a reconcen— 
trar en el rey el poder verdadero". 

"Esta política... tendrá también su reflejo en las co-
lonias...A partir de 1763, una vez libre de las alterna 
tivas de la guerra con Francia, aprobará (Inglaterra) -
una serie de normas destinadas a hacer que las colonias 
llenen el papel que una metrópoli demanda: comprar mami 
facturas a Inglaterra; proveer de materias primas a In-
glaterra con exclusividad; comprar productos de otros a 
través de los intermediarios británicos; vender exclusi^ 
vamente sus productos a intermediarios metropolitanos". 

"Es que Gran Bretaña había incurrido en enormes gastos 
con motivo de la contienda mencionada, y el inmenso ere 
cimiento del espacio colonial que quedaba bajo su c o n — 
trol obligaba a incrementar los recursos para su a d m i — 
nistración y vigilancia. La deuda nacional inglesa se -
había elevado de 70 a 140 millones de libras esterlinas 
en esos años. Para el caso de las colonias americanas, 
se determinó que 10,000 soldados permanecieran en el -
continente. Lo que significaba un gasto anual de -
390,000 libras frente a 70,000 de 1748". 

"Esta vastedad de recursos podía ser obtenida de dos — 
formas: con el abrupto aumento de las cargas impositi— 
vas en Inglaterra, que perjudicarían sensiblemente a -
los grandes propietarios rurales, o con un estrechamien 
to del control sobre las mismas colonias y la aplicación 
de nuevos tributos para su autofinanciamiento". 

"Jorge III y sus diversos funcionarios... adoptaron el 
segundo camino"..."Desde 1763 se impone un cúmulo de -
normas y leyes... Ello desatará una serie de conflictos 
que se agotarán con la guerra de Independencia, doce 
años después". 

Brevemente reseñaremos las citadas leyes: (27). 

(27) Los datos provienen de la obra de Malo Cerutti, op. cit. 



1764 

1764 

1765. 

1765. 

Ley que reserva al rey la distribución de U 
tierras ubicadas al oeste de los Montes Apa; 
ches. Este ley sera "complementada por el acti 
de prueba de 1774". Esta última "separaba de 
las colonias todo el territorio del Missisip 
y el Canadá (el viejo oeste), y se lo cedía 
un virrey que tendría como centro administra 
tivo Quebec". Con esta ley se "anulaban recl 
maciones que sobre este vasto y fértil terrí 
torio mantenían Virginia, Nueva York, Connec-
ticut y Massachusetts..." 

Ley del Azúcar". Por esta norma se imponen -
gravámenes a diferentes importaciones". Dicte 
ley tenía como fin frenar el contrabando con 
las Antillas francesas (Haití), españolas (C 
ba) y Holandesas. Los efectos de la ley fuer 
que obstaculizó a los destileros, el comerci 
del ron, tráfico de esclavos, pesquerías, in-
tercambio con los indígenas, etc. 

Ley del Papel Moneda, que prohibía a las cola 
nias emitir sus propios billetes. 

Ley del Timbre, que aplicaba un impuesto di 
to sobre todo tipo de transacciones, papeles 
periódicos, correspondencia, escrituras, hij» 
tecas. "El hecho de que fuera dispuesta sin 
consulta a las asambleas coloniales desató i£ 
tempestad". Agravado por la circunstancia de 
que su pago se exigía en metálico". 

Ley de Cuarteles: "por ella los colonos esta: 
obligados a alojar y alimentar a las tropas• 
tánicas". 

1767 Ley de Recaudación de Aduanas. "Estableció que 
comisionados británicos controlaran todo el me 
canismo aduanero, y que se hicieran cargo con 
firmeza de la represión del contrabando". 

- 1767 Ley de Rentas Públicas. "Gravaba una serie de 
artículos de primera necesidad que se importa-
ban en mayor o menor medida... Además faculta-
ba a los tribunales integrados por ingleses a 
emitir autos (órdenes) de allanamiento, por lo 
que se autorizaba a registrar casas, tiendas, 
depósitos y otros locales, y a apoderarse de -
los artículos en ellos detectados". 

— 1773 Acta del Té. Que "otorgaba el monopolio de la 
venta de té en las colonias a la Compañía de -
las Indias Orientales (empresa comercial ingl£ 
sa). "Se sabía con certeza que grandes cantida 
des de té de procedencia holandesa ingresaban 
a las colonias por medio del contrabando"...Es 
ta medida fue interpretada por los colonos... 
"como el primer paso para futuras concesiones 
monopolistas a grandes empresas inglesas, que 
así pasarían a manejar un jugoso mercado in-
terno". 

C. Boicots, Rebelión e Independencia. 

Todas estas leyes habrían de provocar un descontento ge-
neralizado entre los colonos que rechazaban las medidas 
tomadas por la corona británica ya que les afectaba en -
sus intereses económicos de forma muy sen ible. Este dejs 
contento se manifestó en una serie de boicots a las mer-
cancías provenientes de Inglaterra. 

Las ideas independistas comenzaron a cobrar forma a b a r — 
cando, incluso, a los plantadores sureños además de los 
grandes comerciantes del Norte y Centro. 



El esta11amiento de la rebelión se dió con motivo del 
desembarco en Boston de los mercaderes ingleses que -
traían un cargamento de te, "el cual fue objeto de un 
gravamen establecido, como los demás, sin la anuencia 
de los colonos. Los habitantes de la ciudad... asalta 
ron los buques y echaron por la borda todas las cajas 
de te". (28). 

Para castigar este acto, el gobierno inglés decretó -
el cierre del puerto, lo que motivó el levantamiento 
de los colonos contra la metrópoli. 

El Congreso de Filadelfia reunido en 1774, con los dele 
gados de las más importantes colonias, dirigió al Rey -
una petición para que éste derogara las leyes decreta-
das, pero respondió con la negativa y declaró a las co-
lonias como insurrectas. Al mismo tiempo enviaba tropas 
inglesas a Boston, en donde se dieron los primeros en— 
frentamientos armados. 

Una vez desencadenadas las hostilidades el Congreso en 
tregó el mando supremo délas tropas insurrectas a Jor-
ge Washington. 

El 4 de Julio de 1776, se adopta la declaración de Inde 
pendencia, redactada por Jefferson, un enemigo convencí 
do de la esclavitud. En el documento se estableció el -
derecho de las colonias americanas a gobernarse por sí 
mismas y se declaraban como Estados libres e indepen- -
dientes. 

El éxito de la guerra se vió coronado en 1782 con la — 
firma de las cláusulas de paz por Inglaterra, recono- -
ciendo finalmente la independencia de las colonias. 

(28). Efimov. op. cit. pp. 43-45 

RESUMEN. 

. _ raSoos que definen al sistema capitalista son: La apro-
b a c i ó n del producto excedente, por el dueño del capital; -

o r o p i e d a d privada sobre los medios de producción, lo que 
X luear a la división de la sociedad en propietarios y des 
poseídos; el sistema de trabajo asalariado como base de la 
creación del capital. 
El capitalismo nace como sistema económico-social de las -
entrañas de la sociedad feudal, al entrar esta última en — 
uoa fase de crisis, como consecuencia de las nuevas fuerzas 
productivas: las nuevas técnicas que aumentan los rendimien 
tos del trabajo. Se suman a estos hechos el desarrollo del 
comercio, y una mayor circulación del dinero. 

La acumulación originaria del capital, se explica por los -
cercamientos practicados por los terratenientes que de esta 
nanera concentraron grandes extensiones de tierras, d e s p o -
jando a grandes masas de campesinos sin propiedad alguna, -
para de esta manera obligarlos a que se contrataran por un 
salario, como trabajadores agrícolas o en las primeras manu 

| facturas. 

Los descubrimientos geográficos contribuyeron al nacimien-
I to del capitalismo europeo al posibilitar la acumulación de 
I grandes sumas de riqueza extraídas de los países conquista-
I dos, y desarrollando el comercio ultramarino. 

Desde el punto de vista de las ideas, estas fueron revolu— 
donadas por el surgimiento de los movimientos de Reforma -
religiosa y por el humanismo renacentista. Ambos hicieron -
entrar en crisis las concepciones religiosas basadas en la 
fe ciega y permitieron fracturar el poder económico y polí-
tico de la iglesia y el desarrollo de las ciencias y las a* 
ees. 

Por Último la lucha de clases entre la nobleza feudal c o n -
denada a sucumbir, y la nueva clase social: la burguesía,-
se expresa en los grandes estallamientos sociales de las re 
voluciones burguesas. 
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comercio, y una mayor circulación del dinero. 

La acumulación originaria del capital, se explica por los -
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jando a grandes masas de campesinos sin propiedad alguna, -
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Los descubrimientos geográficos contribuyeron al naciinien-
I to del capitalismo europeo al posibilitar la acumulación de 
I grandes sumas de riqueza extraídas de los países conquista-
I dos, y desarrollando el comercio ultramarino. 
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donadas por el surgimiento de los movimientos de Reforma -
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entrar en crisis las concepciones religiosas basadas en la 
fe ciega y permitieron fracturar el poder económico y polí-
tico de la iglesia y el desarrollo de las ciencias y las ar 
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denada a sucumbir, y la nueva clase social: la burgueala,-
se expresa en los grandes estallamientos sociales de las re 
voluciones burguesas. 



La Revolución de Independencia de los Estados Unidos es un 
movimiento político que tuvo como objeto fundamental conquis 
tar la autonomía de las colonias del control político y eco-
nómico que mantenía sobre ellas la Gran Bretaña. Se diferen-
cia de las revoluciones burguesas clásicas europeas porque -
no se enfrenta en lo interno a una clase feudal. La burgue-
sía del Sur y del Norte se enfrentan al enemigo externo: la 
corona Inglesa por su política imperialista. 

GLOSARIO. 

ANTEPROLETARIADO. Grupo de trabajadores como los 
artesanos. 

AUTOCONSUMO. Q u e no s e produce para la venta. 

CAMARA DE LOS COMUNES. Cámara de diputados. También se 
le llamaba Parlamento. 

CONDE Personaje de la nobleza feudal. 

CORPORACIONES DE ARTE- Eran las asociaciones en que se 
SANOS. agrupaban los artesanos. 

DEPREDACION COLONIAL. Se define así a la acción colo-
nizadora que realizaron las po-
tencias europeas sobre los paí-
ses africanos, asiáticos y ame-
ricanos que fueron saqueados y 
robados por los primeros. 

DIVISION SOCIAL DEL 
TRABAJO. 

Son las diversas ramas de la aĉ  
tividad económica: la agricultu 
ra, la industria, el comercio, 
etc. 

EXACCIONES FISCALES Eran los derechos de cobrar im-
puestos e imponer multas. 

EXPLOTACION. 

IGLESIA ANGLICANA. 

Acción que ejercen los dueños -
del capital (dinero y medios de 
producción) sobre los obreros, 
poniéndolos a trabajar por un -
salario y cuyos productos son -
apropiados por el capitalista. 

Es una variante del protestantis^ 
mo. 



INNOVACION TECNOLOGICA 

LORD. 

MATERIALISMO MECANI-
CISTA. 

Se le llama así a las modificaos 
nes que se introducen en las he-
rramientas y demás instrumentos • 
de producción. 

Primer nagistrado de algunas ciu-
dades británicas. También se les 
daba este título a los miembros 
de la Cámara de los Lores en In-
glaterra. Presentaban la Cámara 
Alta, la otra era la Cámara de 
los Oonunes. 
Escuela filosófica que aplica las 
leyes de la naturaleza al campo 
lo social. 

MERCANTILISMO. Es la doctrina económica del si 
XV al XVIII, según la cual la ri 
queza de las naciones se basa en 
la mayor posesión de metales pre 
ciosos: oro y plata. 

PRODUCCION DE EXCE-
DENTES . 

Es la producción que resulta des 
pues de haber cubierto las necesi 
dades de subsistencia. 

PROTECCIONISMO. Sistema que aplica un determinado 
gobierno de una nación, consisten 
te en asignar altos impuestos — 
aduanales a los productos prove-
nientes del exterior con el fin -
de proteger la producción nacio-
nal . 

SOCIEDAD ANONIMA. Tipo de asociación empresarial cu 
yos capitales monetarios son apor 
tados por varias personas median-
te la compra de acciones. ». 

AUTOEVALUACION 

INSTRUCCIONES; En el siguiente instrumento se muestran 
veinte reactivos, cada uno con cuatro -
posibles respuestas; selecciona la c o — 
rrecta y subráyala. 

1. Es una de las dos condiciones de existencia del sis-
tema capitalista: -

Trabajo asalariado 
Socialización de los medios de producción. 
Escasez de materia prima 
Educación para todos. 

2. Se le define como la capacidad física e intelectual que 
tienen los seres humanos y que aplican cuando realizan 
un trabajo determinado 

Plusvalía. 
Fuerza de trabajo. 
Fuerza productiva. 
Población activa. 

3. Se le define ecomo el tiempo de trabajo no retribuido 
o no pagado al trabajador: 

Plusvalía. 
Fuerza de trabajo. 
Horas extras. 
Minusvalía. 

4. Régimen en el que el comercio que se realiza cubre 
áreas muy restringidas, o se reduce al autoconsumo: 

Capitalismo. 
Feudalismo. 
Socialísmo. 
Comunismo. 



Es uno de los cambios técnicos que favorecieron la 
producción agrícola en Inglaterra: 

Invención del tractor. 
Introducción del motor de gasolina 
Mejoras en la cria de ganado 
Fumigación aérea. 

Es una de las consecuencias que trajo consigo el — 
acelerado progreso comercial: 

Aparición de universidades. 
Desaparición de la esclavitud. 
Formación de una capa social nueva. 
Aumento de la producción agrícola. 

Movimiento que se convirtió en la justificación ideo 
lógica para el establecimiento del sistema de rela-
ciones económicas capitalistas: 

Marxismo europeo. 
Sindicalismo americano. 
Reforma protestante. 
Renacimiento medieval. 

Clase subalterna en el feudalismo: 

Nobles. 
Patricios. 
Siervos. 
Esclavistas. 

Movimiento social que se enmarca dentro del ciclo c 
revoluciones burguesas: 

Movimiento espartaco. 
Revolución ne'erlandesa. 
Lucha de los hermanos Graco. 
Revolución de Octubre. 

10. En lugar de conceder a Carlos I los créditos que 
necesitaba para ahogar la revuelta que acababa de 
estallar en Escocia se opuso enérgicamente a los 
designios reales: 

Nobleza. 
Parlamento. 
Dieta. 
Clero. 

11. Ante el conflicto entre CArlos I y el Parlamento, 
¿Qué hicieron las masas populares? 

Apoyaron al Rey. 
Fueron indiferentes. 
Apoyaron al parlamento. 
Desconocieron a ambos. 

12. Líder de la Revolución Inglesa, considerado como -
el artífice de la burguesía y de la nueva nobleza: 

Eduardo I 
Cromwell 
Estuardo 
Locke 

13. Representantes intelectuales del tercer estado; so 
metieron a una dura crítica el régimen feudal domX 
nante y demostraron la necesidad de acabar con élT 

Renacentistas. 
lluministas. 
Idealistas. 
Rigoristas. 

14. ¿Quiénes ingresaban el tercer estado en Francia? 

Nobles y Clero. 
Nobles y ejército. 
Burguesía, campesinos y obreros. 
Nobles v ejército. 



ES uno de lo. hechos que constituyeron la situación 
revolucionaria en Francia. 

£1 movimiento cartista dé Londres 
La i n s u r r e c c i ó n de los tejedores lxonenses. 
El movimiento renacentista.^ 
La caída de Fernando el Catolico. 

A c o n t e c i m i e n t o histórico con el que da comienzo la 
Revolución Francesa: 

Desembarco de Normandía. 
Toma de La Bastilla. 
Comuna de Paris. 
INsurrección de lionenses. 

La denominación de los partidos políticos de derecha 
y de izquierda tiene su origen en la Revolucxon: 

Rusa. 
Inglesa. 
Francesa. 
Norteamericana. 

. La economía del sur de Estados Unidos se basaba en: 

El comercio con los países asiáticos y africa 

L^fabricación de bienes de la industria pesa 

La*agricultura y el uso de mano de obra escla 

El"comercio con los Estados Unidos Mexicanos. 

. Es una de las leyes que dictó Jorge ^ J f - desa-
tó una serie de conflictos entre Inglaterra y las 
colonias americanas: -

Del azúcar. 
De piratería. 
Sobre herencias. 
Fuga. 

Una vez reconquistado el poder, se mostraron hosti 
les, no solamente al pueblo inglés, sino también a 
la burguesía que había acaudillado la Revolución. 

Médicis. 
Borgia. 
Estuardo. 
Aragón. . , 



RESPUESTAS A LA ADTOEVALUACION 

1. Trabajo asalariado. 
2. Fuerza de trabajo. 
3. Plusvalía. 
4. Feudalismo. 
5. Mejoras en la cría de ganado. 
6. Formación de una capa social nueva. 
7. Reforma protestante. 
8. Siervos. 
9. Revolución neerlandesa. 
10. Parlamento. 
11. Apoyaron al parlamento. 
12. Cromwell 
13. Ilumnisitas. 
14. Burguesía, campesinos y obreros. 
15. La insurrección de los tejedores lionenses. 
16. Toma de La Bastilla. 
18! En la agricultura y el uso de mano de obra esclava. 
19. Ley del Azúcar. 
20. Estuardo. 

FICHAS B I O G R A F I C A S D E A L G U N O S D E LOS 
PERSONAJES Q U E A P A R E C E N EN L A U N I D A D 

Brahe, Tycho. A s t r ó n o m o d a n é s (1546-1601) M a e s t r o 
de Kepler. 
Buonarroti, M i g u e l A n g e l , P i n t o r e s c u l t o r , a r q u i -
tecto y poeta i t a l i a n o (1475-1564). Uno d e los — 
más grandes a r t i s t a s d e la h u m a n i d a d . N a d i e ha — 
iaualado la a m p l i t u d , la o r i g i n a l i d a d y la fuerza 
de sus c o n c e p c i o n e s . E n t r e sus o b r a s se e n c u e n 
tran- El c r i s t o de la cruz a cuestas; las e s t a - -
tuas'de M o i s é s , de David, la P i e d a d y los f r e s c o s 
de la Capilla S i x t i n a en el V a t i c a n o , R o m a . 

Copernico, N i c o l á s . A s t r ó n o m o p o l a c o (1473-1548) 
Demostró el d o b l e m o v i m i e n t o d e los p l a n e t a s s o — 
bre sí m i s m o s y a l r e d e d o r d e l sol. 

Cromwell, O l i v e r i o . P r o t e c t o r d e la r e p ú b l i c a d e 
Inglaterra. N a c i ó en H u r i t i n g t o n , I n g l a t e r r a - — 
(1599-1658) . J e f e de la r e v o l u c i ó n q u e h i z o p e r e -
cer a Carlos I en el c a d a l s o . S o m e t i ó a I r l a n d a -
y Escocia y e j e r c i ó el p o d e r dictatorialraente. — 
Por el acta d e n a v e g a c i ó n , H o l a n d a tuvo q u e r e c o -
nocer la s u p r e m a c í a m a r í t i m a i n g l e s a . 

D*Alambert, Jeal le R o n d . M a t e m á t i c o y F i l ó s o f o -
francés, n. en p a r í s (1717-1783). a q u i e n se d e b e 
el discurso p r e l i m i n a r d e la e n c i c l o p e d i a f r a n c e -
sa. Su obra c a p i t a l es un t r a t a d o d e D i n á m i c a . 

Dantón J o r g e . R e v o l u c i o n a r i o f r a n c é s (1759-1794) 
Brillante o r a d o r , fue g u i l l o t i n a d o . 

Diderot, D e n i s . F i l ó s o f o f r a n c é s . N a c i ó e n L a n g r e a 
(1713-1784). F u n d a d o r d e la E n c i c l o p e d i a , M a t e r i a 
les y Ateo, fue uno de los propagadores más ar- -
dientes de las ideas f i l o s ó f i c a s d e l S i g l o X V I I I . 



Galileo Galilei. Matemático, Físico y Astrónomo-
italiano n en pisa (1564-1642). Uno de los fun-
dadores del método experimental. Descubrió las le 
yes de la caída de los cuerpos, e n u n c i ó e l p r u a 
pío de inercia, inventó la balanza hidrostática, 
el termómetro y construyó el primer telescopio as 
tronómTco en Venecia. Famoso por la defensa que-
hizo del sistema cósmico de Copiernico, que el pa 
pado consideraba como herético, se vió obligado-: 
abjurar ante la inquisición. Célebre por la frase 
ry sin embargo se mueve! Cuando al ser enjuicia* 
tuvo que retractarse de la teoría de c o p é r m c o de 
que la tierra gira sobre sí misma. 

Helvéticos, Claudie-Adrien. Pensador francés - -
(1715-1771), autor de El Espíritu, que es una apc 
logía del sensualismo absoluto. 

Humboldt, Alejandro, barón de (1769-1859). Geó-
grafo y naturalista alemán, que, viajero infatige 
ble a todo lo largo del mundo especialmente por• 
América, dejó en sus escritos el testimonio de -
sus observaciones, entre sus libros más importan-
tes están: Viaje a las regiones equmoccioales de 
Nuevo Continente, Viajes Asiáticos y Cosmos o des 
cripciór» física del mundo. 
Kepler, Juan. Astrónomo alemán (1571-1630). Enun-
ció las leyes llamadas de Kepler: lo. Las órbitas 
planetarias son elipses en las que el.Sol ocupa -
uno de los focos; 2o. Las áreas descritas por los 
radios vectores son proporcionales a los tiempos; 
3o. Los cuadrados de los tiempos de las revolucic 
nes planetarias son proporcionales a los cubos -
de los ejes mayores de las órbitas. 
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cés (1757-1834). Tomó, par te en la Guerra de Inde-
pendencia de Norteamérica. 

r fpro Martín. Reformador religioso de Alemania 
<1483-1546). Hijo de un minero, fue después monje 
aÍ F r f u r t . En 1517 se enfrentó a los predicadores 
de la Bula de las indulgencias y en 1520 fue exco-
mulqado por el papa León X. Tradujo la Biblia al -
alemán. En 152 5 se casó con Catalina de Bora. Su -
doctrina está resumida en la confesión de Augsburgo. 
Es el iniciador del movimiento religioso protestan 
te. 
Maauiavelo, Nicolás. Político e historiador italia 
no (1469-1527). Autor del célebre tratado el Prín 
"¿pe, exaltación de la razón del Estado por sobre 
todss las cosas. 
Marat, Juan Pablo. Físico y Político r e v o l u c i o n a -
rio francés (1743-1793). 
Marx, Carlos. Filósofo, sociólogo y economista - -
alemán, fundador del socialismo científico. (1818-
1883) . Redactó en unión de Federico Engels el Maní 
fiesto del Partido Comunista, y fue uno de los fun 
dadores de la Prir.era Internacional. Expuso su doc 
trina en El Capital, fundándose en una concepción -
materialista de los hechos económicos e históricos, 
consideró que el capitalismo al concentrar la rique 
za en pocas manos, no podrá resistir el asalto de -
los trabajadores agrupados y organizados, oíos cua-
les se apoderarán de los medios de producción y cons 
truirán una sociedad colectiva. 

Mirabeau, Honoré Gabriel. Político francés (1749-
1791) . Fue el orador más eminente de la Revolución 
francesa y defensor de la monarquía constitucional. 

Montesquiu, Carlos de Secondat, barón de (1689-17 55) 
Escritor francés, autor de Cartas Persas y el Espí 
ritu de las leyes su obra capital, donde hace agu-
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Robespier, Maximilian de. Abogado y convencional 
francés (1758-1794). Llamado "el incorruptible.' 
Alma del Comité de Salvación Pública, dirigió el 
período del terror. Derribado el 27 de julio -
de 1794, murió guillotinado. 
Rousseau, Juan Jacob. Escritor de lengua france-
sa (1712-1778). (Nació en Ginebra Suiza).. Esplri 
tu sistemático y carácter apasionado, Rousseau -
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corrompe esta bondad y que, por lo tanto, es nece 
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conocidas son: El contrato social y Emilio. Sus 
teorías influyeron poderosamente en la Revolución 
Francesa y su sentimentalismo y amor a la natura-, 
leza son precursores del romanticismo. 

Sanzio, Rafael. Pinto, arquitecto y arqueólogo de; 
la escuela romana (1493-1520). Con Leonardo de -
Vinci y Miguel Angel, es la más alta representa-
ción del Renacimiento. Tuvo situación excepcional 
en las cortes de los papal Julio II y León II. Ce 
laboró en la decoración del Vaticano. 

Smith, Adam. Economista Escocés (1723-1790). Autc 
de la obra Investigaciones sobre la naturaleza y 
las causas de la riqueza de las naciones. Los pui 
tos principales de su doctrina son: Considerar el 
trabajo como fuente de la riqueza; el valor, basa 
do en la oferta y la demanda; el comercio, libre 
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Tiziano, Vecellio. Pintor italiano, (no se sabe -
con precisión la fecha de nacimiento, murió en.15 
Máximo representante del Renacimiento veneciarto. 
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museo del Prado, destacan: La Venus recostada. Ai 
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Turqot, Robert. Economista francés (1727-1781). -
Ministro de Hacienda de Luis XVI, realizó grandes 
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la riqueza debería sustentarse en la producción -
de la tierra). 
Vinci, Leonarde de. Célebre artista de la escuela 
florentina (1452-1519). Es conocido especialmente 
como pintor, autor de la Gioconda y la Ultima C e : 
na Rovañ d¿ Miguel Angel y de Rafael. Fue tamuién 
escultor, arquitecto, físico, ingeniero, escritor 
y músico, se distinguió en todas las ramas del ar 
te y de la ciencia. 
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cés (1694-1778). Conocido como poeta y dramaturgo 
Tuvo que huir de París tras la publicación de su 
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FUENTE: Diccionario Pequeño Larousse ilustrado, -
Buenos Aires Argentina, 1968. 



SEGUNDA UNIDAD OBJETIVO DB UNIDAD: 

El alumno al terminar la u¿idad: 
Comprenderá los factores económicos 
y sociales que di4ron pie para el -
surgimiento del capitalismo y sus -
transformaciones, (segunda parte) 



TEMA I. PREMISAS DE LA R E V O L U C I O N INDUSTRIAL. 

A. Significado de la R e v o l u c i ó n Industrial. 

Instalaciones Borsig para la fabricación 
de locomotoras y maquinaria, Berlín. 

En la primera unidad te enteraste de las premisa 
y factores que hicieron posible el surgimiento d 
la sociedad c a p i t a l i s t a . A c o n t i n u a c i ó n desarro-
llaremos el estudio del fenómeno que consolida e 
proceso de formación de este sistema económico-s 
cial: la Revolución I n d u s t r i a l . 

Como primer paso de n u e s t r o análisis debemos in-
tentar la formulación de los a s p e c t o s que caract 
rizan a la Revolución I n d u s t r i a l . En este sentid 
podemos decir que c o n s i s t i ó en la aparición de 1 
máquina que sustituyó al trabajo realizado a man 
y a la utilizació n del vapor como fuente de ener 
gía que desplaza a las demás formas hasta enton 
ees usadas: energía m u s c u l a r , energía animal, -
energía eólica (aire) e h i d r á u l i c a . 

Si bien esta definición nos puede ser útil como 
una primera a p r o x i m a c i ó n , la misma resulta incoa 
pleta en cuanto que\ sólo nos informa de los., 
aspectos técnicos del proceso; y en términos más 
p r e c i s o s , l a Revolución Industrial está muy lejos 
de ser un hecho que se haya reducido solamente ¿ 
las i n n o v a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s . Su s i g n i f i c a d o 
abarca las a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s e incluso-wrevo 
lucionó la propia estructura de la sociedad. 
* Ver glosario, para diferenciar invención de innovación. 

Visto el proceso de la Revolución I n d u s t r i a l , en 
una perspectiva más a m p l i a , p o d e m o s decir que la 
aisma tiene un triple significado: 

- provocó la implantación de n u e v o s m é t o d o s téc^ 
nicos en la fabricación y el transporte de 
los produc tos. 
Dió origen al sistema fabril c o n s i d e r a d o como 
un nuevo método de organización de la i n d u s — 
tria y de la d i s c i p l i n a del trabajo. 

- Las t r a n s f o r m a c i o n e s que trajo c o n s i g o , im-
pactaron a las más d i v e r s a s a c t i v i d a d e s hu-
manas: e c o n ó m i c a s , sociales, p o l í t i c a s y -
cul turales . (1) 

Sobre el primer a s p e c t o cabe m e n c i o n a r que las 
invenciones técnicas signif icar on^ pasar* del tra 
bajo artesanal realizado con h e r r a m i e n t a s m u c h a s 
veces r u d i m e n t a r i a s , a la fabricación por medio 
de máquinas, lo que p o s i b i l i t ó una p r o d u c c i ó n -
masiva de m e r c a n c í a s . Por primera vez el h o m b r e 
se sobreponía a las l i m i t a c i o n e s que le imponían 
su dependencia de la n a t u r a l e z a ; ahora estaba en 
condiciones de d o m i n a r l a y ponerla a su servicio, 
"Por medio de esclavos de h i e r r o " , no solo podía 
producir en serie, sino además el costo de la --
producción se reducía s i g n i f i c a t i v a m e n t e . 

El descubrimiento del vapor y su a p l i c a c i ó n -
prác tica, permitió la producción" de nuevos tipos 
de metales en las f u n d i c i o n e s y la c o n s t r u c c i ó n 
de maquinas m ó v i l e s , q u e h i c i e r o n posible el -
transporte de v o l ú m e n e s m a y o r e s de productos, -
al mismo tiempo que acortó las d i s t a n c i a s de -
los circuitos g e o g r á f i c o s . 

Con relación al segundo a s p e c t o , m e n c i o n a r e m o s 
que el sistema fabril,o sea la c o n s t i t u c i ó n de 
las grandes f á b r i c a s , e s el hecho más relevante 

(U BARNES, HARRY ELMER. H i s t o r i a de la Economía 
del Mundo O c c i d e n t a l . U T E H A , M é x i c o , 1973. 
P- 337. 



de la Revolución I n d u s t r i a l . El significado de 
este acontecimiento, reside en que fue sustituí 
do el pequeño taller artesanal(y la propia mane 
f a c t u r a ) cuyas l i m i t a c i o n e s para la producción -
eran que el trabajador artesano tenia que rea-
lizar todas las tareas que le exigía el proces: 
productivo. Ahora un c o n j u n t o de m á q u i n a s reuní 
an a un gran n ú m e r o de obreros cada uno de los 
cuales era sometido a realizar una parte del 
trabajo, surgiendo así las e s p e c i a l i d a d e s . Al 1 
mismo tiempo, se s i m p l i f i c ó el trabajo. 

Por otra parte,el sistema de r e l a c i o n e s en los 
centros de trabajo, sufrieron c a m b i o s importan-
tes. En el sistema a r t e s a n a l , era frecuente 
ver al m a e s t r o p r o p i e t a r i o del taller convivir 
con los ayudantes o a p r e n d i c e s » e n m u c h a s o c a -
siones el trato entre ambos tenía un carácter 
p a t e r n a l i s t a . Pero con la i m p l a n t a c i ó n de la -
fábrica, estas r e l a c i o n e s se desvanecen y se -
tornan más frías. En primer lugar, la a u t o r i — 
dad se c e n t r a l i z a ; el obrero es sometido a una 
disciplina rígida; su voluntad ya no cuenta: -
la misma le pertenece al ritmo y exigencias de 
la máquina. En una p a l a b r a , el obrero pierde -
su p e r s o n a l i d a d . La fábrica lo deshumaniza pa-
ra c o n v e r t i r l o en una pieza más del engranaje 
de la máquina. En síntesis,el obrero es para la| 
fábrica, no la fábrica para el obrero. 

Pero no sólo eso. El e s t a b l e c i m i e n t o del siste-
ma fabri 1, significa para el a s a l a r i a d o la c o n -
versión de su fuerza de trabajo,en simple m e r -
cancía que se contrata por un salario. En esto 
no hay lugar para c o n s i d e r a c i o n e s humanitarias. 
Aquí la compra y venta de la fuerza de trabajo 
se rige por la libre c o m p e t e n c i a . Hasta que los 
obreros se organizan en uniones y sindicatos p£ 
ra aliviar en algo sus c o n d i c i o n e s de e x i s t e n — 
cia. • | 

Aunado a los hechos que hemos m e n c i o n a d o , e n 

otros c a m p o s de la actividad h u m a n a / t a m b i é n in-
fluyó r e v o l u c i o n a r i a m e n t e el i n d u s t r i a l i s m o . La 
emigración de las zonas r u r a l e s c o n v i r t i ó a po-

b 1 a dos y villas en grandes c i u d a d e s , creando 
con esto p r o b l e m a s de u r b a n i s m o : exigencias de 
v i v i e n d a , salud, e d u c a c i ó n , etc. 
Desde el punto de vista político y social, sur-
gieron nuevas clases y estratos sociales. Las -
presiones sociales se c o n v i r t i e r o n en c o n f l i c — 
tos políticos que terminaron por m o d i f i c a r la -
organización c o m u n i t a r i a : El p a r l a m e n t o , las --
elecciones, los aparatos a d m i n i s t r a t i v o s y una 
legislación para legitimar el dominio de la bur 
guesía industrial. 

También cabe m e n c i o n a r que la R e v o l u c i ó n Indus-
trial significó el e s t a b l e c i m i e n t o de una densa 
red de líneas que facilitaron la c o m u n i c a c i ó n -
humana, a través del invento del t e l é g r a f o , el 
perfeccionamiento de la industria i m p r e s o r a , la 
radio, etc. 
Un último aspecto c o n v i e n e p u n t u a l i z a r s e , r e f e — 
rente al período h i s t ó r i c o en que se ubica la -
Revolución Industrial. Para esto debemos tener 
muy en cuenta que no se trata de un hecho único, 
sino de un proceso c o m p l e j o , tal y como lo des-
cribimos a n t e r i o r m e n t e . Esto es i m p o r t a n t e para 
comprender que es difícil fijar fechas exactas 
de cuándo surgió y el m o m e n t o en que c o n c l u y ó . 
En este sentido y aunque los h i s t o r i a d o r e s no -
coinciden en las fechas, se puede ubicar el - -
período de la Revolución I n d u s t r i a l en términos 
generales, entre m e d i a d o s del Siglo X V I I I y prin 
cipios de la segunda mitad del siglo XIX. 

Los puntos de referencia» que nos sirven como in-
dicadores para ubicar el período h i s t ó r i c o d e n -
tro de este lapso de tiempo, son los s i g u i e n t e s : 
los primeros inventos técnicos r e l a c i o n a d o s con 
la industria textil que tienen como punto de par 
tida la lanzadera de Kay en 1733 y la invención 
de la tejedora mecánica de H a r g r e a v e s en 1765 , — 
que corren p a r a l e l a s a la instalación de las pri^ 
meras m a n u f a c t u r a s hasta' la c o n s t r u c c i ó n del fe-
rrocarril y la instalación de la gran industria 
pesada en Inglaterra hacia 1 8 4 0 - ( 2 ) 
(2)HOBSWAM, E.J. Las R e v o l u c i o n e s B u r g u e s a s . Ed. 

Pepe, M e d e l l í n , C o l o m b i a , s.f. 2 Vol. Tomo I 



B. C a u s a s G e n e r a l e s de la Revolución Industria 

Después de haber visto en sus a s p e c t o s más gene-; 
rales, la significación histórica de la Revolu-
ción I n d u s t r i a l , p a s a r e m o s ahora a tratar de en-
contrar las r e l a c i o n e s causa-efecto, de los fact: 
res que hicieron p o s i b l e todo el c o n j u n t o de 
t r a n s f o r m a c i o n e s al p r i n c i p i o señaladas. 

Conviene hacer n u e v a m e n t e la o b s e r v a c i ó n 3e que 
el estudio que d e s a r r o l l a r e m o s en seguida se ce: 
trará en el ¡caso inglés por ser Inglaterra el país 
en el cual se dió por primera vez la Revolución • 
I n d u s t r i a l . Las causas por las que fue en dicho 
país p r e c i s a m e n t e y no en otro en donde se ini-
ció tal p r o c e s o , las a b o r d a r e m o s en el siguiente 
tema . 

1. La Acumulación originaria del capital. 

Como uno de los p r e - r e q u i s i t o s de la Revolución 
Industrial, se puede c o n s i d e r a r la disponibilidad 
de c a p i t a l e s en c a n t i d a d e s s u f i c i e n t e s a fin de 
realizar las inversionesi n e c e s a r i a s que r e q u i e — 
ren la instalación de unidades de producción fa-
bril, y c o n s e c u e n t e m e n t e la a d q u i s i c i ó n de la ma 
quinaria c o r r e s p o n d i e n t e . En la consecusión de -
este p r o p ó s i t o , como ya hemos visto, el factor -
decisivo fue la a c u m u l a c i ó n originaria del capi-
tal que tuvo como a f l u e n t e s : la revolución agrí-
cola y c o m e r c i a l , y el desarrollo del sistema colo-
nial que permitió el flujo de i m p o r t a n t e s recur-
sos para la formación de las grandes fortunas que 
a c u m u l a r o n los t e r r a t e n i e n t e s , en la etapa del ca 
p i t a l i s m o c o m e r c i a l . Estos p e r s o n a j e s se conviry 
tieron en los e m p r e s a r i o s que financiarían las il 
v e n c i o n e s técnicas para ser a p l i c a d a s en la pro-» 
ducción fabril. 

El crecimiento de la población. 

D u r a n t e las primeras décadas del siglo XVIII, tuvieron -
. r ios inicios de la revolución técnica en la activi-
dad agrícola. Los pioneros fueron terratenientes y agri-
cultores progresistas como Jethro Tull (1674-1740), - -
quien introdujo nuevas herramientas y la primera sembra-
dora mecánica. Ello posibilitó un aumento en la product^ 
vidad, lo que se tradujo en la disponibilidad de exceden 
tes agrícolas, destinados a proveer de víveres a la p o — 
blación que registraba un crecimiento notable. Sobre es-
te particular, el cercimiento de la población, podemos -
señalar que en "Inglaterra el número de habitantes se — 
elevó, de 4 millones en 1600 a 7 en 1700 y a 9 a fines -
del siglo XVIII" (3). 

En términos genrales, en toda Europa la población regis-
tró un notable aumento. Así en 1650 era de 100 millones; 
luego pasó a 140 millones en 1750, y para 1800 llegó a -
los 187 millones de habitantes*. 

Una de las consecuencias que trajo la evolución demográ-
fica, fue la de proporcionar la mano de obra para ser — 
ocupada en las nuevas fábricas, sin olvidar que un tanto 
de esta fuerza de trabajo tuvo su origen en los campesi-
nos despojados de sus tierras, por los cercamientos. 

3. El Mercado Interno. 

Simultáneamente a estos hechos tuvieron lugar otros tam-
bién de gran importancia, tal es la expansión del merca-
do interno. 

Los aumentos en la productividad agrícola y el crecimien 
to de la población constituyen fuertes indicadores de -
una ampliación de la demanda de productos diversos. 

Fac. de Economía, UANL, 1964. 

* Barry, Elmer, op. cit. p. 290. 



Los datos relacionados con el consumo de la población 
inglesa de los primeros años y de mediados del siglo 
XVIII, confirman esta hipótesis. En relación a esto -
un autor nos informa lo siguiente: "No solo la alimen 
tación del conjunto de la población aumentó en canti-
dad y en. variedad, sino que además los hogares britá-
nicos cdhienzaron a disfrutar de una variedad crecien-
te de ^¿tículos de utilidad doméstica: muebles, vaji-
llas, relojes, tejidos, etc..."(4). Precisamente e n — 
tre 1720*y 1740 tiene lugar el surgimiento en base al 
consumo fca^ional, de la producción algodonera de Lan-
cashire,vLg cual estaba vinculada con la industria -
textil. ya 

De esta malera en Inglaterra se creaban las condicÍ£ 
nes favorables en base a un comercio activo y un tem 
prano consigo pasivo, de un mercado interno que esti_ 
mularía la Aparición y el desarrollo de la Revolu- -
ción Industrial. 

4. El Mercado Exterior. 

No menos significación tuvo el mercado exterior en -
la modernización de la producción. El estímulo que -
significó paradlos empresarios las extraordinarias -
expectativas del comercio ultramarino, influyó de ma 
ñera determinante para que estos introdujeran nuevos 
medios de producción. El mercado exterior, tanto - -
atlántico como el propio europeo, se encontraba en -
plena expansión desde la segunda mitad del siglo - -
XVIII y era un mercado que exigía la fabricación ma-
siva de artículos de gran consumo, cuya demanda a u — 
mentaba a tal ritmo que los métodos tradicionales — 
eran incapaces de satisfacerla. 

(4). BERGERON, Louis, et. al. La época de las Re^o-> 
luciones europeas 1790-1848, Historia Univer— 
sal Siglo XXI, Vol. 26. Ed. Siglo XXI, México, 
t*76. p. 13. 

Esto corrobora la influencia indiscutible que — 
ejerció la producción algodonera en la génesis -
de la Revolución Industrial inglesa. 

5. La Ciencia y la Técnica. 

Nuestra comprensión de las premisas de la R e v o -
lución Industrial, sería incompleta si no hacemos 
referencia -aunque sea brevemente- sobre las con 
tribuciones de la ciencia al desarrollo tecnoló-
gico en esta etapa de la historia. 

Como recordaremos, el m o v i m i e n t o cultural inicia 
do con el R e n a c i m i e n t o inspiró un impulso i m p o r -
tantísimo al p e n s a m i e n t o c i e n t í f i c o . Sin embargo, 
las posibilidades de v i n c u l a r la ciencia con la 
actividad económica eran todavía muy l i m i t a d a s . 
Sobre todo, en amplia escala. Para hacer r e a n u -
dad esta relación, hacía falta el e s t a b l e c i m i e n -
to de ciertas c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c o - s o c i a l e s . Es 
tas condiciones fueron el d e s a r r o l l o y la c o n s o -
lidación de un nuevo sistema: el c a p i t a l i s m o . 

El punto central de la relación c i e n e i a - t é c n i c a , 
se da p r e c i s a m e n t e en el m o m e n t o en que el desa 
rrollo científico a b s t r a c t o , se c o n v i e r t e en ele 
mentó que permite diseñar n u e v a s h e r r a m i e n t a s pa 
ra ser aplicadas en la p r o d u c c i ó n , y también en 
el uso de la energía térmica para mover los meca 
nismos, que permitieron revolucionar la p r o d u c t ! 
vidad. 

Pero los lazos de unión más e s p e c í f i c o s entre la 
ciencia y la técnica, los p o d e m o s ver si recorda 
nos que;"la máquina de vapor d e p e n d í a , por lo -
que hace a su p e r f e c c i o n a m i e n t o , del estudio de 
los gases hechos por Boyle y M a r i o t t e , de las in 
vestigaciones sobre la física del calor de Black 
y Carnot y de los trabajtfs sobre la c o n s e r v a c i ó n 
de la energía de Joule, Mayer y H e l m o l t z . Sin -
los complicados e x p e r i m e n t o s de Faraday sobre -



que los m é t o d o s t r a d i c i o n a l e s eran incapaces de 
sati sfacería. 
El mismo autor que c i t a m o s a n t e r i o r m e n t e nos di 
ce al r e s p e c t o : "El Reino Unido encuentra en -
las colonias a m e r i c a n a s un primer m e r c a d o , en -
el que la exportació n se desarrolla al mismo rit 
mo de las e c o n o m í a s fundadas en 
Un segundo m e r c a d o , en alguna medida sime rico -
del p r e c e d e n t e , se halla c o n s t i t u i d o por las eco 
nomías de Europa o r i e n t a l , b a s a d a s en la servi-
d u m b r e . El comer cio b r i t á n i c o se esfuerza duran-
te todo el siglo X V I I I , por establecer su monopc 
lio sobre el primero, m e d i a n t e tratados y en ca 
so n e c e s a r i o , con la guerra. Los esclavos com-
prados en parte a c a m b i o de telas de algodon en 
las costas a f r i c a n a s y v e s t i d o s con telas de al 
godón c o m p r a d o s por los p l a n t a d o r e s en las islas 
en las que fueron d e s e m b a r c a d o s , determinaron la 
fortuna de una industria a l g o d o n e r a que había cc 
m e n z a d o por c o n s t i t u i r s e en el m e r c a d o metropoli 
taño" (5). 
Para ver cual era la magnitud de la penetración 
del m e r c a d o exterior por Inglaterra, relacionado -
con la venta de tejidos de algodon, durante la -
primera mitad del siglo XIX, r e p r o d u c i m o s el si 
guiente cuadro: 

CONSUMO DE T E J I D O S DE ALGODON INGLESES EN MILLO 
NES DE Y A R D A S . 

Europa 
Estados Unidos 
A m é r i c a Latina 
Indias O r i e n t a l e s 
China 
FUENTE: ERIC. J. H O B S A W M . En Torno a los Origen 

de la Revolución I n d u s t r i a l . Siglo XXI 
Editores BSAS A r g e n t i n a , 1971. p. 109 

(5). Bergeron Louis, op. cit. p. 15. ^ 

1820 - 1840 - 1860 
128 200 201 
24 32 227 
56 279 527 

11 145 825 

3 30 "524 

L a s bases físicas no tendríamos el motor eléctri 
co" (6). 

ir* evidente que la Revolución Industrial no 
tibiera s i d o posible, o se hubiera r e t a r d a d o , si 
no se hubieran p r e s e n t a d o las n e c e s i d a d e s de me-
jorar las técnicas que hacían falta para i m p u l -
sar la producción. 
En este sentido un sólo ejemplo puede ilustrar 
la idea anterior: Hacia 1700 a l g u n a s naciones de 
Europa estaban en p e l i g r o de paralizar su p r o d u | 
ción de acero debido al a g o t a m i e n t o de sus reser 
vas de madera; dado que el carbón v e g e t a l era el 

K . ! n b l e u t i l i z a d o . Pocos años después y ante 
es ta presión^ A b r a h a m Darby descubrió l a . p o s i b i 
lidades de emplear el carbón .niñera . 
obstáculo principal a la extr,accion de-carbón 
era la acumulación de agua en las m i n a s , l a de 
manda del nuevo c o m b u s t i b l e hizo que se u 
una fuente de energía conveniente para i»peler 
las bombas. D i v e r s o s e x p e r i m e n t o s r < e l a c " 
con esa búsqueda llevaron f i n a l m e n t e a la inven-
ción de la máquina de v a p o r . . (7). 

6. ¿Porqué la Revolución Industrial se inició 
en Inglaterra? 

Por razones de espacio, ésta no puede ser mas que 
una nota sumaria sobre las razones que explican 
el primer lugar que ocupó h i s t ó r i c a m e n t e l « * 1 * — 
terra en el p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a , -
en base a una tecnología d e s a r r o l l a d a . S e T l a 

0til, por e j e m p l o , hacer un a n á l i s i s ^ P * ™ ^ 0 ' 
con respecto a otros países de Europa que B e -
neficiaron del excedente extraído de las colo 
nias, como España y P o r t u g a l , par,a citar^sólo -
dos casos, y encontrar las causas de su retraso 

(6). Barnes, op. cit. p. 336 (7). Evolución de la Civilización Contemporánea 
op. cit. p. 3 



en su incorporación a la Revolución Industrial, 
con respecto de Inglaterra. En relación a Es-
paña, sólo podemos dejar apuntado que -como vi 
mos en la primera unidad- esta nación no logró 
acumular las riquezas extraídas de América, en-
tre otras razones, por lo dispendioso de su no-
bleza gobernante, y lo atrasado de su estructu 
ra económica, ello habría de traducirse en la 
importación de las manufacturas de Inglaterra, 
con lo cual la riqueza de la primera fue trans 
ferida a esta última. 

De manera resumida podemos anotar como las con 
diciones que favorecieron el liderazgo inglés 
en la Revolución Industrial, los hechos que a 
continuación enlistárnosle 

a) Los beneficios de la revolución comercial, 
afectaron de manera positiva a Inglaterra, 
más ampliamente que a ninguna otra nación 
del continente europeo. 

b) El sistema de producción basado en los ta-
lleres artesanales se disolvió en Inglate-
rra antes que en otros países. Su lugar fue 
ocupado por el trabajo doméstico o a domici 
lio, lo que permitió hacer más flexible la 
organización del trabajo en comparación a -
la rigidez practicada por los primeros, que 
impedían introducir nuevas técnicas. 

c) El auge comercial de Inglaterra debido tan-
to a la expansión del mercado interno como a 
la supremacía en el mercado exterior, supe-
rando en este último campo a Holanda y a 
otras naciones que se disputaban el comercio 
ultramarino, permitió la formación de un 
fuerte sector de acaudalados comerciantes 
con suficiente capital para ser invertido en 
la industria. 

d) 

e ) 

f) 

g) 

Ante la presión de la demanda sobre la pro-
ducción de telas, se dió una escasez de hi-
landeros y tejedores especializados. Tal es 
casez creó la necesidad de buscar sustitu— 
tos, lo que impelió a los propietarios a en 
contrar soluciones rápidas acudiendo a los 
recursos técnicos. Una vez instaladas las -
máquinas, simplificando en muchos casos las 
tareas fabriles, se hizo necesario disponer 
4« bastos contingentes de mano de obra, que 
fueron proporcionados por los campesinos — 
desalojados de las tierras por los cerca- -
mien tos. 

Desde el punto de vista de los recursos na-
turales también tenía una posición f a v o r a -
ble: un clima húmedo que resultaba adecuado 
para la industria textil; grandes reservas 
de carbón y mineral de hierro; abundante --
fuerza hidráulica. Todo ello contribuyó pa-
ra el desarrollo de las industrias textil y 
las del hierro y el acero. 

En el aspecto político como r e c o r d a r e m o s , -
la revolución inglesa de 1649, fue uno de -
los primeros m o v i m i e n t o s p o l í t i c o s que favo 
recio los intereses de la burguesía c a p i t a -
lista, al crear un gobierno r e p r e s e n t a t i v o , 
al aprobarse una serie de leyes que d i s m i -
nuían los impuestos e x c e s i v o s y otras que 
garantizaban la propiedad, la libertad y la 
legalidad de los c o n t r a t o s , lo que estaba -
en concordancia con la libertad industrial 
y comercial. Estos h e c h o s fueron c o n o c i d o s 
en Inglaterra cuando menos cien años antes 
que en Francia, por e j e m p l o . 

Por último, la situación militar y d i p l o m á -
tica que tuvo lugar en Europa de 1795 a 1815, 
con las guerras n a p o l e ó n i c a s , no afectaron -
sustancialmente a I n g l a t e r r a . Lo que p o s i b i -
litó que este país resultara b e n e f i c i a d o de 



los c o n f l i c t o s m i l i t a r e s s u m i n i s t r a n d o a las 
naciones c o n t e n d i e n t e s , de m ú l t i p l e s mercan-
cías así como p e r t r e c h o s de guerra. (8) 

(8). Barnes, op. cit. p. 343. 

SEGUNDA UNIDAD 
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

El alumno, por escrito, en su cuaderno, sin error, en 
el tema: 

II. PRINCIPALES ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA TECNICA. 

2.1 Enlistará los inventos que influyeron en la -
Revolución Industrial. 

2.2 Citará los hechos que hicieron que Inglaterra 
buscara innovaciones en la industria textil, — 
en qué consistieron estos inventos y las conse 
cuencias que trajeron a la economía. 

2.3 Expondrá respescto al desarrollo de la indus-
tria del acero en Inglaterra: 
a) El problema que existía y la forma en que 

se resolvió. 
b) En que consiste el sistema conocido como -

pudelaje y su importancia en el desarrollo 
de esta industria. 

2.4 Expondrá las aplicaciones prácticas de la má-
quina de vapor, su utilización en los nuevos 
medios de comunicación y las consecuencias de 
la introducción de estos nuevos medios desde 
el punto de vista económico. 
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PRINCIPALES ETAPAS DEL D E S A R R O L L O DE LA 
TECNICA. 

Los inventos e innovaciones tecnológicos. 

Al hablar de revolución industrial hacemos de 
inmediato referencia a los inventos tecnológl 
eos que explican el surgimiento de la industr 
moderna. Tales invenciones c o m p r e n d e n un ampll 
número de h e r r a m i e n t a s cuyo exponente más'acab; 
do es la m á q u i n a . Por supuesto que los invento-
no hubieran tenido éxito y tal vez n i n g u n a tras 
cendencia económica si los mismos no hubieran -
tenido aplicación práctica en la producción. 
Con esto queremos decir que los inventos tiene: 
trascendencia porque permiten un aceleramiento 
en el desarrol lo e c o n ó m i c o . 

No sólo entre los siglos XVII y XIX tuvieron lugar in-
v e n c i o n e s i m p o r t a n t e s , Maurice Dobb (9) estima 
que entre el siglo X y XVII se p r o d u j e r o n 129 -
invenciones, pero en los siglos al principio se 
ñalados a p a r e c i e r o n 151 invenciones tecnológi-
cas. Sin e m b a r g o el simple señalamiento cuanti 
tivo no nos dice nada acerca de su trascendenc 
Para esto se requiere a c l a r a r cuál fue la imp 
tancia de las m i s m a s . 

No nos proponemos aquí hacer un recuento de to 
dos los inventos que se produjeron hasta antes 
durante la Revolución I n d u s t r i a l , sino que tra 
remos de examinar solamente los que influyeron 
más d e c i s i v a m e n t e en la transformación económi 
de la soc iedad. 
De los inventos e innovaciones que influyeron 
en la Revolución Industrial se pueden mencionar los si-
guientes : 

(9). DOBB, M. Estudios Sobre el D e s a r r o l l o del 
C a p i t a l i s m o . Ed. Siglo XXI. M é x i c o , 1979, 
p. 323. 

¡ , i a n z a d i r a volante debida a John Kay, inventada en 
1 7 33. 

ti torno para hilar llamado Jenny, patentado por -
Hargreaves en 1770; el bastidor con rodillos inventa 
do por Arkwright en 1769; la "mulé" de Crompton, in-
troducida en 1779 y la "mulé" automática, inventada 
por primera vez por Kelly en 1792. Todos estos inven 
tos estaban vinculados a la industria textil. 

La máquina de vapor patentada por James Watt en 1769. 

— El uso del coque para la fundición, introducido a -
principios del Siglo XVIII. 

En seguida haremos una breve síntesis de la importancia 
de los mismos. 
I Las Innovaciones e inventos en la Industria Textil. 

Las nuevas técnicas surgen en la fabricación del algodón. 
Hasta principios del siglo XVIII los tejidos de algodón 
provenían de las Indias Orientales, la calidad y finura 
de los mismos no había sido igualada por los europeos. 
Ante esta fuerte competencia el parlamento inglés decre 
tó una serie de leyes con el fin de prohibir la importa-
ción de telas p r o v e n i e n t e s de la India. Pero di 
cha medida resultó inútil ya que las telas orién^ 
tales -más baratas y de mayor c a l i d a d - , seguían 
invadiendo el mercado b r i t á n i c o . 

Este hecho se convirtió en una presión económica que -
obligaría a los industriales a buscar soluciones técni— 
cas. 

1~3 



El primer invento fue el de la lanzadera volante, 
patentada por John Kay. La importancia de esta i-
vación reside en que: 
a- Posibilitó tejer piezas de tela más anchas, 
b. Una aceleración en las operaciones en la tejec¡ 
c. Un considerable ahorro de mano de obra. 

Pero la consecuencia más importante del invento & 
fue que rompió el equilibrio que existía entre la 
ducción de hilados y tejidos. Se creó una demanda 
traordinaria de hilo por parte de los tejedores. 

Las máquinas de hilar. 

Una segunda etapa en las invenciones aplicadas a la 
dustria textil, la constituyó el invento de la máqui* 
de hilar, cuyo objetivo económico estaba determinado 
por las necesidades de hilo para el tejido. 

En este sentido, destacan los inventos de Hargreavefc. 
Arkwright y Crompton. Al primero se debe la invención 
de la máquina hiladora Jenny, la cual tenía la part: 
cularidad de trabajar con varios husos a la vez, cot 
lo cual se posibilitaba producir muchos más hilos q* 
antes. Era una máquina que se manejaba a mano y por-

a máquina de hilo i 
»ntinua movida por 
-jua de Arkwight, o 
ater-frame. La máquina de hilar de husos múltiples « 

graves, o jenny. en su versión mejorada por Hií 

solo un obrero. Por lo tanto debemos observar que es-
ta máquina no alteró sustancialmente el orden existen 
ce desde el punto de vista de la producción. Es decir 
no necesitaba de la aplicación de una fuerza motriz -
especial, podía utilizarse lo mismo en los talleres o 
bien en los domicilios de los hilanderos. 

Por su parte Arkwright, apropiándose del invento de -
Hiehs, patentándolo a su nombre, desarrollo el telar 
llamado •"water-frame" o "machine water", con el cual 
se fabricaban hilos fuertes, pero muy gruesos. La im-
portancia de este invento reside en que a diferencia 
de la maóuina de Hargreaves, este telar necesitaba de 
la aplicación de una fuerza motriz especial. Para es-
te propósito se recurrió a la fuerza hidráulica de -
los ríos o al tiro de caballos. De esta manera ya no 
era posible permanecer en la casa del trabajador, aho 
ra era preciso instalarla en lugares a propósito, es 
decir, en fábricas. Con esta invención la hilandería 
mecánica aseguró el triunfo del sistema fabril en la 
industria algodonera. 

Por último,a 
na llamada "mu 
ción de la "wa 
tancia de este 
tó e x t r a o r d i n a 
bajo de hilar, 
sola p e r s o n a p 
400 h u s o s . Al 
por, deshancó 
p r e d e c e s o r a s , 
de trabajo a d 
trajo el auge 

Telar de Jacquard 
para tejer cintas. 

amuel C r o m p t o n se debe la m á q u i 
l e - J e n n y " , que era una c o m b i n a -
ter frame" y la J e n n y . La impor 
invento reside en que incremen 

r i a m e n t e el r e n d i m i e n t o del tra 
JUna m á q u i n a m a n e j a d a por una -
onía en m o v i m i e n t o de 300 a 
a p l i c á r s e l e la energía del v a — 
d e f i n i t i v a m e n t e a las m á q u i n a s 
y puso en d e c a d e n c i a el sistema 
o a l c i l l o , y en c o n t r a p a r t i d a ~ 
de las f á b r i c a s . 
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La tejedora m e c á n i c a . 

Con las i n v e n c i o n e s que m e n c i o n a m o s anterior 
mente se volvió a crear un d e s e q u i l i b r i o en-
tre los h i l a d e r o s y los tejedores. El cuello 
de botella se localizaba ahora en la incapa 
cidad de los tejedores para procesar la mate 
ria prima p r o d u c i d a en c a n t i d a d e s desmesura-
das por las m á q u i n a s de hilar. 

El obstáculo fue superado con la introdtic- -
ción del telar m e c á n i c o de C a r t w r i g h t . Con -
este invento se incrementó el rendimiento 
del trabajo del tejido en cuarenta v e c e s . 
"En otras p a l a b r a s : un obrero producía tanto 
como cuarenta tejedores a mano" (10). 

Las c o n s e c u e n c i a s más inmediatas que t r a j e -
ron consigo esta serie de inventos para la -
economía inglesa fueron: 
a. Un rápido descenso de los precios de todos ¡ j 

los artículos fabriles. 
b. Un f l o r e c i m i e n t o del comercio y de la in-

dustria. 
c. La c o n q u i s t a de m u c h o s m e r c a d o s extranje-

ros. 
d Se increme ntaron con gran rapidez los ca-

pitales y las riquezas n a c i o n a l e s . 

2. La Industria del Acero. 

La Revolución Industrial no se puede concebir sin j 
mencionar las innovaciones en la s i d e r u r g i a . I 
í mnor tanc ia r e v i s t i ó este hecho, que todavía hoy 1*1 
p r o d u c c i ó n de acero es un indicador " " J / 1 

nivel de desarrollo económico de cualquier P n J 
E cil entender que la nación que P¡|"J ™ I 
dustria acerera d e s a r r o l l a d a , e s t a en o ion 
de maquinizar un sinnúmero de p r o c e s o s productxv 

(10) MIJAILOV* La Revolución Industrial, Enciclopedia 
popular. No. 4. Ed. Cartago, Bs.As. Argentina, -
1964! pp. 43-49. ^ 

En el caso de Inglaterra del siglo X V I I I , la m a y o -
ría de las piezas de las m á q u i n a s textiles eran de 
madera, "con excepción de algunos resortes" (11). f Al di 
fundirse a m p l i a m e n t e el uso de estas m á q u i n a s , s e -
creó la necesidad de buscar m a t e r i a l e s para su 
construcción que las h i c i e r a n más r e s i s t e n t e s y du 
raderas . 

¿Cuáles fueron los pasos más i m p o r t a n t e s en el desa 
rrollo de la industria acerera? 

Antes de que se dieran las grandes i n v e n c i o n e s que 
habrían de convertir a Inglaterra en la potencia -
en producción de acero, se i m p o r t a b a n grandes can-
tidades de hierro, p r i n c i p a l m e n t e de Suecia y de -
Rusia (11). 

Existía un obstáculo que impedía el d e s a r r o l l o de 
la producción nativa; la causa p r i n c i p a l era que — 
los hornos u t i l i z a b a n leña para la f u n d i c i ó n , lo -
que implicaba el peligro del rápido a g o t a m i e n t o de 
las reservas m a d e r e r a s . .-

a. El uso del carbón m i n e r a l en la f u n d i c i ó n . 
El punto de partida de la r e v o l u c i ó n i n d u s — 
trial aplicada a la industria del acero, fue 
la sustitución del carbón v e g e t a l por el car 
bón de coque. La i n t r o d u c c i ó n de tal p r o c e d í 
miento se debió a Abraham Derby en 1713, aun 
que el.mismo ya se conocía desde 1612. (12)7 

Con la fundición a base de carbón m i n e r a l se 
liberó al horno de su d e p e n d e n c i a de los bos-
ques m a d e r e r o s , y por otra parte se inició -
la minería c a r b o n í f e r a . 

(11). M I J A I L O V . op. cit. p. 51 

(12). NIVKAU M. Historia de lo, h » . ^ . 
micos C o n t e m p o r á n e o s . Arioi , r 3 5 
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b. La fabricación del hierro. 

Pudeladores de hierro trabajando a mediados 
del Siglo XIX! 

El segundo paso fue el descubrimiento del 
sistema de fundición conocido como pudelaje, 
"que consiste en convertir en acero o hierro 
dulce el hierro colado, quemando parte de su 
carbono". 

Este invento fue patentado por H. Cort, en -
1784. De esta m a n e r a , se pudo obtener hierro 
que al ser laminado permitiría la fabrica- -
ción de múltiples objetos y lo más importan-
te: la construcción de las m á q u i n a s . 

Pese a la importancia trascendental de este 
hecho, el mismo no era sino el principio de 
una serie de p e r f e c c i o n a m i e n t o s fen la fundi^ 
ción que desarrollarían inmediatamente des-
pués Bessemer, Siemens y Martin. Con sus in 
venciones dan lugar a la aparición de los 
altos hornos m o d e r n o s que producen cientos y 
miles de toneladas de acero, constituyéndose 
la gran empresa m e t a l ú r g i c a . 

La Máquina de Vapor. 

Tanto la industria textil como la del acero no -
hubieran sido posibles, sin el concurso de ira— 
plementos que permitieran mejorar las limitacio 
nes impuestas por la fuerza motriz, r u d i m e n t a — 
ria como era la que se aplicaba antes de la in-
vención de la máquina de vapor. 

La fuerza hidráulica utilizada para mover la 
rueda, fue en otros tiempos el más importante 
recurso utilizado por el hombre en las labores 
productivas. Pero la misma estaba sujeta a las 
fuerzas de la naturaleza, lo que la hacía no 
permanente. 

La fuerza del vapor ya se conocía desde fines -
del siglo XVI. Ra 1705 * *Nevcomen y Savery cons-
truyeron la primera máquina de este tipo llama-
da "bomba de fuego", la misma estaba destinada 
a extraer el agua de las minas. 

La máquina de vapor 
de Newcomen en Dudlye 
Castel, 1712 



Sin embargo "lo que le faltaba a la bomba de -
fuego de N e w c o m e n era la p r o d u c c i ó n de una ener 
gía m e c á n i c a , de un m o v i m i e n t o capaz de i m p u l — 
sar un m e c a n i s m o " . Esto fue logrado por James -
Watt en 1769. D e s p u é s de esta fecha y mediante 
subsecuentes p e r f e c c i o n a m i e n t o s Watt "encontró 
la manera de transformar un m o v i m i e n t o oscila-
torio en un m o v i m i e n t o c i r c u l a r , con lo cual -
nació la m á q u i n a de v a p o r " p r o p i a m e n t e dicha; 
(13) . 

, 1690. primitiva máquina de bombeo de Boulton y Wc 
construida en 1777. Se sabe que esta máquir. 
funcionó durante ciento veinticinco años. 

A partir de estee invento se pudo d i s p o n e r de -
una fuente de energía no limitada por las fJ»eI 
zas de la n a t u r a l e z a o a los c a p r i c h o s del cli 
ma, sólo se requería para su f u n c i o n a m i e n t o -
agua y c a r b ó n . 

(13). Niveau, op. c i U - 36 
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aplicaciones p r á c t i c a s de la máquina de v a -
U
Dr fueron m u c h a s , entre las que podemos mencio-
nar las siguientes: 

S e c a d o de las m i n a s . 
Mover fuelles de altos h o r n o s . 
poner en m o v i m i e n t o m a r t i n e t e s de fragua, 
trenes de l a m i n a c i ó n , m o l i n o s (de grano, ceba-
da para c e r v e c e r í a ) , m á q u i n a s textiles, etc. 

Maquinaria del vapor de ruedas 
de paletas Clermont, 1807. 

Se puede decir que la máquina de vapor es prácti^ 
camente el cimiento de la industria m o d e r n a , ya 
que su importancia no reside solamente en su as-
pecto tecnológico, la misma p o s i b i l i t ó la concen 
tración de los medios de p r o d u c c i ó n y la existen, 
cia de la clase obrera fabril. 

Un aspecto que forma parte de la r e v o l u c i ó n i n — 
dustrial, y que está r e l a c i o n a d o con la expansión 
de la producción y la ampliación del mercado, es 
el perfeccionamiento y creación de nuevos m e d i o s 
de comunicación. 



troducción del fe 
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iraal y luego a d a £ 
obre rieles de 

imeras locomotoras 
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rtar un v o l u m e n de 
día r e a l i z a r . Al -
carriles y el barco 
de transporte de --
ció un circuito más 
os de p r o d u c c i ó n y 
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ticamente al campo 
ícola en una rama 

Antes de la Revo lución Industrial el medio de -
transporte m a s usua 1 eran las carretas tiradas -
po r bestias 
j es de 
las neces 

lo que hacía lentos y caros los via 
todo tipo. La red de caminos no c u b r í a n -

idades m í n i m a s para el transporte 

Una primera m e d i d a que tomó ¡1 gobierno inglés, -
para mejorar los me dios de comunicación, fue la -
construcc 
zó a pr 

ión de c a n a l e s f l u v i a l e s , la que comen-
incipios de 1¿ 

X V I I I " Con esto los eos 
segunda mitad del siglo 
tos de transporte síe reda 

j eron cons i d e r a b í e m e n t e 

Pero la ver dadera r e v o l u c i ó n en los m e d i o s de --
transp orte comenzo c uando se aplicó la máquina -
de vapor a la l o c o m o t o r a y al barco 

Fue en N o r t e a m é r i c a , en e 1 Río H u d s o n , el lugar 
e fue botado el primer barco de v a p o r en -

La locomotora Rocket, 
de Stephenson Jí 

tado conviene ano-
riormente s e ñ a l a -
industrial c o n s i -

ta t e c n o l ó g i c o , si-
a larga cadena 

s tecnológicos de 
o por e j e m p l o , la -
la radio, etc. el año de 1807 , contruid< 

En I n g l a t e r r a , el primer 
construyó en 1811, cinco 
canal de la M a n c h a . "En 
Drover realizó el primer 
m u n d o " . 

por Roberto Fulton. 
barco de este tipo se 
años d e s p u é s cruzó el 
1842 el vapor inglés 
viaje alrededor del -

En un p r i n c i p i o la n a v e g a c i ó n a vapor resultaba 
más lenta y cara que la v e l a , pero los come-r- -
ciantes e i n d u s t r i a l e s audaces, no tardaron en 
utilizarla v i e n d o las v e n t a j a s que traería este 
medio de transporte para el futuro. 



SEGUNDA UNIDAD 
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

El alumno, por escrito, en su cuaderno, sin error, en 
el tema: 
III. PRINCIPALES ASPECTOS CE LOS INICIOS EE LA INDUSTRIA-

LIZACION EN OTROS PAISES CE ALTO DESARROLLO ECCNCKI-
CO.* 
3.1 Expondrá las causas del lento desarrollo indus-

trial en Francia. 
3.2 Describirá los inventos" que revolucionaron la 

industria textil en Francia y el papel de Ingla 
térra en este proceso. 

3.3 Describirá las causas que trababan el desarro-
llo económico alemán. 

3.4 Expondrá las razones del acelerado progreso in-
dustrial de Alemania. 

3.5 Describirá la situación rusa antes de la aboli-
ción de la servidumbre. 

3.6 Expresará la manera en que la servidumbre obsta 
culizaba el desarrollo del capitalismo. 

3.7 Citará la manera en que favoreció, desde el pun 
to capitalista, la liberación de la servidumbre 

3.8 Explicará lo que hizo el Estado para impulsar -
la revolución industrial rusa, y la situación -
del pueblo debido a estos avances. 

* Como se dijo en la introducción, este tema no es eva-
luado, por estar fuera del programa oficial. 

3.9 Expondrá con respecto a la etapa inmediata an 
terior al período Meiji en el Japón: 
a) Sus primeros contactos con el exterior y -

la manera en que volvió a tenerlos en 1853. 
b) Las clases sociales y castas que constitu-

yen la pirámide social de ese período, ci-
tando sus ocupaciones y privilegios. 

3.10 Mencionará la manera en que la dinastía Meiji 
llegó al poder y las reformas puestas en prá£ 
tica. 

3.11 Expondrá respecto a la industrializadión del 
Japón: 
a) Los hechos que le imprimieron rasgos espe-

cíficos. 
b) El propósito del Estado al intervenir en -

la economía japonesa. 
c) En qué se basa la explicación del milagro 

japonés. 
3.12 Mencionará los motivos de la emigración euro-

pea en la colonización de Estados Unidos. 

3.13 Explicará las características económicas del 
sur de Estados Unidos y su diferencia con Nue 
va Inglaterra y la zona central. 

3.14 Citará las medidas tomadas por Inglaterra pa-
ra realizar la sujeción política de las colo-
nias (conocida con el nombre de mercantilismo) 
y la manera como afectó a las colonias ameri-
canas. 

3.15 Mencionará los hechos que evidencian la forma 
en que contribuyó la Revolución de Independen 
cia a la industrialización de Estados Unidos. 

3.16 Diferenciará la posición del Norte de la del -
sur, que da origen a la guerra de seseeión. 



Sin embargo, el auge de las exportaciones británicas comienza 
a declinar debido a las medidas proteccionistas que aplicaron 
los gobiernos de los países importadores. En lugar de seguir 
comprando los bienes de capitales en Inglaterra, deciden pro-
ducirlos ellos mismos. Esto es lo que se llama aplicar una p<3 
lítica económica de sustitución de importaciones. 

En una primera etapa, prescinden de la importación de bienes 
de consumo (la industria ligera), y en la segunda, desarrollan 
la industria pesada, es decir, los bienes de capital tales co 
no el acero, la ingeniería de barcos, etc. Con estas medidas, 
nos dice el mismo autor, "el desarrollo industrial de tales -
países les permite hacerse autosuficientes y además proveedo-
res importantes de bienes en el mercado mundial y, en conse— 
cuencia, competidores importantes de Inglaterra en terceros -
aereados" (15). 

Es importante advertir que la industrialización de estos paí-
ses, está relacionada con el colonialismo. Es decir, se bene-
ficiaron del dominio que ejercieron sobre otras naciones, que 
para esos tiempos están más atrazadas. La época del auge del 
colonialismo se da entre 1875 y 191A. Ello sin considerar el 
periodo de las conquistas y colonizaciones europeas de los si 
glos precedentes. Algunos países tenían dominios coloniales -
antes que se industrializaran, como Inglaterra, Francia y Ru-
sia. En cambio otros no tenían, pero luego que se industrian 
zaron, emprendieron acciones colonialistas, tales serían los 
casos de Estados Unidos, Alemania y Japón. 

Este tema, el colonialismo, está desarrollado en la Tercera 
Unidad, como parte del imperialismo aquí solo se describen 
las condiciones internas de cada país al momento de iniciar 
su industrialización. 

7inalmente debemos advertir que no en todos los países desem-
peñó el mismo papel el empresariado privado, en el aporte de 
Los capitales para realizar las inversiones que requiere la -
instalación de la planta Industrial, como fue el caso de la -
íran Bretaña; en otros países es el Estado quien aporta tales 
ecursos ya sea por el camino directo o bien subsidiando a la 
«presa privada. 

Til P R I N C I P A L E S A S P E C T O S DE L O S INICIOS DE LA IN-
D U S T R I A L I Z A C I O N EN LOS P A I S E S DE A L T O DESARRO 
LLO E C O N O M I C O . 

A . A n t e c e d e n t e s • 

n o s & p a £ s e s que hoy m a n t i e n e n una posición de a l , 
desarrollo i n d u s t r i a l . 
Antes de esto, c o n v i e n e precisar algunas ideas. 

Ta r s f t i ^ - ; í o s ^ i r ^ ^ r ^ t:¿siz 
r e m o s m á t Í d e l a n t e , s e opera p r i n c i p a l m e n t e por -
las siguientes v í a s : 
_ Por la p e n e t r a c i ó n de los m e r c a d o s locales -

que logró realizar Inglaterra a través del co 
mercio e x t e r i o r . 

- La r e p r o d u c c i ó n del mismo proceso de industria 
lización que vivió I n g l a t e r r a , en el interio 
de cada p a í s , m e d i a n t e la sustitución de i m -
p o r t a c i o n e s í otras p o l í t i c a s de estimulo a -
la industria n a c i o n a l . Kaldor N i c h o l a s expli-
ca e s t e proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n en los -
siguientes t é r m i n o s : 

"Cada uno de estos países (se refiere a Alemj 
nia Francia, Estados U n i d o s y J a p o n ) " n s t i 
tuy5. . un g¿an mercado para los 
e ï e s û - un gran aumento de la demanda de p l a ^ 
cas y máquinas fabricadas en Inglaterra acó» 
ñS las p r i m e r a s etapas de i n d u s t r i a l i z a c i ó n «J 
la m a y o r í a de los p a í s e s , incluyendo a los Es 
tados Unidos y Japón" (14) 

K A L D O R , N i c h o l a s . Capitalismo y 
i n d u s t r i a l : A l g u n a s L e c c i o n e s de la Exfre 
r í ^ T S B r i t á n i c a . En PoIiLlca E c o n ó m i c a -
en Centro y P e r i f e r i a Selección de C F 
Díaz A l e j a n d r o e t . a l . F.C.E. M é x . i*/ 



1. Francia. 
E n términos comparativos el proceso de industrializa-
ción en Francia fue más ^ " ^ ^ r f l l o de tas técnicas nión de algunos a u t o r e s e l d e s a r r o l l o e c o n S m i 

£ f e l r ^ c t seecaracterizan lenta t r a n s i ó ™ 
3 ' h a c e difícil calificar como una revolución in 

dustrial tal y como se dió en la Gran Bretaña. 

Entre los factores que ¿ f ^ ¿ T S S ^ I 
industrial, pueden mencionarse las íitu 
tancias: 
a) El crecimiento de la población. 

Entre finales del siglo XVIII y principios del XX, 
el comportamiento de la e v o l u c i ó n demografía en -
Francia acusa una disminución en lo relativo a na 
c im± en to s^ en comparación de otros países de euro-
pa, en tanto que la tasa de mortalidad no dismxnu 

, piin cp traduciría en un — 

Ello « a j o como consecuencia segn a lgun^s^s-
tigadores*. por una parte. 'una 01 iniciativa 
presión de la demanda ¿ ^ / ¿ í „ fuer 
de los comerciantes e i n d u s t r i a l e s a ^ ^ ^ ^ 

tes inversiones, por la otra, i » 
mano de obra para la naciente industria. 

b) Los recursos naturales. 

En la época de la Revolución Industrial, ^anpia -
fue el país cuyo desarrollo económico dependía en 
un porcentaje muy elevado de las importaciones de 
m a t e r i a s primas para su industria. Fue la única £ 
ción que L o que importar carbón, en tanto que los 
demás países tenían suficiente para exportar. . 

* Maurice Niveau, op.cit. p.p. 42, 44 y 59. 

La deficitaria producción carbonífera, hacía que el pre-
cio de dicho insumo alcanzara niveles desproporcionados. 

Por último con la anexión por Alemania en 1871, de Alsa-
cia y Lorena, Francia perdió dos importantes fuentes de 
aprovisionamiento de mineral de hierro. 

c) La inversión de capitales. 

Durante el siglo XIX, y ante la carencia de expectativas 
para las Inversiones en los proyectos industriales, Fran 
cía se caracterizó por atesorar sus capitales antes que 
dedicarlos al consuma productivo. 

Por otra parte se acentuó la tendencia a la exportación 
de capitales en forma de préstamos a otras naciones. 

Lo anterior es válido tanto para los fondos que manejaba 
el Estado como el capitalista privado. 

d) La política proteccionista del Estado. 
El régimen francés surgido de la Revolución de 1789 apli_ 
có una política proteccionista decretando una serle de -
leyes que hacían muy costosa la importación de productos 
extranjeros. Ello afectó algunos insumos necesarios para 
la industria, particularmente los referentes a la Impor-
tación de carbón y los productos metalúrgicos. 

e) El factor político. 

Otro factor que también contribuyó a frenar el proceso 
de industrialización francés fue la inestabilidad polí-
tica; como se sabe Francia pasó durante finales del si-
glo XVIII y el XIX, por una cadena de conflictos inter-
nos como las Revoluciones de 1789, 1830 y 1848, y las -
guerras de 1814, 1856 y 1870. El costo en hombres y re-
cursos representó dificultades para la industrializa 
ción. 
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Pese a estos factores desfavorables, Francia tuvo su Re-
volución Industrial y la misma comenzó -al igual que la -
Inglesa- por la industria textil y la siderurgia. 

Los comienzos de la Revolución Industrial en Francia se -
pueden ubicar hacia los finales del Siglo XVIII. Ya en -
los primeros años del Siglo XlX^se extendió el uso de las 
máquinas en las distintas ramas de la producción. En la-
rama textil ya desde mediados del Siglo XVIII se practica 
ba la industria sedera en base al trabajo que realizaban 
en sus casas pequeños productores rurales. '*Muy a menudo 
los campesinos hiladores y tejedores trabajaban para un -
comerciante que les proporcionaba la materia prima" (16). 

Esta forma de producción casera desapareció al ser intro-
ducidas las primeras máquinas instaladas en las fábricas. 

El francés Jacquard, inventó el telar mecánico, el cual re 
volucionó la industria sedera, pero la tecnificación más -
amplia de la industria textil francesa fue producto de la 
importación de maquinaria inglesa. "Algunas máquinas fue-
ron compradas e importadas gracias a licencias obtenidas 
de las autoridades británicas; otras simplemente se obtu-

vieron a través del contrabando. Por fin, se desabolló un 
verdadero espionaje económico cuya amplitud resulta difí-
cil de precisar" (17). 

Otro mecanismo que hizo posible introducir los implemen-
tos técnicos fué la iniciativa que tomaron algunos técni-
cos y empresarios ingleses de instalarse en Francia. De es 
ta manera John Kay, el inventor de la lanzadera mecánica, 
se trasladó a Francia para difundir el uso de su invento a 
los tejedores algodoneros. 

Otro personaje inglés que contribuyó al desarrollo de la-
industria textil francesa, fue John Holker, que introdujo 
la tejedora Jenny en 1771.. 
(16). Niveau: 52. 
(17). Ibidem. 

mayoría de las m á q u i n a s utilizadas eran movidas 
r " energía h i d r á u l i c a . Sin e m b a r g o , para 1830 ha-

bía ya 600 máquinas de vapor (18) lo cual constitu 
y5 un avance para la industria textil. 

Fn relación a la industria s i d e r ú r g i c a , ésta t a m -
bién debe su d e s a r r o l l o a la contribución de las -
técnicas importadas de la Gran Bretaña. 
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E1 primer alto horno se comenzó a construir en 1782 
y en 1785 salieron los primeros colados de arrabio*. 
El número de altos hornos instalados en Francia y -
que trabajaban con coque era de 29 en 1 8 3 0 , 25 años 
después funcionaban 206. Sin e m b a r g o , no o b s t a n t e es 
te avance, la producción i n g l e s a , la sobrepasaba con 
mucho. 

Finalmente, es i m p o r t a n t e m e n c i o n a r que la m á q u i n a -
de vapor fue u t i l i z a d a m e d i a n t e su a d q u i s i c i ó n en In 
glaterra, aunque su difusión no despertó gran e n t u — 
siasmo, y su empleo más amplio fue muy lento. De es-
ta manera "en 1810 la industria francesa contaba so-
lamente con 200 m á q u i n a s de v a p o r frente a 5,000 que 
tenía Gran Bretaña. 

(18). Barnes, o p u s . cit. p. "405 . 

* Hierro colado . 



A l e m a n i a . 

A n t e c e d e n t e s . 

A u n q u e e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o d e A l e m a n i a e n s u e J 
n a d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n r e v i s t e c a r a c t e r í s t i c a s espe. 
c í f i c a s . n o p o r e l l o d i c h o p r o c e s o s e a p a r t a e n t e r m - t 
n o s g e n e r a l e s d e l a s m i s m a s f a s e s p o r l a s q u e p a s a r « | 
o t r o s p a í s e s . 

S i s e q u i e r e c o m p a r a r a A l e m a n i a c o n I n g l a t e r r a y - I 
F r a n c i a e n c u a n t o a s u R e v o l u c i ó n I n d u s t r i a l , s e p u e j 
d e d e c i r q u e l a p r i m e r a c o m e n z ó l a m ° d e r n l z a " ° " 
s u e c o n o m í a c u a n d o l a s o t r a s y a e s t a b a n e n l a ultima 

fase del mismo proceso. 
Esto constituyó, más que una desventaja, un hecho pe 
sitivo, ya que Alemania se beneficio de xos avances 
técnicos logrados previamente por Inglaterra y Fran-
cia Esta circunstancia, aunada a otras que mencioné 
mos más adelante, hicieron posible que 
guiera, en poco tiempo, un alto desarrollo economice 
que la colocó a un nivel de peligroso competidor de j 
Gran Bretaña. 
Pero antes de haber logrado dicho éxito, Alemania pre-
sentaba un panorama económico muy atrasado, •Particu-
larmente hasta antes de la segunda mitad del Siglo I 
XIX El grueso de su población se dedicaba a las ac 
vidades agrícolas. Aunque el sistema fabril ya haMal 
hecho su aparición,el trabajo doméstico era predondH 
nante, y el empleo de las máquinas no tenía mayor su 
nificación. -.1 

A pesar de la revolución burguesa de 1848, seguía pH 
valeciendo el dominio político y económico de la no-
bleza feudal. 

ln -.ituación anteriormente descrita, obedecía a una serie 
de causas que trababan el desarrollo económico alemán. Las 
más importantes son las siguientes: 

Hasta antes de 1871, Alemania se encontraba dividida en 39 
Estados independientes, "cada uno de los cuales estaba se-
parado de los «Jímá- por barreras aduaneras y tenía su pro-
pia moneda y su propio sistema de pesas y medidas, lo que 
dificultaba sobremanera la integración de un mercado nació 
nal" (18). 

Al carecer de un mercado integrado no se desarrollaba la -
demanda, lo que causaba un consumo muy precario.» 

Los transpon tes eran inadecuados. 

La existencia de una estructura agraria en base a la servi-
dumbre, limitaba las posibilidades del desplazamiento de ma 
no de obra. La emancipación de los campesinos se dió entre 
1783 y 1850. 

Las guerras napoleónicas trajeron consigo la ruina del país, 

Carencia de capitales suficientes. 

• El gran salto industrial. 

Estrictamente hablando no es del todo correcto emplear el 
término de salto, porque el mismo induce a pensar en algo 
que se dispara de manera inusitada, lo que da lugar a la 
falsa imagen del milagro económico alemán. Aquí I lo utili 
zainos no precisamente en tal sentido, sino para destacar 
que Alemania cubrió su proceso de industrialización en un 
tiempo relativamente más corto en comparación al caso in-
glés y francés, y su paso de un país predominantemente 
agrario a una potencia industrial, como ya lo hemos anota 
do. 

18). Mijailov. p. 120. 



La industrialización de Alemania tiene como punto de re-
ferencia histórica la unificación política de su terriu 
rio que fue logrado en 1871, bajo el impuslo de Prusia. 
Pero las bases de tal unificación política quedaron est¡ 
blecidas con la formación del Acuerdo Aduanal, el cual 
"permitía la libre circulación de hombres y capitales t 
tre todos los estados alemanes" (19). 

Otro factor que contribuyó al arranque industrial aleo¿ 
fueron el flujo de las importaciones de maquinaria ingU 
sa y la inmigración de trabajadores y técnicos también-
del mismo país, que sirvieron de instructores a los tra-
bajadores alemanes. 

En este mismo sentido, se deben mencionar los capitales 
invertidos por los empresarios franceses y blegas. 

Bajo estas condiciones, la mecanización de la produc— 
ción alemana, comenzó por los mismos renglones industria 
les que Inglaterra y Francia: por las industrias textil, 
del hierro y del acero. 

Teniendo como trasfondo cambios importantes en la agri-
cultura, la demografía y el comercio, la introducción -
de la máquina permitió avances sustanciales en la pro— 
ducc ión tex t il. 

Hacia 1836 Alemania contaba con 136 procesadoras de al-
godón, con.un equipo mecánico que no utilizaba aun la -
energía del vapor. Después de 1850 aumentó el numero de 
talleres, mejoró su equipo y el vapor fue usado cada -
vez más*. Un indicador importante que nos puede ilus 
trar de los progresos en los textiles es el consumo de 
algodón. Así, entre 1851 y 1855, este consumo era del -
orden de los 56 millones de libras de promedio anual, -
diez años después la cifra pasó a los 97 millones: Con 
estos aumentos de producción fue posible que Alemania -
terminara con su dependencia del exterior en cuanto a -
este renglón de la economía. 

(19). Niveau. Pág. 88. 

* Bames, pág. 410 

En el rubro de la producción acerera, los avances también 
fueron notables. Las estadísticas nos indican que en 1850 
el consumo de hierro crudo por habitante fue de 10.6 Kg. 
y en 1870 llegó a los 38.3 Kgs. Por su parte la produc 
ción carbonífera experimentó una importante aceleración. 

Para tener una idea del progreso de Alemania en la Revolca 
ción Industrial, en comparación con Francia e Inglaterra, 
observemos el siguiente cuadro: 

I. Producción de Carbón. 
(Toneladas). 

ASO. GRAN BRETAÑA FRANCIA ALEMANIA 
1875 99,760,000 11,840,000 28,330,000 
1913 287,410,000 40,190,000 273.650,000 

II. Producción de Hierro crudo. 
1875 6,365,462 1,448,272 2,029,389 
1913 8,923,773 2,690,546 14,389,852 

III. Acero Fundido y en Lingotes. 
1875 707,754 223,467 242,206 
1913 7,835,113 2,655,854 14,946,212 

Fuente: Barnes, H.E., Historia de la Economía 
. del Mundo Occidental, Ed. UTEHA, Méxi 
co, 1973, p. 411. 

A prinera vista resulta notable el desarrollo industrial 
de Alemania en los renglones de la producción de hierro y 
acero. En menos de cuarenta años se puso a la cabeza tan-
to de Francia como de Inglaterra en los rubros señalados. 

Otro aspecto en el cual también destacó Alemania fue en la 
Introducción del ferrocarril. A partir de la construcción 
del primer ferrocarril, con la ayuda de técnicos Ingleses, 



en 1835, Alemania pasó en 1850,a ponerse a la cabeza de 
Francia y de los otros países del continente europeo, -
con excepción de Inglaterra, por la cantidad de kilóme-
tros de vía férrea construidos. 

c). Las causas de la rápida industrialización alemana. 

Este acelerado progreso industrial de Alemania se puede 
explicar por las siguientes razones: 

En primer lugar la guerra que sostuvo Alemania con -
Francia le reportó importantes beneficios al ser in-
corporados a su territorio las regiones de Alsacia y 
Lorena, que eran depósitos de grandes recursos natura 
les, en particular de hierro y acero. Además de que -
ambas ya estaban muy industrializadas. 

- Como resultado de esta guerra Alemania recibió una -
fuerte suma de dinero como indemnización de guerra, . 
la que contribuyó a incrementar sus capitales para . 
ser invertidos en la industria. 

- Un crecimiento del mercado interior y exterior como -
consecuencia de la incorporación de Alemania al cir-
cuito de potencias colonialistas, y por un incremento 
de la población. En 1871 la población era de -
41;058,782 habitantes y para 1900 llegó a 64;925,993. 

- El apoyo brindado por el Estado a los empresarios pri 
vados, tuvo una significación importante, lo que se -
manifestó en la política proteccionista y en la capa-
citación técnica. Además de la implementación de medí 
das l e g i s l a t i v a s para impulsar el desarrollo de la 
industria. 

- Un factor que ya hemos mencionado y que resulta conve 
niente tener en cuenta es el estimulo industrial que 
recibió Alemania del exterior, principalmente de las 
importaciones tecnológicas inglesas y aún de Francia. 

- Corona este proceso industrial, la rápida concentra-

rií5n v centralización de la producción que se desarro-
lló en Alemania hacia 1880. Ello dió lugar al s u r g i -
miento de los monopolios que se originaron sobre la ba 
se de que las grandes empresas absorvieron rápidamente 
.-i las pequeñas y medianas. 

3. Rusia. 
Al referirnos a la industrialización de Rusia conviene 
tener presente que su desarrollo económico pasa por -
dos épocas. La primera que se puede denominar el punto 
de partida del desarrollo capitalista, comenzo en la -
segunda mitad del siglo XIX, y la segunda la podemos -
calificar como la etapa de la reindustrializacion que 
se ubica después de la Revolución de 1917, con lo cual 
Rusia rompe con el modelo de desarrollo económico capi 
talista e inicia la reorganización de su estructura — 
económica y social con base en las teorías del socia-
lismo. 
De momento nos interesa el estudio de la primera etapa, 
o sea los inicios de su primera revolución industrial, 
y las características que revistió en este país dicho 
proceso. 

a) Rusia antes de la maquinización. 

La mayoría de los historiadores de la economía Rusa,--
coinciden en la idea de que el punto de partida de su 
industrialización, se inicia con la terminación del ré-
gimen de servidumbre abolido en 1861. 
Es verdad que los efectos de la liberación de los cam-
pesinos no se dejaron sentir de inmediato sobre la eco 
nomía, pero históricamente este es el punto de referen 
cia que con el tiempo influyó de manera importante en 
la modernización económica de Rusia. 

¿Cuál era el panorama que tenía Rusia antes de este -
hecho? 

En primer lugar»lo que más sobresale en la caracteri-



zación de la sociedad rusa a principios del Siglo XIX, 
es su gran atraso, no sólo económico (el censo de 1812 
contabilizaba 36 millones de campesinos, en su casi to-
talidad siervos, para un total de 40 millones de habi-
tantes)* sino político y cultural. Se puede afirmar que 
Rusia era un país básicamente campesino, con una estruc 
tura social feudal considerablemente atrasada en compara 
ción a los países de europa occidental. A lo anterior — 
hay que agregar la extensión desmesurada de su territo-
rio prácticamente desarticulado. 

El analfabetismo se encontraba muy extendido entre la pe 
blación. Los trabajadores ocupados en las manufacturas -
textiles, eran siervos que pertenecían en propiedad a — 
sus patrones. Difícilmente se puede hablar de la existen 
cia de un empresariado capitalista al estilo de Inglate-
rra o de Francia. 

Por otra parte el país era gobernado por un grupo de no-
bles encabezados por el Zar equivalente a la figura del 
emperador occidental. Un autor moderno describe el papel 
del zarismo ruso en los siguientes términos, lo cual nos 
da un retrato bastante completo de la situación de Rusia 
en el aspecto político: 
" Los zares concentran todos los poderes, deciden la paz 

y la guerra, decretan las leyes, designan ministros y 
colaboradores, poseen autoridad religiosa... a diferen 
cia de los monarcas occidentales el Zar no tiene limi-
taciones parlamentarias o constitucionales, gobierna -
por medio de la policía y una burocracia compleja"(20). 

* FERNANDEZ, Antonio. Historia del Mundo Contemporáneo, 
Ed. Vinces-Vives, España, 1980, p. 185. 

(20). Ibid-

pero lo más importante en torno a este tipo de gobierno 
despótico no era su papel político, sino su gran poder -
económico. Los nobles se distinguen no solo por la e x — 
tensión de tierras que poseen, sino también por el núme-
ro de siervos que tienen en propiedad. Esta situación -
limitaba las posibilidades del surgimiento de una cla-
se empresarial capitalista^ dado que la riqueza se mant¿ 
nía monopolizada en unas cuantas manos y no existía el 
interés en introducir reformas en el sistema de propie-
dad y en los métodos de producción. | 

Aunado a lo anterior^existía una situación que acentuaba 
aún más el atraso de la economía rusa y dificultaba su -
modernización. Era la servidumbre generalizada que a d e — 
más de provocar malestar político entre la población cam 
pesina, frenaba el desarrollo del capitalismo. ¿De qué 
manera lo obstaculizaba? Primero, al no recibir una re-
muneración por su trabajo los campesino siervos, no de-
mandaban productos más allá de los estrictamente necesa 
rios para la supervivencia, es decir, no se expansiona-
ba el mercado; segundo, al mantener al siervo sujeto a 
la voluntad del amo, no podía desplazarse libremente, -
lo cual limitaba las posibilidades de ser contratado — 
por la industria incipiente; y en tercer lugar, al no -
recibir incentivos de ninguna naturaleza, incluso no -
era propietario de la tierra, su nivel de productividad 
era muy bajo, lo que redundaba en una baja producción -
agrícola. Angus Maddison, plantea el problema de la ser 
vidumbre y la situación agrícola rusa, de la siguiente 
manera: "La técnica y organización de la agricultura ru 
sa había cambiado poco durante cientos de años. Casi to 
todos los campesinos eran siervos que pagaban la renta -
de la tierra con servicios de trabajo, o hacían pagos -
en efectivo a sus señores •y_quer.j>o<i£«& vencerse con-la 
tierra. La mayor parte de ellos estaba ligado a las co-
inanidades rurales, que en ruso se denominaban obshina o 
ndr... el equipo de capital, los ganados y los fertili* 
«antes carecían de importancia en la producción y los » 
rendimientos eran muy bajos" (21). 

(21). MADDISON, Angus. Crecimiento Económico en el Ja>« 
pón y la URSS. F.C.E. México, 1971, p. 110. 



b) Las Reformas Económicas y Sociales. 

Mediante la instrumentación de tres reformas que proao-
Tió Tl régimen zarista, se terminó con el sistema de -
servidumbre ruso. Estas fueron la de 1861 que abollo la 
servidumbre que tenían los nobles; la segunda fue la -
ley decretada en 1863 que afecto a la familia 
y la tercera en 1866 liberó a los siervos que estaban -
al servicio del Estado. 

Además de ser liberados, los ^ e s i n o s « i b i e r o n tie-
rra, la cual estaban obligados a pagarla en 49 anos. 

Los resultados de tales medidas, no tuvieron efectos fa 
vorables inmediatos para la economía rusa - general, nx 
para los propios campesinos en particular. Ello se de 
bió a que las tierras que recibieron "eran por lo gene-
ra! tan pequeñas que estos tenían que rentar fierra ex-
tra y pagar con servicios de trabajo" a los terratenien 
tes, lo cual los colocaba prácticamente en la situación 
que vivían anteriormente. 

Por otra parte, la reforma agraria fortaleció el siste-
ma comunal de la propiedad. Es decir, el campesino n o -
podía vender y comprar libremente su parcela al o o 
seer títulos de propiedad, ya que los m i s m o s estaban en 
manos de la comuna. Esta situación impedía al campesino 
entre otras cosas, a cambiar de ocupación. 

En síntesis, estas reformas, si bien los liberó de la -
servidumbre, incrementaron las cargas tributarias que -
pesaban sobre los campesinos. 

No obstante, desde el punto de vista del d e s a ^ o l l o ca-
pitalista, la liberación de la servidumbre y la ^forma 
agraria, permitieron que algunos campesinos se traslada 
ran a l¡s ciudades a trabajar como asalariados, con lo 
cual se proveyó de mano de obra a las primeras manufac-
turas. 
Sin embarto, es importante señalar que otros factores -
fueron los que permitieron la implantación y desarrollo 
del capitalismo industrial. 

c). El papel del Estado como propulsor de la Revolu-
ción Industrial Rusa. 

En la etapa previa a la revolución industrial de Ru-
sia, el papel de los empresarios privados no tuvo la 
misma significación que adquirió en los países occi-
dentales . 

Ante esta situación.el Estado Ruso asumió el papel de 
empresario, aunque es importante aclarar que no fue -
una sustitución, sino que el gobierno tomó la iniciat^ 
va en la realización de un conjunto de obras que sir-
vieron como incentivos económicos para los empresarios 
privados. 

Así el gobierno ruso "promovió la construcción de f e — 
rrocarriles...movilizando capital extranjero y constru 
yendo él mismo líneas". La introducción del férroca 
rril permitió un aumento de las posibilidades comercia 
les de la agricultura, explotar las fuentes de recursos 
carboníferos, del hierro y otros. 

Además de transporte ferroviario, el gobierno concedió 
créditos a los particulares a través del banco oficial, 
en condiciones muy favorables para que estos invirtie-
ran en la instalación de plantas fabriles. 

Es importante mencionar que los recursos monetarios y 
financieros del Estado fueron obtenidos por éste de — 
los impuestos pagados por los campesinos. Ello posibi-
litó financiar los planes de industrialización del 
país. 

La inversión extranjera también desempeñó un importan-
te papel en la modernización de ia economía rusa, como 
lo demuestra el caso del industrial de origen alemán -
Ludving Knoop, quien fue el iniciador de la mecaniza-
ción de la industria del algodón y el del inglés John 
Hughes, que impulsó la industria siderúrgica. 

En todos los casos la intervención del gobierno fue da 
cisiva para la instalación de las plantas industriales, 



otorgando concesiones, concediendo préstamos, suminis-
trando distintos materiales indispensables para la in-
dustria, construyendo líneas de ferrocarril. 

Teniendo como referencia las condiciones económicas y -
«sociales que hemos descrito anteriormente, Rusi* se in-
corpora al circuito de naciones industrializadas tardía 
mente, cuando ya otros países están comenzando la según 
da revolución industrial.*(22) 
Finalmente conviene anotar que la economía rusa logró -
importantes avances, con la introducción dei ferroca- -
rril, la maquinización de la industria textil, xa expío 
tacion del carbón y el petróleo, la instalación de la -
industria del acero y el surgimiento de un sistema ban-
cario, pero tales progresos materiales no favorecieron 
el bienestar de la población trabajadora, por el contra 
rio, su situación tendió a empeorar. Si a esto le agre-
gamos que el régimen za.isLa mostió una resistencia pa-
re modernizar el sistema político (Nicolás I se caracte 
rizó por aplicar una política sumamente conservadora y 
Alejandro II (1855-1881) apenas introduce algunas refor 
mas liberales muy limitadas), lo cual se reflejaba en -
la ausencia de un sistema parlamentario de partidos po-
líticos > constituciones, todo ello se convertiría en -
el fermento de agrupamientos políticos radicales que no 
tardaron en organizar una gran corriente.de oposicion -
al sistema, hasta desembocar en las grandes acciones ¿n 
surreccionales de 1905, 1907 y 1917. 

En lesumeú, Rusia para fines del Siglo XIX,era un país, 
industrializado pero mantenía una estructura política -
y social no modernizada. 

(22)* FERNANDEZ, Antonio. Historia del Mundo Contemporáneo 
op. cit. p. 191. 

4. Japón. 

En les tiempos modernos tal vez ningún país ha despeja 
tado mayor interés como el Japón. No sólo porque tra-
dicionalmente se le ha considerado como a una nación 
llena de misterios debido a su lejanía geográfica y a 
su milenario apartamiento de los patrones de vida oc-
cidentales y a su riquísima cultura, sino principal— 
menee por la posición que ocupa en la economía mundial 
de nuestros días, y particularmente por los éxitos que 
ha logrado en su desarrollo económico que la hacen apa 
recer como la nación que no ha sido afectada por las -
crisis en que se abaten las dejiáó potencias industria-
las. 

Esto último ha generalizado la idea entre legos y espe^ 
cialístas de que tal progreso constituye un -verdadero 
luilagro económico. 

Independientemente de que se considere el éxito econó-
mico japonés como un milagro, lo cierto es que el pro-
greso alcanzado -y el tiempo en el que se ha operado-
poi dicho país, tiene mucha dosis de espectacularidad, 
sobre todc en términos comparativos con otros países -
4ue también ocupan un sitio de primer orden en el paño 
rama económico mundial. 

Con el propósito de tener una idea aproximada, del é*jL 
to japoüés, citaremos un dato estadístico para ilus- -
erar su desarrollo económico. En 1950, cuando recién -
el país se estaba recuperando de los efectos de la se-
gunda guerra mundial, Japón producía bienes y servi- -
cios por un valor de diez mil millones de dólares y — 
quince años después, esta cifra se multiplicó por 10, -
lo que arrojó una suiaa de bienes y servicios por valor 
de 100 mil millones de dólares para el año de 1966. £n 
este mismo rubro, Japón superó a Italia en 1965; a - -
Francia en 1967 y a Alemania Federal en 1968, con ello 
se colocó en el tercer lugar mundial, por abajo, sola-
mente de los E.E.U.U. y la U.R.S.S. y este sitio lo lo 
grÓ en un período sumamente corto.* (23) 

<23)* TAMANES, Ramón. Estructura Económica Internacional, 
Alianza Ed.. Madrid, 1970, pp. 377-378. 
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El explosivo crecimiento económico japones se ha refle 
nado en una auténtica invasión de productos de la mas 
diversa índole en los mercados mundiales. 

No es el objetivo de este apartado el explicar las ra-
zones del éxito económico del Japón en la actualidad,-
por la.complejidad del proceso cuyo tratamiento rebasa 
el espacio de que disponemos en esca unidad. 

Por ello nos concretaremos a describir algunos de los 
momentos históricos coyunturales, que permitieron que -
el Japón se incorporara al concierto de las naciones -
industrializadas. 

a). Los Antecedentes. 
El punto de partida para explicar la modernización de 
la economía y la sociedad japonesa, es la llegada -
de la dinastía Meiji en 1868. Las reformas emprendi-
das bajo su régimen terminaron con la sociedad feudal 
y encaminaron al país por la vía del desarrollo indos 
trial capitalista. 

Pero antes de abordar el estudio del período Meiji, -
conviene conocer la etapa inmediata anterior. 

Bajo el dominio de la dinastía Tokugawa, que duró 260 
años hasta su liquidación por la Meiji, el Japón v i -
vió una época de casi total aislamiento. Anteriormen-
te a esta época el país había tenido un breve contac-
to con el exterior en 1542, con la llegada de navega^ 
tes portugueses, y posteriormente con el arribo de 
los misioneros jesuítas destacando leí español Francis 
co Javier, quienes tenían como propósito evangelizar 
a la población. 

Los jesuítas fueron expulsados en 1645, mediante la -
persecusión que emprendieron en contra de los católi-
cos y en general de todos los extranjeros. Con esto, 
el país se cerró a todo contacto exterior, con excep-
ción de una empresa holandesa que se mantuvo porque 
dicho país mantenía una política anticatólica. 

n T el acontecimiento ante el cual Japón se vió oblxgauo 
abiir *us puertas al exterior fue eu 1853, lecha en la 

" e una flota norteamericana al mando de Matthew Perry in 
cu-siono militarmente en las costas japonesas. Como resul 
íado de dicha acción, el gobierno fue obligado a firmar -
un tratado comercial con Estados Unidos. 
Este hecho marca el inicio del fin del clanJlokugava, -por 
cuanto este fue incapaz de organizar una adecuada defensa 
militar y rechazar el ataque de los norteamericanos, lo -
que puso en evidencia la crisis política en que había ca-
ído el régimen feudal. A partir de este momento, se preci^ 
pitan las pugnas por el poder que desembocarán finalmente 
con el derrocamiento de los Tokugawa*. 

* J 
La incursión norteamericana constituyó una verdadera cuna 
en el sistema económico japonés. Los tratados le impusie-
ron "derechos extraterritoriales, legales y comerciales y 
restringieron su atuonomía comercial y fiscal". Ademas, po 
co después, estas concesiones se extendieron a otros p a í -
ses, entre ellos a Francia, Inglaterra, Rusia y Holanda. 
Entre lo que afectaba a la economía japonesa estaba la -
prohibición de este país a imponer tarifas aduanales por 
encima del 5%. 

Los efectos de tales medidas se resintieron rápidamente -
en el aparato productivo al ser invadido el mercado nació 
nal con productos de importación. 

Pero antes de continuar conviene detenernos a conocer 
otros aspectos de la sociedad japonesa de este período. 

La población del territorio Japonés, durante la dinastía 
tokugawa, según Maddison, estaba constituida por 35 millo 
nes de habitantes. La ciudad capital llamada Edo. (actual 

* WHITNEY, HALL. Historia Universal, Siglo XXI, el Impe-
rio Japonés, Vol. 20, Ed. Siglo XXI, México, 1975, 2a. 
Ed. p. 233. 



nente Tokio), era la entidad con mayor concentraron 
hunana, va que contaba con 1.A millones de seres ha- ̂  
tia 1780 (24). Su crecimiento se había estancado de-
bido a las hambrunas, las enfermedades y el aborto, 
que era una práctica usual entre las capas altas de 
la sociedad. 
Esta población se encontraba organizada bajo una rígi 
da estructura de clases y de castas. En el vértice de 
la pirámide se encontraba el emperador, pero paralela-
mente existía otro poder similar o mayor que aquel, -
representado por el Shogun* Tokugawa quien en la prác 
tica dirigía la administración y la política del — 
país. Le seguían los daimyo, señores feudales que con 
trolaban los poderes locales; luego estaban los samu-
rais cuyas funciones eran militares al principio, pero 
con el tiempo se convirtieron en una clase parasitaria 
que no producía absolutamente nada. Además existía una 
próspera capa de comerciantes en las ciudades. En la -
base de la estructura social piramidal se encontraban 
los campesinos y los artesanos. 

La movilidad inter clases era prácticamente imposible, 
quien nacía campesino o artesano, estaba condenado él 
y sus descendientes a desempeñar las mismas activida-
des por toda la vida. 

El shogun Tokugawa, poseía "cerca de un cuarto de la 
tierra cultivable, y el resto se repartía entre los -
daimíos", mientras que los campesinos trabajaban pe 
queñas parcelas de tierra para obtener su sustento, -
por la cual tenían que pagar una renta al Señor Feu— 
dal. Además tenían la obligación de trabajar en las -
tierras de los Tokugawa. El campesino se encontraba -
atado a la tierra sin poder cambiar de lugar ni de em 
plearse en otra actividad. 

) MADDISON, Angus. Crecimiento Económico en el Japón 
y la URSS. Op. cit. p. 27. 

* El Shc-gun Tokugawa, era una dinastia de personajes 
con poderes militares y políticos ilimitados. 

F1 autor que venimos citando nos ofrece una panoramica 
d e la situación que llevó al Japón el colapso económi-
co, político y social: 

"La atmósfera policial del régimen Tokugawa ahogaba 
el desarrollo con sus restricciones internas, así 
como por su prohibición del comercio exterior, 
Existían restricciones para el comercio y los via-
jes dentro del país. Había impuestos locales de pe 
ale al movimiento de bienes, se requería pasapor-
te para hacer viajes dentro del país y cada feudo 
tenía su propia moneda, lo cual causaba una gran -
confusión al mismo tiempo que lucro para los c a m -
bistas de moneda de Osaka (en 1867 había 1694 t i -
pos de billetes de banco). La producción de los ta 
lleres urbanos estaba sujeta a una reglamentación 
artesanal". (24). 

Este estado de cosas no podía perdurar. Para superarlo 
se requería en primer lugar terminar con la engorrosa 
dictadura militar y burocrática del Shogunato, y en se 
gundo lugar promover las reformas necesarias para e n — 
rumbar al país por el camino de la industrialización -
para hacerle frente a las embestidas del comercio exte 
rior. 

b). Las Reformas Meiji. 
El período Meiji, se inicia con el advenimiento del em-
perador Mutsu Hito, quien en unión de algunos daimíos, 
derrocó a la dinastía T o k u g a w a , suprimiendo, el poder dei 
Shogun, y restaurando la autoridad del emperador, pasa£ 
de a estructurar luego un estado nacional unificado. 

Es verdad que este movimiento político no se puede cata 
logar como una revolución, en el sentido de que los cam 
pesinos y otras fuerzas populares participaron en la ac 
ción política; cuando menos no en comparación con otras 
revoluciones como la Prancesh de 1789, u otras pareci-
das. Se trató mas que nada de un movimiento político — 
que se diÓ entre las mismas clases dirigentes. Pero las 
(24). Maddison, op. cit. pp. 30-31. 



transformaciones que trajo consigo no dejan de ser re-
volucionarias por cuanto a que las mismas modificar .: 
al sistema feudal imperante y posibilito la moderniza-
ción de la sociedad y la economía japonesas. 

Sintetizadamente, las reformas puestas en práctica por 
la dinastía Meiji fueron las que enseguida enumeramos: 

- Se estableció la igualdad entre todos los ciudadanos 
ante la ley, sin importar su origen de clase. 

Libertad a todo mundo de escoger la ocupación que 
más le conviniera. 

- Los gremios de artesanos fueron abolidos. 

- El sistema de propiedad de la tierra se modificó, por 
lo cual ya se podían vender y comprar libremente esta 
bleciendo con ello la propiedad privada, capitalista. 

- Sustitución del sistema de impuestos estatales en es 
pecie por el pago en dinero. 

- Cancelación de los impuestos por traslado de mercan-
cías y abolición de los pasaportes que impedían la -
libre circulación de las personas. 

- Se permitió la libre exportación de arroz, trigo, co-
bre y seda cruda, lo que anteriormente estaba prohi— 
biao. 

- Los derechos de propiedad feudal y los estipendios de 
arroz de los daimíos y samurais fueron conmutados* por 
pensiones estatales y bonos gubernamentales. 

- Se impone el servicio militar para formar una fuerza 
armada profesional, con lo cual los samurais pierden 
su antigua función guerrera. 
Implantación de la educación primaria obligatoria ba 
jo el modelo de la educación occidental. 
•cambiados 

Introducción de la vacunación masiva. 

Desbancamiento del budismo como religión oficial./ 

Establecimiento de un sistema bancario y monetario na-
cional . 

a 
i « minfns del orograma de reformas, -influyeron en 

todos 0 8 de la industrialización del Ja 
T ¿ r o T z s d e t r a s c e n d e n c i a fueron las relativas 
a las que provocaron cambios en la agricultura, asi como 
rambién el establecimiento de nuevos impuestos; la intro-
Z c i t de tecnología y el sistema educativo occidentali-
zado. 

La reforma fiscal está vinculada a los cambios en la agri 
cultura, debido a que se creó un sistema de impuestos que 
gravaba a los propietarios con un tres por ciento sobre el 
valor de la tierra. 

Estos impuestos fueron usados para compensar a los feuda-
les por las tierras que habían perdido, pero también sir-
vieron para que el gobierno pusiera en marcha sus proyec-
tos de modernización económica. Es decir, los capitales -
indispensables para la industrialización fueron aportados 
por el campo. 

Al mismo tiempo, la actividad agrícola se vio estimulada 
por "el uso más racional de la tierra, mejoramiento de 
las semillas y un uso mayor de fertilizantes . 

En el renglón educativo y'tecnológico, el régimen Meiji se 
distinguió por impulsar ambos factores del desarrollo a 
través de implantar un sistema educativo, para lo cual en 
1871 se creó el Ministerio de Educación, y la ley sobre -
educación fue emitida un año después. Se hizo obligatoria 
la educación elemental de_4 años, en 1886 y 21 años d e s -
pués se estandarizó a 6 años. 

Para impulsar los conocimientos tecnológicos, se recurrió 
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a la capacitación de sus propios cuadro» técnicos enviát 
dolos a estudiar a distintos países de Europa, y al mis-
mo tiempo importó expertos para aprovechar sus conociaie 
tos y aplicarlos en beneficio de su economía. 

C. La Industrialización. 
Hemos visto que las reformas del régimen Meiji hicieron 
posible que el Japón superara la etapa feudal y estable 
ciera las bases de la modernización de su economía. 

Hay que advertir algunos hechos que le imprimieron rasgoj 
específicos al desarrollo económico del Japón en su eta 
pa inicial, a saber: 
1. Su despegue económico no está acompañado de una, poli 

tica proteccionista, es decir, su economía estuvo -
abierta a la competencia extranjera. 

2. La acción del Estado en la inversión de capitales pa 
ra instalar la planta industrial es determinante, lo 
que se traduce en el hecho de que no están presentes 
en forma previa los empresarios capitalistas. 

3. La contribución de los capitales externos no tuvo -
una influencia decisiva en esta etapa. En 1869 y 1872 
se obtuvieron dos préstamos en Londres por un total -
de 3.3 millones de libras, pero no hubo préstamos ex 
teriores hasta después de la guerra chino-japonesa — 
(1894-1895) (25). ^3ta circunstancie h; llev.ido a algu 
nos autores a calificar la economía del Japón de este 
período como un país de crecimiento cerrado. (¿o) 

La acción del estado no se limitó únicamente a proporcio 
nar los capitales iniciales y realizar obras de infraes-
tructura , él mismo asumió el papel de empresario. Así — 
"construyó fábricas de vidrio, textiles, de papel, máqui-
Maddison. op. cit. p. 54. 
Ver- Raymond Barre: El Desarrollo Económico, F.C.E. 
Col. Popular No. 37. México, 1981. 9a. Reimpresión 
p.p. 108-112. 

. h e r r a m i e n t a s , fundiciones, astilleros navales, 
^carriles, telégrafos, etc. (27). 

clones a ecua a p a r q u e ^ c a s o > e s t a bi ecer un 

mámente bajos. 

De este doble proceso: el 
economía y su apoyo a l o « ^ e ^ ^ ^ a d a m e n t e en manos 
vldad industria 1 fue ^ tenedoras de acciones (Holding 
de unas cuantas compañías teñe e a t o e 8 c a m a_ 
Companies) a las que se ^ ^ h o s vínculos rillas financieras, las cuales tenx de£J ± n d u 8_ -
con el gobierno y que ¿ ^ ^ f a l t o s empleados de tríales y las bancarias. Muchos de los ai tu £ 
las zaibatzu habían sido empleados del gobierno . (28). 

n otro factor que hizo posible la industj 
Japón era la fuerza de trab*ajo los <»bwo». P* q 
oes los salarios permanecieron baj<os. « á l c a m_ 
determinados por los ^ ^ ^ I n el oZpo! H^bía -
peainado, que estaban J ^ l ^ / l o s trabaja 
una gran cantidad de mano de obra . ^ f ^ e l ca^po vivíÍñ dores de jomada incompleta P e d e n t e s del d e en dormitorios de las propias factorías, i-o 
crear Sindicatos eran frecuentemente impedidos por P_ 
licía" (29). 
Una de las consecuencias in.edi^as ^ue t ^ o c o n s i g o ^ 
te factor, fue una acumulación muy acexerao 

(27) Niveau op. cit. p. 101. 
(28). Maddison op. cit. p. 54. 
(29). Ibid. p. 49. 



Precisamente podemos decir que la explicación del milagro 
japonés se basa, entre otros hechos, en las peculiarida-
des de los trabajadores japoneses y en el sistema de reía 
ciones paternalistas que ha desarrollado el empresariadoT 

5. Estados Unidos.* 

a) La Formación de las dos estructuras Geográfico-Econó 

El desarrollo económico de Estados Unidos, representa un ca 
so de excepción, por lo siguiente: siendo un país que tuvo 
orígenes de colonia, superó esta condición y se convirtió -
en una gran potencia industrial, ello lo aparta del camino 
seguido por la mayoría de los países europeos. Al mismo — 
tiempo, si lo comparamos con otras naciones que fueron tan 
bién colonias, como el ejemplo de los países latinoamerica. 
nos, estos últimos a diferencia de aquél, no han logrado -
romper la condición de países dependientes y tampoco pudie 
ron superar el subdesarrollo. 

En gran medida,dichas especificidades del desarrollo econó 
mico norteamericano, se localizan desde las característi-
cas propias que adoptó el proceso de colonización y las -
d s estructuras socio-económicas que se formaron a partir 
de ese período. 

La conquista y colonización de Estados Unidos asume tam- -
bién algunas peculiaridades en relación a otras que se dan 
en el continente. Así por ejemplo, a diferencia de otras -
regiones en Ñorteamérica,no se encuentran ni metales pre— 
ciosos ni especias y tampoco existen grupos humanos indíge 
ñas que posean culturas desarrolladas, por lo tanto no es-
tá presente mano de obra susceptible de ser explotada. 

Las corrientes de inmigración inglesa que ocuparon el te— 

* Este apartado es una síntesis de algunos capítulos del 
libro de Mario CERUTTI, titulado: La Etapa Colonial en 
Estados Unidos, F"F" y L., UANL, Cuadernos de Historia 

i t o r i o d e E s t a d o s U n i d o s , e n t r e c o m i e n z o s d e l s i g l o 
W T I y l a p r i m e r a f r a c c i ó n d e l a c e n t u r i a s i g u i e n t e , -
v i e n e n a c o l o n i z a r y n o s o l a m e n t e a c o n q u i s t a r . 

t a c o l o n i z a c i ó n d e E s t a d o s U n i d o s , e s u n r e f u g i o p a r a 
d u c h o s i n m i g r a n t e s , q u e v i e n e n h u y e n d o d e p e r s e c u s i o n e s 
e o l í t i c a s y r e l i g i o s a s q u e t i e n e n l u g a r p o r e s o s t i e m - -
n n í e n E u r o p a . T a m b i é n o t r o m o t i v o i m p o r t a n t e q u e e x p l i 
c a l a e m i g r a c i ó n e u r o p e a e s l a s i t u a c i ó n d e m i s e r i a d e 
v a s t a s m a s a s d e c a m p e s i n o s q u e h a b í a n s i d o a f e c t a d o s p o r 
l o s c e r c a m i e n t o s , y t a m b i é n l o s a r t e s a n o s e m p o b r e c i d o s -
p o r e l p r o c e s o d e l a r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l i n g l e s a . 

L o s a s e n t a m i e n t o s h u m a n o s q u e s e f o r m a n c o m o r e s u l t a d o -
d e l a c o l o n i z a c i ó n v a n c o n f i g u r a n d o d o s r e g i o n e s g e o g r a -
f i c o - e c o n ó m i c a s m a r c a d a m e n t e d i f e r e n c i a d a s , y e n m u c h o s 
a s p e c t o s c o n t r a p u e s t a s . 

U n a d e e l l a s e s e l s u r q u e s e i n t e g r a p o r l o s E s t a d o s -

d e M a r y l a n d , V i r g i n i a , C a r o l i n a d e l S u r , C a r o l i n a d e l -

N o r t e y G e o r g i a . 

D e b i d o a s u c l i m a y a l a s c a r a c t e r í s t i c a s g e o g r á f i c a s -
d e e s t e t e r r i t o r i o , f l o r e c e r á l a a g r i c u l t u r a d e p r o d u c -
t o s t r o p i c a l e s y s e m i t r o p i c a l e s q u e t e n d r á n u n a g r a n d e 
m a n d a e n l a m e t r ó p o l i c o l o n i a l i s t a , p r i n c i p a l m e n t e t a b a 
c o , a l q u e s e a g r e g a r á n p o s t e r i o r m e n t e o t r o s c o m o e l -
a r r o z , e l í n d i g o o a ñ i l y e l a l g o d ó n . 

E s t a p r o d u c c i ó n t e n d r á c o m o b a s e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
g r a n d e s p l a n t a c i o n e s l a t i f u n d i s t a s , a u n q u e e n u n p r i n -
c i p i o p r e d o m i n a n l a s p e q u e ñ a s e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s . 

A l g o q u e e s i m p o r t a n t e d e s t a c a r , e s q u e e n l a m e d i d a e n 
q u e s e d e s a r r o l l a l a p r o d u c c i ó n d e e s t e t e r r i t o r i o p o r 
l a g r a n d e m a n d a d e l t a b a c o e n E u r o p a , s e t i e n d e a c r e a r 
u n a e c o n o m í a d e m o n o c u l t i v o , e s d e c i r ; s e a c e n t ú a l a e x 
p l o t a c i Ó n d e u n o s c u a n t o s p r o d u c t o s e n f u n c i ó n d e l m e r 
c a d o e x t e r i o r . E l l o r e f o r z a r á . l a s b a s e s d e u n a d e p e n d e n 
c í a b a s t a n t e m a r c a d a , d e l a s c o l o n i a s a s e n t a d a s e n e l -
s u r n o r t e a m e r i c a n o c o n r e s p e c t o a l a m e t r o p o l i . ( I n g i a 
t é r r a ) 



Por otra parte, en vista de la inexistencia de mano de 
obra autóctona, se acude a la importación de tuerza de 
trabajo ya sea servil de la propia Inglaterra o lo que -
será más frecuente, a la adquisición de esclavos negros 
africanos. 

En resumen,las características económicas del sur son: 

- Una producción agrícola de monocultivo. 
Fuerte dependencia del comercio exterior. 

- No desarrollo de un mercado interno. 
- Ausencia del empleo de tecnología,sustituyéndola 

por el uso masivo de mano de obra esclava. 

Social y políticamente ello trajo como consecuencia, la 
formación de una clase latifundista marcadamente conser 
vadora. "Rasgos que se prolongarán y se acentuarán des-
pués de la Independencia, y que finalmente llevará a es 
te sector de la clase dominante estadounidense a enfren 
tarse a quienes pretendían convertir la nación en un -
país capitalista autónomo, fundado en un desarrollo in-
dustrial, fincado -a su vez- en el mercado interno". 

Además del sur se forman otras regiones como producto de 
la colonización inglesa, y son: El centro, integrado --
por los Estados de Delaware, Nueva Jersey, Pennsylvania 
y Nueva York. Hacia el Norte se ubicarán, Connecticut, 
Rhode Island, Massachusetts y Nueva Hampshire, que reci-
birá el nombre de Nueva Inglaterra. 

Al igual que el sur, en estos territorios no existen me-
tales preciosos ni especias» tampoco habrá mano de obra 
explotable. 

Pero Nueva Inglaterra y la zona central se diferencia— 
rán del sur por los siguientes aspectos: 

No existen condiciones para montar empresas agríco— 
las como las del sur. 

Los vínculos de estos territorios con la metrópoli no 
se llegan a desarrollar, por la ausencia de productos 
comerciales que interesan a Inglaterra. 

Por lo tanto no se conforma una economía dependiente. 

El desarrollo económico tenderá a basarse en la crea-
ción de un mercado interno. 

- No se formarán grupos dominantes conservadores y liga 
dos a un comercio con la metrópoli británica. 

En Nueva Inglaterra se instalarán los colonizadores, cons 
truyendo una economía de granjás agrícolas y otras activi 
dades cuyo fin era resolver sus necesidades de autoconsu-
mo, dado que no tenían la posibilidad de importar muchos 
de los productos que requerían para su subsistencia. 

Pero su ecppomía no permaneció estática, ni mucho menos 
se dedicaron a la explotación de unos cuantos productos 
agrícolas como en el sur; por el contrario, el norte se 
caracterizó desde sus inicios por la diversificación. Se 
desarrollaron la pesca, "la producción de barcos y artí-
culos navales, madera, caza y manufactura de la ballena, 
destilerías de ron, el tráfico de esclavos y la ganadería. 
Posteriormente se agregarían las fundiciones de hierro, -
el comercio y la elaboración de pieles y cueros, además -
la producción textil". , 

Dichas actividades también fueron desarrolladas por las -
colonias del centro. 

Aquí es conveniente mencionar que el tipo de propiedad 
que se implantó en el Norte se diferenció de la existente 
en el sur, porque en la primera era una propiedad privada 
"basada en el trabajo personal del productor", mientras -
que en la segunda se trataba de la gran propiedad fundada 
en la explotación del trabajo ajeno, de los esclavos. 

Pero con el desarrollo y diveVrsificación de la producción 
también a los norteños se les presentó el problema de la 
mano de obra, ¿de dónde la adquirieron? 



La fuente proveedora de mano de obra fue la propia In-
laterra y otros países europeos. Antes de que se esta-
bleciera el tráfico de esclavos africanos, se recurrió 
a la contratación de siervos blancos provenientes de -
aquellos lugares de europa. 

A medida que se desarrolló la plantación agrícola en -
el sur, la mano de obra predominante fue la esclava, -
desplazando a los siervos blancos; estos, últimos .se — 
trasladaron hacia los territorios del norte y el centro, 
"la economía de estas dos regiones podía utilizar sier-
vos, pero no esclavos. La razón era simple: En estas — 
áreas no se contaba con un tipo de producción en la que 
ellnegro apareciera rentable"./ 
Mientras que el esclavo negro estaría atado de por vida 
a su propietario, el siervo en cambio tendría la expec-
tativa de ser liberado y adquirir una pequeña parcela -
de tierra o si tenía algún oficio, podía alquilarse co-
mo obrero asalariado en algunas de las primeras manufac 
turas. 

Esto pues, establecerá una diferencia fundamental entre 
las sociedades del sur y del norte. 

Finalmente, conviene saber con quién comerciará este te 
rritorio, que como ya vimos, no produce mercancías que 
le interesen a la metrópoli. 

En vista de que no puede comerciar directamente con In 
glaterra, el intercambio se realiza en forma triangula 
da, a través de un activo y exitoso contrabando. 

De esta manera, utilizando su flota naviera, "Nueva In-
glaterra y el Centro comercian con el propio sur (con -
frecuencia en competencia directa con Inglaterra), con 
las Antillas (sobre todo con las no británicas), con — 
Africa y con Europa del Sur." 

Mediante tal comercio Nueva Inglaterra y el centro ^o— 
graron adquirir importantes recursos para obtener 16 
que necesitaban y aún más, los colocó en una situación 
de competidores con el comercio internacional que era 

m o n o p o l i o de Inglaterra. 

ello provocaría una rápida respuesta de la metrópoli 
imponiendo, en 1763, un "rígido control sobre las colo 
nias , lo cual iniciará el proceso que desembocara en 
la R e v o l u c i ó n de Independencia doce años después". 

b ) L a R e v o l u c i ó n d e I n d e p e n d e n c i a y l a s b a s e s d e l a -

i n d u s t r i a l i z a c i ó n . 

Hemos hecho énfasis en la descripción de las dos estruc 
curas económico-sociales que se constituyen durante el 
período de colonización, porque las mismas serán deter-
minantes en los futuros acontecimientos que tendrán lu-
gar en la historia de los Estados Unidos, incluyendo -
por supuesto, el proceso de industrialización que es -
nuestro tema central. 

El norte y el sur, se enfrentarán en la guerra de sece-| 
sión en 1865, para definir que tipo de modelo de socie-
dad y de economía prevalecerá en los Estados Unidos. 

Pero antes de describir tales acontecimientos, conviene 
que sumariamente puntualicemos cuál fue la significa- -
ción de la Revolución de Independencia, tema que ya vi-
mos en la primera unidad. 
Como recordaremos, el colonialismo inglés se basaba en 
el establecimiento del pacto que subordinaba las colo-
nias a las necesidades económicas de la metrópoli. 

El mecanismo para realizar esta sujeción era la políti^ 
ca económica conocida con el nombre de mercantilismo, 
la cual consistía en lo siguiente: 

- La práctica, por parte de la metrópoli, de un Ínter 
cambio comercial que resultara favorable a sus inte 
reses y con ello acumular metales preciosos. 

- El monopolio de la producción manufacturera y la im 
portación de materias primas. 



El establecimiento de colonias para abastecerse de 
tales insumos. 

Desarrollo de una flota naviera para la conquista 
colonial, el control sobre el mar y para fines co-
merciales . 

Impedimento a todo tipo de producción en las colo-
nias que fuera competitivo con el de la metrópoli. 

Todas estas medidas traerán consecuencias negativas -
para el desarrollo económico independiente de las co-
lonias. 

Situación que se agravará con otras disposiciones im-
plementadas por Inglaterra a lo largo de la etapa co-
lonial y que significaran una mayor dependencia del -
exterior para estas últimas. 

La serie de leyes decretadas por Inglaterra para man-
tener su control sobre las colonias (como las de nave 
gación de 1651 y 1660; la de 1663 del comercio, la -
ley del azúcar de 1764; la ley del papel moneda del -
mismo año; la ley del timbre de 1765 y finalmente la 
ley del té de 1773), provocaron una reacción oposito-
ra a tales disposiciones^hasta llegar a formar un ver 
dadero movimiento político, que puso en primer plano -
la lucha por la independencia en 1774. 

Pero aquí es importante hacer notar que la política 
aplicada por la metrópoli afectó de distinta manera 
a las colonias americanas. Para los Estados de Nueva 
Inglaterra y en particular para Pennsylvania, signi-
ficó un serio obstáculo para su desarrollo manu- — 
facturero e industrial, ya que las disposiciones de -
1767 prohibieron la creación de nuevas fundiciones y 
la enumeración del hierro, lo que significaba que -
primero debía ser enviado éste a Inglaterra para ser 
elaborado ahí y reexportado luego a otros lugares ya 
manufacturado. 

En cambio- Inglaterra se mostró más flexible en su po 
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- , aduanera con relación a los productos agrícolas -
G r i f a s más bajas como el tabaco, azúcar, algodon y 

[TañiU lo cual b e n e f i c i a b a a las colonias del sur, como 
las C a r o l i n a s y Georgia. 

Pero lo anterior no fue siempre así, las grandes sumas de 
dinero que requerían los plantadores sureños, tanto para -
adauirir esclavos como el descomunal gasto del super lujo 
!nq

qUe vivían, los obligaba a recurrir a los servicios de 
los prestamistas ingleses, quienes en muchas ocasiones se 
quedaban con el total de la cosecha ante la imposibilidad 
del plantador para cubrir sus deudas. 

En otros casos los plantadores sureños pagaban sus compro 
misos con papel moneda emitido en la propia colonia,pero 
dicho papel se encontraba sumamente desvalorizado Ante -
esta situación el gobierno británico prohibio en 1764 la 
emisión de moneda en todas las colonias. Ello provoco un 
descontento generalizado entre los hacendados del sur. 

El conjunto de leyes y medidas que hemos descrito, aunados 
a otros hechos, fueron las causas del estallamiento de la 
Revolución de Independencia de Estados Unidos, la cual se 
prolongará de 1781 hasta firmarse el tratado de paz en -
1783. 

c) Las Bases de la Industrialización. 

Precisamente es en el contexto de la Revolución de índepen 
dencia y en el período posterior, en que se crearon las 
condiciones indispensables para el despegue industrial ñor 
teamericano. 
Pero aquí conviene tener presente lo que hemos dicho acer-
ca de la doble estructura económica y social diferenciada 
que se da en los territorios sureños y norteños, ya que -
ello es fundamental para entender el proceso de industria 
lización y la misma guerra de seseción. 

El norte de E.E.U.U., jugará un papel determinante por — 
cuanto a que en su territorio se estructurará una econo-
mía diversificada, y por su propio desarrollo autonomo, -
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El cual no estaba atado a los condicionamientos del cir-
cuito comercial dependiente de la metropoli. 
Así al estallar el movimiento bélico tendrá mayores po-
sibilidades de resistir a la ruptura del comercio exter-
no. 

En cambio, el sur resiente de una " V ^ J ^ f ~ 
corto circuito, por cuanto su economía ^ a 8 x to 
talmente del intercambio comercial con Inglaterra. 

Ahora bien, ¿de qué forma contribuyó la Revolución de ln I 
dependencia a la industrialización de E.E.U.U.? 

En principio diremos que el cierre del comercio exterior ? 
obligó a las colonias a desarrollar sus economías en base| 
a sus propios esfuerzos, es decir, ante la imposibilidad-! 
de obtener manufacturas de la metrópoli, se vieron en la-I 
necesidad de crear las propias. Pero el proceso fue mucbcl 
más amplio: 

Se establecerá un proteccionismo de hecho a las manu-
facturas producidas en las colonias y se impulsará la 
producción metalúrgica, en parte estimulada por las -
necesidades de la guerra. 

La revolución liberó a la industria local, poniendo -
fin a las irritantes restricciones impuestas por el -
parlamento británico. 

Al cortarse los mercados coloniales, como consecuencia 
de la guerra, con las Antillas Inglesas, los estadouni 
denses pasaron a beneficiarse de la situación comer--
ciando con ellos,lo que impulsó su actividad económica 

- Una vez consumada la independencia de Estados Unidos, 
se instalan las primeras manufacturas textiles. En - -
1787 se funda la primera fábrica en Massachusetts, y " 
un año después se creará la segunda. 

El crecimiento marítimo, movilizará las industrias -
de construcción de barcos, de artículos navales y 
del hierro. Ya en 1793 el tonelaje de la marina ñor 
teamericana supera a las del resto del mundo. 

Durante las guerras napoleónicas (1793-1815), el go-
bierno norteamericano encabezado por su presidente, 
Jefferson, decreta un embargo que prohibía a las na 
ves norteamericanas dirigirse a puertos extranjeros, 
permitiendo solo el comercio costero o de cabotaje. 
Esta medida habría de traer consecuencias trascen— 
dentales para el futuro industrial de la nación. 

En primer lugar^ con esta disposición se cierra el -
comercio exterior y se presiona a la producción in-
terna. 

Los capitales que fueron acumulados previamente.se 
volcaron masivamente hacia la producción industrial. 

Con lo anterior, Nueva Inglaterra encabezará la pro-
ducción textil, que también se extenderá a Nueva -
York. Las industrias del hierro y del vidrio flore-
cerán en Pennsylvania Occidental y en el naciente -
estado de Ohio. La fuerza hidráulica, sumamente - -
abundante en el Norte, abasteció de energía barata 
a molinos y fábricas. 

Así mismo, el proteccionismo industrial traería el 
crecimiento de las ciudades fabriles, las cuales -
también serán el mercado que consumirá los produc-
tos . 

El crecimiento de la población también registra cao 
bios importantes. Hacia 1714 los inmigrantes conta-
bilizaban 250,000 personas, pero el aumento por vía 
natural había evolucionado significativamente. En -
total,en 1810 el territorio de Estados Unidos daba 
cupo a 7;200,000 habitantes y 10 años después la ci 
fra llegó a 10 millones.'Ello sería la base para el 
desarrollo del mercado interior. 



- A todo lo anterior se vienen a sumar una serie de inve:-
tos que habrán de potenciar la productividad. Entre 17* 
y 1811 se registraron 77 inventos por año. En la década 
anterior a la guerra de secesión, el promedio anual fue 
de 2,500. En Estados Unidos se construyó el primer va-
por fluvial (Fulton, 1807); la vulcanización de la goaa 
(1839, Charles Good Year); la máquina de coser (1840,-
Elías Howe, mejorada por I. Singer) , el telégrafo magné 
tico (Morse); el proceso de acero; y en este país se iiu 
ció a mediados del siglo la explotación comercial del -
petróleo. 

d) . La Guerra de Secesión. 

Mientras en el Norte tienen lugar los hechos anteriormente 
descritos, el sur también registra un importante desarrolle 
y una readecuación de su actividad productiva. 

Después de consumada la independencia,la economía sureña -
vuelve a reorientar su producción hacia los mercados exter 
nos, principalmente con Inglaterra. Aunque también inclui-
rá el mercado del Norte. 

Pero ahora, el grueso de la producción será priorizada por 
el algodón. 

A diferencia del Norte, el sur se inclinará por aplicar m 
política librecambista, es decir, de puertas abiertas hacii 
el comercio exterior. 

Bajo esta situación,en el sur se mantendrá la economía de 
monocultivo; también se consolidará el uso de la mano de 
obra esclava; a pesar de la introducción de la máquina des-
montadora de algodón; así mismo, la dependencia de las expor 
taciones se acentuará, y el mercado interno no tendrá posi-
bilidad de desarrollarse ampliamente. 

Sobre estas bases, se consolidará la oligarquía terrateni 
de hacendados que opondrán una fuerte resistencia a moderni 
zar la economía al estilo capitalista, tal y como viene su-
cediendo en el Norte. Ello terminará por crear una sitúa--
ción de antagonismo político y económico entre ambos terri-
torios . 

Uno de los aspectos centrales que bloquerán el desarrollo 
tecnológico, (y en general la modernización de la econo— 
^a) del sur, será el î so intensivo y extensivo del traba 
jo esclavo. El porqué del retraso de este desarrollo se -
explica por lo siguiente: 

- Impidió el desarrollo industrial y la urbanización. 
- Retrasó la división del trabajo. 
- Despojó a la fuerza de trabajo de una inteligente par-

ticipación en la producción. 
- Estimuló modos de pensar contrarios al espíritu de la 

ciencia moderna. 

A lo anterior habría que agregar el control hegemónico -
que ejercieron los plantadores sureños sobre el gobierno 
federal. 

El poderío de los oligarcas sureños se hizo patente con 
su política de anexiones y conquistas de importantes te-
rritorios: la compra de Luisiana a Francia en 1803; a d — 
quisición de Florida Oriental a España en 1819; la a n e — 
xión del territorio de Texas perteneciente a México, en 
1845. 

Es decir, a pesar de la deformación de su economía y los 
obstáculos a la modernización, se consolida una burgue— 
sía terrateniente con un gran poder económico. 

Teniendo como antecedentes estos procesos, que se tradu_ 
cen en la existencia de dos estructuras económicas y so> 
cíales, dos países en una misma nación, que se enfrenta^ 
0"án para definir que tipo de jnodelo de sp£±eda<l. habrá -
de prevalecer, se registra la guerra de secesiói/en ~ -
1860-1865. El desenlace final termina con el triunfo de 
los hombres que representan el progreso y la implanta— 
ción del capitalismo moderno industrial. 



SEGUNDA UNIDAD 
ESTRUCTURA'SOCIOECONOMICA DEL MUNDO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

El alumno, por escrito, en su cuaderno, sin error, en el 
tema: 

IV. CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL. 
4.1 Describirá la situación de los trabajadores, res 

pecto a la jomada de trabajo, salarios, vivien-
da y servicios médicos. 

4.2 Citará los primeros movimientos y organizaciones 
sindicales creadas para defender los derechos de 
los trabajadores. 

IV. CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA REVOLUCION INDUS-
TRIAL. 

c o m i e n z o d e l a u n i d a d h e m o s y a a p u n t a d o a l g u n a s d e l a s 
^ w i s e c u e n c i a s m á s i m p o r t a n t e s q u e t r a j o c o n s i g o l a R e v o l u 

I n d u s t r i a l . P o r e l l o a q u í n o l a s r e p e t i r e m o s y s o l o 
d o s a s p e c t o s d e l a m i s m a , a s a b e r : e l r e l a -

t i v o a l a s i t u a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s y l a f o r m a c i o n d e 
las p r i m e r a s o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s . 

A K a S i t u a c i ó n d e l o s T r a b a j a d o r e s . 

1. D e l T a l l e r a r t e s a n a l a l a f á b r i c a . 

La R e v o l u c i ó n I n d u s t r i a l n o s i g n i f i c ó s o l a m e n t e l a i n n o v a 
^ i ó n t e c n o l ó g i c a , c o m o y a l o a c l a r a m o s , s i n o q u e i n t r o d u -
jo n u e v a s f o r m a s d e o r g a n i z a r l a p r o d u c c i ó n . 

P r e c i s a m e n t e l a a p a r i c i ó n d e l a f á b r i c a y e l s i s t e m a f a - -
Z7l r e p r e s e n t a n e s a s n u e v a s f o r m a s d e o r g a n i z a r l a a c t i -
v i d a d p r o d u c t i v a . 

C o m o r e c o r d a r e m o s , a n t e s d e l a a p a r i c i ó n d e l s i s t e m a f a — 
S í " a p r o d u c c i ó n s e r e a l i z a b a e n l o s t a l l e r e s a r t e s a n a 
l e s e n d o n d e e l p r o d u c t o e r a e l a b o r a d o p o r u n o s p o c o s m a -
e s t r o s a r t e s a n o s e n f o r m a t o t a l , e s d e c i r , n o e x i s t í a u n a 
d i v i s i ó n d e l t r a b a j o : l a s h e r r a m i e n t a s e r a n p r i m i t i v a s y 
la p r o d u c c i ó n m u y l i m i t a d a . A d e m á s d e l 
s u r g i ó l a m a n u f a c t u r a c o m o u n i d a d d e p r o d u c c i ó n a n t e c e s o -
ra d e l a f á b r i c a . L a m a n u f a c t u r a f u e d e d o s t i p o s , u n a — 
q u e e m p l e a b a a t r a b a j a d o r e s q u e l a b o r a b a n e n s u s P r o p i a s 
c a 8 a s ^ e r a e l t r a b a j o a d o m i c i l i o , y , l a o t r a m á s e v o l u c i o 
n a d a , f u e l a m a n u f a c t u r a c e n t r a l i z a d a q u e c o n c e n t r a a l o s 
t r a b a j a d o r e s e n u n s o l o l u g a r " . 

El trabajo e n la manufactura se organiza J ^ ™ ® ; " 
"una que consiste en agrupar a obreros de diferentes espe 
clalidadea que ejecutan hasta el fin todo el proceso de 
producción necesario para crear un determinado producto . 
<31). la otra ea "concentrar a trabajadores de unamisma_ 
especialidad", cada uno de los cuales elabora una parte 
ttl) Diccionario de Economía Política. Ed. Puebloa Unidos, 
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del producto, de acuerdo con su oficio. 

Al introducir las máquinas, en particular la de vapor y 
la tejedora mecánica (en el caso de la industria textil), 
se hizo necesario ubicarlas cerca de los depósitos de. hie 
rro y carbón y en los lugares en donde había fuerza hidrl. 
lica. Pero además el sistema de trabajo a domicilio se tot 
nó ineficaz, dado que con la aparición de la fábrica sel: 
tegran los procesos productivos y los trabajadores se con-
centran en un solo lugar. 

Por otra parte al surgir la fábrica, esta exige instalarse 
cerca de los mercados, y estos se encuentran en los si- -
tios de concentración humana, es decir en las ciudades. 
Ello provocó importantes flujos migratorios de las zonas 
rurales hacia las regiones urbanas. 

Los trabajadores manuales que en muchas ocasiones combina 
ban sus labores de tejedores en sus casas con las activi-
dades agrícolas, no pudieron competir con la producción -
mecanizada, que abatió los costos y abarató las mercan--
cías. Ello significó la ruina de aquellos y no les quedó 
otra alternativa que emplearse, por un salario, en las fá 
bricas. 

2. El Sistema Fabril y su Significado para los Obreros. 

— Una primera característica de la fábrica, es como ya 
apuntábamos, el uso de las máquinas y el empleo de -
un número considerable de obreros. 

— El sometimiento de la fuerza de trabajo a una rígida 
disciplina. 

— El establecimiento de reglas rigurosas que determinan 
las horas de trabajo, las tareas que deben realizar * 
cada trabajador, así como las horas de entrada y de -
la salida de la fábrica. v 

Sin considerar otros factores, las consecuencias inme- -
diatas y directas para el trabajador fueron, por una par 

ce, el rutinarismo de las tareas, que aunque parezca 
un'fenómeno que no afecta a la salud del trabajador, 
la verdad es que ello ha significado limitar la crea 
tividad del ser humano, por la otra, la disciplina fa 
bril, trajo consigo limitar las posibilidades en el -
desarrollo intelectual del trabajador, quien debe de-
dicar un tiempo mayor a la fábrica en detrimento de -
su formación cultural y de otras actividades simila-
res. Además existen otros indicadores que muestran -
una realidad dramática en la situación de los o b r e -
ros que no es posible dejar de considerar. 

Como se sabe, en los inicios de la revolución indus— 
trial, no existía ni legislación protectora de los de 
techos obreros^ni tampoco estos habían creado sus oí: 
ganlzaciones gremiales. 

Ello significó el sometimiento de los trabajadores, 
de parte de los empresarios, a sistemas de trabajo ver 
daderamente inhumanos. 

Sobre las condiciones de trabajo de los obreros como -
una de las consecuencias de la revolución industrial, 
conviene aclarar que si bien es cierto que el proble-
ma adquirió diferentes expresiones en los países que 
hemos! incluido en nuestro estudio, sin embargo tales 
diferencias no fueron esenciales. E^ decir, en lo fun 
damental, las consecuencias de la revolución indus- — 
trial para los obreros fueron las mismas. 

En vista de lo anterior, el análisis sobre este tema 
lo circunscribiremos al ejemplo británico. 

J. Jomada de trabajo. 

«o sujetos a reglamentación legal de ninguna naturaleza 
los primeros empresarios fabriles determinaban a su an-
tojo el número de horas que debían trabajar los obreros 
De esta manera la jomada de labores nunca estuvo por -
debajo de las 12 horas, y eran frecuentes las 16 y has-
ta las 18 horas. 



Pero además, en vista de que las máquinas podían iuncionar 
las 24 horas del día, se introdujeron los sistemas por -
turnos, de tal manera que a la jornada considerada como -
diurna que abarcaba parte de la noche, se sumo la jornada 
noctura que también se alargaba hasta una parte del día -
siguiente. 

4. Salarios. 

Si bien es cierto que en los primeros tiempos de la Revolu 
ción Industrial las condiciones generales de trabajo incluí 
dos los salarios, eran determinados de manera unilateral-" 
por los empresarios, por cuanto a que la mayoría de los fac 
tores políticos les favorecían; no obstante, existían cier-
tos elementos que limitaban su libre determinación, tal en 
el caso del monto de los salarios en función de la abundan-
cia o escasés de la mano de obra, su cualificacion, etc. 

También conviene tomar en consideración que para saber cuál 
es el nivel de ingreso de cualquier trabajador según el sa-
lario que percibe, se debe comparar este último con el ni-
vel de los precios de los artículos que requiere este y su 
f ami1ia. 

Aquí no nos es posible hacer lo anterior. Solamente recu-
rrirenos a un ejemplo: ¿cuánto subió el salario promedio -
en Inglaterra en el período de 87 años, es decir, de 1806 
a 1893?* Los jornales medios semanales de los hilanderos 
de algodón del distrito de Man£he?ter* en 1806 eran de 24 
chelines** y 2 peniques***. Ochenta y siete años despúes o 
sea en 1893, los"jornales estaban en 37 chelines solamente. 
En otras palabras en esas casi 9 décadas el salario se mo-
vió escasos 13 chelines, ni siquiera se duplicó. 

5. La Salud y la Vivienda de los Trabajadores. 

Evidentemente que al crecer la afluencia de personas que 
se ocupaban en los centros fabriles, las necesidades de -

* Barnes, op. cit. p. 364 
** Chelín= 1/20 de libra inglesa. 
*** Penique = 1/12 de chelín. 

ioiamiento aumentaron correlativamente. Pocos empresa-
Moa o tal vez ninguno, se preocuparon por dotar a sus 
rrabaladores de vivienda. Ello provocarla verdaderos — 
h a c i n a m i e n t o s humanos con sus consecuencias de promis-
c u i d a d , contagios; agravado por la ausencia de los mis-
óos servicios sanitarios, como drenaje, agua potable, -
etc. 
Pero el aspecto que mayor deficiencia presenta la socie-
dad capitalistar es en los servicios médlco8,-tanto en el 
Interior de las empresas/como lo que requería la familia 
del trabajador, y él mismo, fuera de la fábrica. 

ün autor moderno nos dice al respecto: "Hasta las leyes 
higiénicas más elementales fueron ignoradas. Se concedió 
poca o ninguna consideración a una ventilación o calefac 
ción adecuadas. Muy a menudo, durante el verano, las fá-
bricas estaban envueltas en un aire caluroso, mientras -
que en el invierno era insoportable. Carecían de salas -
de descanso o de cualquieraJde las comodidades ahora co-
munes, en las factorías modernas. Los aparatos de-seguri^ 
dad eran desconocidos. Las máquinas rara vez estaban pro 
vistas de estos aparatos que protegen a los trabajadores 
del movimiento vertiginoso de sus ruedas, de ser atrapa-
dos por sus engranajes y arrolados por sus ejes. Los ac-
cidentes fatales eran demasiado frecuentes y las mutila-
ciones, más aún. Los parientes del fallecido o injuriado 
rara vez podían cobrar perjuicios, porque en esa época -
predominaba la llamada ley común, de acuerdo con la cual 
no habla obligación de pagarlos si no se demostraba que 
el patrono era directamente responsable del accidente. -
Esto, como era natural, rara vez era posible, porque el 
patrono, al contrario que el obrero, podía disponer de -
asesores inteligentes y probar que el empleado habla ai-
do, por su negligencia, el ünico culpable por los acci— 
dantas"*. (32* 

* Bames, op. cit. pp. 363-366 



6. El Trabajo Infantil y Femenil. 
En la medida en que la máquina simplifico las labores 
de la producción, los trabajadores especializados fue-
ron sustituidos por el trabajo de los niños y de las -
mujeres, y ello por una sencilla razón: porque era más 
barato que el de los adultos varones. 

Los obreros se oponían a enviar a sus hijos a las fábri | 
cas, pero la miseria doblegó su resistencia. 

La jornada laboral a que eran sometidos los niños de — I 
edades que fluctuaban entre los 7 y los 12 años, eran- | 
de 14 y 16 horas por día, y los salarios menos de la mi I 
tad que los promedios pagados a los adultos. 

No por el hecho de ser niños o mujeres se les excentaba I 
de desempeñar trabajos duros, como por ejemplo las mi-- j 
ñas de carbón. 

B . L a s P r i m e r a s O r g a n i z a c i o n e s O b r e r a s . 

Aunado a la situación anteriormente descrita, el obrero I 
sufrirá otro azote: el desempleo. Con el crecimiento de I 
mográfico, la competencia en el mercado del trabajo se 
hace cada vez más violenta. Pero no solamente esto hace \ 
que persista el peligro de quedarse sin trabajo, también I 
influyen: la irregularidad en los negocios, las fluctúa-I 
ciones económicas, los cambios climáticos; además el rea 
juste que proviene de la introducción de maquinas, etc. 

Ante esta situación los obreros reaccionaron de las más 
diversas formas, pero siempre tratando de atenuar las -
duras condiciones del trabajo y luchando por su supervi 
vencía. 
Una de estas formas de resistencia fue la destrucción de 
máquinas que fue emprendida por el movimiento "luddista 
en Inglaterra entre 1811 y 1812. La violencia obrera fue 
provocada por el miedo a ser desplazados por las máqui-
nas y por el alza en los precios. 

nrra forma fue la organización de uniones y asociaciones 
de trabajadores de distintos oficios como los de la i n -
dustria textil: sastres, tejedores, peinadores de lana, 
sombrereros, que se agrupan para defender sus intereses 
frente a los patrones. En una primera etapa este tipo de 
asociaciones que tienen el carácter de mutualidades, tie 
nen como fin ayudarse entre los mismos socios creando — 
fondos para casos de enfermedad, despidos o muerte. 

Pero los obreros no tardan en darse cuenta de que el res 
pon sable de su situación es el patrón y se enfrentan a -
él mediante la huelga. Así, al parar el proceso de p r o -
ducción obligan al empresario a: 

Io Reconocer sus derechos y 
2° Negociar las condiciones de trabajo. 

Sin embargo, los empresarios no acceden tan fácilmente a 
tomar en cuenta las opiniones y los deseos de los obreros. 

Alarmados los patrones ante las acciones de los trabaja-
dores, recurren al Estado para que prohiba los intentos -
de aquellos por organizarse. 

Asíj "en 1799 el parlamento inglés se encuentra con una — 
petición de los constructores de molinos pidiendo protec-
ción ante una peligrosa coalición obrera formada en c o n -
tra de ellos". En ese mismo año es expedida una ley que -
prohibe y reprime cualquier forma de coalición. 

Pese a estas disposiciones, los trabajadores no abandonan 
la lucha por el reconocimiento de sus derechos de asocia-
ción. 

Ante la insistencia de los trabajadores, el parlamento — 
británico acuerda en 1825 reconocer el derecho de asocia-
ción. 

Después de esto, entre los años de 1827 y 1839, dichas -
asociaciones se multiplican. 



En 1834 y bajo el impulso de uno de los primeros soc 
listas utópicos, Robert Owen, se funda la primeraIo-
nización sindical inglesa: La Great Consolidated Trad 
Union que agrupará en pocas semanas a medio millón 4 
trabajadores, pero un año después, en 1835, es di*, 
ta por la violenta reacción de los patrones. 

Otro intento es realizado en 1838, con la creación^ 
los cartistas, que reciben ese nombre porque publicas 
una carta que contiene los principios de la democrac 
politica>Para construir una nueva sociedad: el sociâ  
m o : E n l o inmediato los cartistas demandan su partic" 
cion en las elecciones parlamentarias. 
Los obreros de la People's Charter (como se llamaba a-
los cartistas) corren la misma suerte que los tradeum. 
nistas, al desaparecer en 1848. 

A partir de estos hechos, el movimiento obrero britán 
abandona todo pronunciamiento ideológico y cambia su 
tac tica dirigiéndola ahora, hacia la negociación de ve-
de la fuerza de trabajo con los patrones. Simultánea 
te los líderes obreros "entran en diálogo con los pat 
nes acabando por adquirir una mentalidad de empresa-
rios (32). La misma actitud es adoptada por los lí 
res obreros de Estados Unidos. No es casual que el si* 
dicalismo de ambos países mantengan características si-
milares en la actualidad. 

Por otra parte, junto con el surgimiento de los primeros 
sindicatos,se formarán otro tipo de asociaciones obre-
ras como las cooperativas de consumo. 

Como hemos visto,el reconocimiento de los derechos más 
elementales de los obreros fueron fruto del esfuerzo -
desplegado por ellos mismos, esfuerzo que no estuvo ex 
cento de sacrificios humanos. 

El hecho de que el Estado haya reconocido tales dere-
chos y los mismos se elevaran a la categoría de leyes, 
se debió a la presión obrera y que con tales leyes/se 
garantizaba la existencia de los propios obreros.para 
lograr un trabajo más eficiente. ' 

(32> * Niveau: p. 120 

El derecho laboral tiene como uno de sus puntos 
de par tida/ la ley inglesa de 1802, que se propo 
nía limitar los abusos de los patrones con los 
niños empleados en sus empresas. Establecía re 
elas mínimas de sanidad en las fábricas y talle 
res; limitaba la jornada a 12 horas diarias; ^ 
obligaba a los patrones a proporcionar i n s t r u c — 
ción y educación a los niño3, etc. No obstante, 
la aplicación de la ley se Vió obstaculizada pdr, 
la resistencia de los patrones. 

En Prancia,la reglamentación del derecho laboral 
data de 1841. En Prusia se legisla en 1839 y en 
Estados Unidos hacia 1848-1850. 
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R E S U M E N 

Como hemos anotado, la revolución industrial, no 
fue solamente un fenómeno que consistió en la iE 
novación de implementos tecnológicos, sino que ~ 
su importancia trasciende este nivel, ya que la 
misma trajo consigo transformaciones profundas -
en la estructura económica de la sociedad. 

Las bases económicas de la modernización de los 
sistemas productivos fueron múltiples, pero des 
tacan las revoluciones agrícolas y comerciales 
que le precedieron. 

El porqué fue Inglaterra el país pionero en la 
revolución industrial, dejamos aclarado que se 
debió a que en esta nación se dió de manera más 
acabada una revolución política^ que posibilitó 
la formación de un empresariado comercial y ma-
nufacturero^ con capacidad para invertir sus ca-
pitales .previamente\acumulados, en las nuevas -
máquinas y en el montaje.de las primeras facto-
rías. Ello, entre otros factores. 

También hemos descrito las vías por las cuales 
otros países realizaron la modernización de --
sus aparatos productivos, así como las caracte 
rísticas particulares que asumió tal proceso -
en cada uno de los países señalados. 

La Revolución Industrial provocó un sinnúmero 
de transformaciones en la economía y la socie 
dad, pero las consecuencias más negativas las 
experimentaron los obreros de los primeros — 
tiempos. Ello provocó una reacción, que en mu 
chos casos, revistió rasgos violentos^- por pa£ 
te de los obreros que culminaron con la forma-
ción de los sindicatos'y la creación de las le 
gislac iones obreras. 

GLOSARIO 

BIENES DE CAPITAL: 

CASTAS: 

CIRCUITO GEOGRAFICO: 

CONCENTRACION Y 
CENTRALIZACION DE LA 
PRODUCCION: 

EMIGRACION: 

EVOLUCION DEMOGRAFICA: 

HUSO 0 HUSOS: 

INVENTOS E INNOVACIONES: 

Son, entre otras, las máquinas, 
herramientas, etc. 

Persona de elevado linaje. Pero 
se aplica a cada una de las cla^ 
ses (o grupos) que existían en 
la sociedad feudal. 

Se emplea como sinónimo de r u — 
tas geográficas. 

En la terminología de la econo-
mía política marxista se define 
a la concentración como el a u — 
mentó de capitales mediante la 
reinversión de ganancias. Y la 
centralización es el crecimien-
to de las empresas mediante la 
fusión de varias en una o unas 
pocas. 

Salida de ciudadanos de un país. 

Se emplea como el crecimiento de 
la población. 

Son pequeños instrumentos que -
sirven para hilar. 

Estrictamente hablando, no es -
lo mismo inventar que innovar 
Lo primero es descubrir algo — 
nuevo, en tanto que lo segundo 
significa modificar algo ya exijs 
tente. En la revolución lndus— 
trial se dan ambos procesos. 



LIBRE COMPETENCIA: 
Doctrina económica basada es 
proposición de que los asi 
económicos deben regularse 
sí solos, sin la intervencij. 
del Estado. 

MERCADO INTERNO: 

MERCADO METROPOLITANO: 

MONOCULTIVO: 

PLANTACIONES 
LATIFUNDISTAS 

PLANTA INDUSTRIAL 

Se usa para identificar la 
ducción destinada a satisf 
las necesidades internas de 
país determinado. 

El término metropolitano <i 
de metrópoli o ciudad, y se 
aplica a las potencias col 
listas o imperialistas. Así 
producción de las colonias 
parar al mercado cíe las nac' 
nes colonialistas o metrópo 

Sistema de explotación agrí 
especializado en un solo pr 
to. 

Las unidades de producción 
colas, con grandes extensi 
de tierra y que emplean a un 
mero considerable de trabaj 
res asalariados. 

Todo el conjunto de unidades 
producción existentes en un 
como fábricas, empresas, así 
mo los medios de comunicaci' 
que integran la producción 
trial en sus diversas ramas, 
dustria extractiva (minería, 
tróleo) y de transformación. 

PRODUCTIVIDAD : 

SUBEMPLEADOS : 

SUBSIDIOS: 

TASA DE MORTALIDAD: 

Incremente en la producción y en 
el rendimiento, debido a la mo 
dernizaclón técnica y a la mejo-
ra en los métodos de trabajo. 

Son las personas que no tienen -
un empleo permanente. 

Se dice de la política que apli-
ca el gobierno de otorgar benefi^ 
cios a los empresarios, mediante 
la exención Ide impuestos o ser-
vicios, (electricidad, combusti-
bles, etc.) a un precio menor a 
su costo real. 

Porcentaje de personas que m u e -
ren en un determinado tiempo, 
neralmente un año. 
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AUTOEVALUACION 

INSTRUCCIONES: En el siguiente listado se muestran veinte 
reactivos cada uno con cuatro posibles res 
p u e s t a s ; selecciona lia correcta y subraya 
la. 

1. Es uno de los tres significados de la Revolución Indus-
trial. 

Dio origen al sistema fabril. 
Mejoró las condiciones de los obreros. 
Provocó un retroceso en la producción. 
Permitió'el nacimiento de la agricultura. 

2. Es una de las causas de la Revolución Industrial. 

Las guerras del opio en China. 
El descubrimiento del átomo. 
La acumulación de capital. 
El surgimiento de los campesinos. 

3. Es una invención que permitió tejer piezas de tela más -
anchas: 

La lanzadera volante. 
La máquina de coser. 
La fragua manual. 
El torno para hilar. 

4. Inventó la máquina de hilar conocida con el nombre de -
Jenny. 

Hargreaves. 
León Blum. 
Crompton. 
Siemens. 

5 a partir de este invento se pudo disponer de una fuente 
de energía ilimitada por las fuerzas de la naturaleza: 

El telar mecánico. 
La rueda dentada. 
La máquina de vapor. 
El martíllete mecánico. 

6. Con la anexión de estas dos regiones por parte de Ale-
mania, Francia perdió dos fuentes de mineral de hierro: 

París y Lión. 
Burdeos y Nanterre. 
Marsella y VIcky. 
Alsacia y Lorena. 

7.Contribuyó de manera importante al arranque industrial -
de Alemania: 

Las importaciones de maquinarla inglesa. 
Las ventas de telas a la India. 
La compra de carbón en Italia. 
Las importaciones de productos agrícolas de 
Rusla: 

8. Con ello se inicio la etapa de industrialización en Rusia 

La muerte del Zar. 
La guerra Ruso-Japonesa de 1905. 
La muerte de Rasputin. 
La abolición del régimen de servidumbre en -
1 8 6 1 . 

9. Nombre de la dinastía de militares que impedía el desa— 
rrollo de Japón: 

Los Samurais. 
Los Takedo. 
Matsu-Hito. 
Shogun Tokügawa. 



10. Nombre de la dinastía que emprendió las reformas 
micas y sociales que permitieron la modernización 
Japón: 

Shogún Tokugawa. 
Mitsubitshi 
Yamamoto. 
Meiji. 

11. Fué uno de los factores determinantes en la indust íl 
lización del Japón: 

La acción del Estado. 
Las jnisiones católicas. 
La' religión budista. 
La guerra contra los mongoles. 

12. El desarrollo económico de Estados Unidos, es un cj 
de excepción, por lo siguiente: 

Tuvo orígenes de país colonial. 
Fue conquistado por España. 
Era una nación que tenía una cultura como J 
mexicana. 
Tenía un territorio muy reducido. 

13. Son las dos estructuras de Estados Unidos que se fod 
ron durante la colonización: 

El Este y el Oeste. 
El Norte y el Sur. 
La costa atlántica y la del pacífico. 
El Caribe y la Florida. 

14. Las características económicas del Sur son: 

Una producción diversitieada. 
Un alto desarrollo industrial. 
La existencia de pequeños campesinos. 
Una producción agrícola de monocultivo. 

Región de Estados Unidos que tenía una fuerte dependen 
cia del comercio exterior: 

Sur 
Norte 
Oeste 
Este 

16 Esta región de Estados Unidos no dependía del comercio 
con Inglaterra: 

Este 
Oeste 
Norte 
Sur 

17. Política aplicada por Inglaterra hacia 
teamericanas, que consistió en impedir 
todo tipo de producción que compitiera 
taras producidas en Inglaterra: 

Libre competencia. 
Mercantilismo. 
Obrerismo. 
Librecambismo. 

18. Región de Estados Unidos que impulsó la Industrialización: 
Norte 
Sur 
Este 
Oeste * 

19. Consiste en el sometimiento de la fuerza de trabajo a una 
rígida disciplina: 

Sistema fabril. 
Sistema campesino. 
Orden religiosa ~ 
Club mutualista. 

20. Las primeras organizaciones obreras (sindicatos) surgie-
ron gracias a: 

La buena voluntad de los patrones. 
Las luchas de los propios obreros. 
La buena voluntad del gobierno. 
La ayuda de los abogados. 

las colonias ñor 
a las primeras -
con las manufac-



RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACION 

1. Dio origen al sistema fabril. 
2. La acumulación del capital. 
3. La lanzadera volante. 
4. Hargreaves. 
5. La máquina de vapor. 
6. Alsacia y Lorena. 
7. Las importaciones de maquinaria inglesa. 
8. La abolición del régimen de servidumbre en 1861. 
9. Sogun Tokugawa. 
10. Meiji. 
11. La acción del Estado. 
12. Tuvo orígenes de país colonial. 
13. El Norte y el Sur. 
14. Una producción agrícola de monocultivo. 
15. El Sur. 
16. El Norte. 
17. El mercantilismo. 
18. El Norte. 
19. Sistema fabril. 
20. Las luchas de los propios obreros. 

FICHAS BIOGRAFICAS DE ALGUNOS DE 
LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN 

LA UNIDAD 

v r-iaht Richard. Mecánico inglés (1732-1792). 
i n v e n t o r de una E q u i n a para hilar el algodón. 
Black José. Físico y Químico escocés (1728-1799), 
que descubrió la magnesia. 
„ i« Robert. Sabio físico y químico irlandés --
n y 6 2 W 6 9 l H ¿n¿nci6 la ley de la compresibilidad 
de los gases y descubrió la intervención del oxí-
geno en las combustiones. 
Ressemer, Enrique. Ingeniero inglés (1813-1889) -
Autofde un procedimiento para fabricar acero. 

Carnot, Nicolás. Físico francés (1796-1832). Enun 
ció los principios de la termodinámica. 
Crompton, Samuel. Hacendado i n g l é s (17 53-1827) 
Inventó la máquina de hilar conocida con el n o m -
bre de nmule M, 
Cort, Henry. (1740-1800). J ^ l f s , propietario^de 
una fragua y un taller de fundición, 
procedimiento para fundir acero conocido como pu-
delado. 

Darby II, Abraham. Industrial inglés 
En compañía de su hermano Abraham Darby I, intro-
dujeron el uso del carbón mineral o coque, en la 
industria del acero. 
Ful ton, Roberto. Ingeniero norteamericano. (1765-
1815). Inventó el torpedo, construyó un submarino 
y realizó prácticamente la propulsión de los bar-
cos por medio del vapor. 



Helmholtz, Hermann de. Fisiólogo y físico alemán 
(1821-1894), autor de estudios, electricidad y a 
tica. 

Hargraves, inventor inglés (murió en 1778), inve 
la máquina de hilar de usos múltiples en 1764. 

Joule, James. Físico inglés (1818-1889). Determitf 
el equivalente mecánico de la caloría. 

Kay, John. Tejedor inglés (murió alrededor de 17 
Inventó la lanzadera volante que permitió un av 
en la industria textil durante la revolución ind 
trial. 

Mariotte, Edmond. Físico francés (murió en 1684). 
pletó la teoría de Galileo sobre el movimiento de 
cuerpos y enunció la ley de los gases perfectos. 

Mayer, Roberto, Von. Físico y médico alemán (1814-
Calculó el equivalente mecánico del calor. 

Newcamen, Tomás. Mecánico inglés (1663-1729). Ideó 
de las primeras máquinas de vapor. 

Siemens, William, Sir. Ingeniero alemán naturaliz* 
inglés (1823-1883) , inventó el horno Martín Sieraerj 
para la fabricación de acero. 

Stephenson, Jorge. Ingeniero inglés (1781-1848). 
siderado como inventor de las locomotoras. 

Watt, James. Ingeniero escocés (1763-1819). Conci-
bió el principio de la máquina de vapor de doble -
efecto. 

FUENTE: Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bue 
nos Aires, Argentina, 1968. Derry, T.D. y* 
Trevoir I. Williams, Historia de la Tecnolc 
gía, tres tomos. Ed. Siglo XXI, México, 19 
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.OBJETIVO DE UNIDAD: 
Al término de la unidad, el alumno: 

Comprenderá las características y con-
secuencias del Imperialismo y la Revo-
lución Rusa. 

INTRODUCCION 

£n esta Tercera Unidad describiremos las características 
jel capitalismo en su etapa monopolista, también defini-
da corr.o etapa imperialista. Asimismo conocerás las c a u — 
sas y consecuencias de la Primera y Segunda guerras mun-
diales, pasando por el estudio de la gran crisis de 1929 
y el surgimiento del fascismo europeo, en sus versiones 
Alemán e Italiano. 
A su v e z s e r á n a n a l i z a d a s l a s t e o r í a s s o c i a l i s t a s , d e s d e 
los u t o p i s t a s h a s t a l a s m á s i m p o r t a n t e s f o r m u l a c i o n e s d e 
Carlos M a r x y F e d e r i c o E n g e l s . 

Al f i n a l d e l a u n i d a d c o n o c e r á s l a t r a s e n d e n c i a d e l a R £ 
v o l u c l ó n S o c i a l i s t a R u s a y s u s m o m e n t o s h i s t ó r i c o s m á s -
r e l e v a n t e s . 



TERCERA UNIDAD 
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en 
el tema: 

I. EL CAPITAL MONOPOLISTA. 

1.1 Citará las tres etapas por las que ha transi-
tado el capitalismo. 

1.2 Expondrá lo que realmente sucede en la práct; 
ca con la libre competencia y a lo que condu-
ce ésta. 

1.3 Expresará en qué consiste la concentración y 
la centralización del capital. 

1.4 Mencionará los tipos de acciones con que ope-
ra una moderna sociedad anónima.-. 

1.5 Citará las formas de convenios que represen-
tan corporaciones monopolistas. 

1.6 Explicará la forma en que los bancos pasan de 
simples intermediarios de pagos a influir en 
las empresas, sintetizando lo que es el capi-
tal financiero 

1.7 Expondrá las dos teorías que tratan de expli-
car la función del Estado en la sociedad capí 
talista, la intervención de éste en la econo1 
mía y los ejemplos citados por Mandel al res-
pecto . 

1.8 Explicará la manera en que la segunda revolu-
ción industrial, influyó en la formación de -
la gran empresa monopolista. 

EL IMPERIALISMO Y LA REVOLUCION SOCIALISTA 
RUSA DE 1917 

I. EL CAPITALISMO MONOPOLISTA. 
La R e v o l u c i ó n I n d u s t r i a l y l o s c a m b i o s e c o n ó m i c o s y s o c i a -
les q u e t r a j o c o n s i g o . c o m p l e t ó " e l p r o c e s o d e f o r m a c i ó n d e l 
s i s t e m a c a p i t a l i s t a t a l y c o m o l o h e m o s e x p l i c a d o e n l a se 

g u n d a u n i d a d . N o o b s t a n t e s e r í a e r r ó n e o c o n s i d e r a r e s t a -
e t a p a c o m o a l g o e s t á t i c o e n e l s e n t i d o d e q u e y a n o e s s u -
c e p t i b l e d e n u e v a s t r a n s f o r m a c i o n e s y c a m b i o s . 

V i s t o e n s u p e r s p e c t i v a h i s t ó r i c a ^ e l c a p i t a l i s m o h a t r a n s í ^ 

t a d o p o r l a s s i g u i e n t e s e t a p a s : 

- C a p i t a l i s m o c o m e r c i a l p r i m i t i v o o c a p i t a l i s m o p r e i n d u s — 

t r i a l . 

- C a p i t a l i s m o i n d u s t r i a l . 

- C a p i t a l i s m o m o n o p ó l i c o o i m p e r i a l i s m o . 

La e t a p a d e l c a p i t a l i s m o p r e i n d u s t r i a l c o r r e s p o n d e a l p e r í ^ 
o d o q u e c o r r e e n t r e l a R e v o l u c i ó n c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l . 
Los r a s g o s q u e c a r a c t e r i z a n a e s t a e t a p a s o n : u n a s o c i e d a d 
f u n d a m e n t a l m e n t e a g r í c o l a ; l a a p a r i c i ó n d e l c o m e r c i o i n — 
t e r n a c i o n a l y e i f u n c i o n a m i e n t o d e l a s m a n u f a c t u r a s y e l 
s i s t e m a d e t r a b a j o a r t e s a n a l y d o m é s t i c o . 

El c a p i t a l i s m « i n d u s t r i a l , c o m o v i m o s , s e a s o c i a a l a a p a -
r i c i ó n d e l a t é c n i c a m e c a n i z a d a , ¿ 1 s i s t e m a f a b r i l , v a -
por y l a a p a r i c i ó n d e l o s c o n g l o m e r a d o s u r b a n o s a s í c o m o -
a l s u r g i m i e n t o d e l a c l a s e o b r e r a 

La t e r c e r a e t a p a * o s e a e l c a p i t a l i s m o m o n o p o l i s t a o i m p e — 
r i a l i s m o , t i e n e c o m o p u n t o s d e r e f e r e n c i a , l o s s i g u i e n t e s : 
la « o p e r a c i ó n d e l s i s t e m a d e l a l i b r e c o m p e t e n c i a y l a a p a 

J 



rición de las grandes empresas monopolistas; la fusión del 
capital bancario con el industrial y la creación, sobre la 
base de este capital financiero,de la oligarquía financiera 
la exportación de capitales, a diferencia de la exportación 
de mercancías i a formación de asociaciones internacionales 
monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el nun 
do. 

Es en relación a esta última etapa del capitalismo que dedi 
caremos nuestro estudio en la primera parte de esta tercera 
unidad. 

Conviene tener presente que los países considerados serán -
los de Europa y Estados Unidos, es decir, los países alta-
mente industrializados. 

A.- La libre competencia y el origen de los monopolios. 

Una vez que la Revolución Industrial se consolidó (hacia la 
séptima década del_siglo XIX), dando lugar a un auge en la 
producción sin precíendentes en la historia de la economía 
de los principales países europeos y los Estados Unidos, --
surgen escritores economistas y políticos que tratan de pre 
sentar al capitalismo de libre competencia como el mejor -2$ 
sistema del mundo. 

Aquí no nos interesa mucho averiguar los nombres de tales -
apologistas del capitalismo de libre competencia, más impar 
tante resulta conocer qué^ se entiende por tal sistema. 

El escritor Stuart Chase1 describió en 1931, dicho sistema 
con las siguientes palabras: 

"La Biblia de la libre competencia" 

(1) Citado por Barnes en historia de la economía del mundo 
Occidental,Uthea, México, 1973, p.p. 480-481. 
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" C o m p r a r lo más barato p o s i b l e y vender lo mas caro posi-
ble para q u e los b e n e f i c i o s l l e g u e n al m á x i m o . 

So tolerar monopolios. Dejar que la demanda y la oferta -
trabajen sin freno. De esta manera los precios nunca serán 
denasiado altos, pues cuando la empresa A comience a ganar 
con exceso, la empresa B se dedicará en seguida al mismo -
negocio aumentando así la oferta de sus artículos y hará,-
de esta manera, que los precios disminuyan. 

permitir que todo capitalista pueda acabar con otro capita 
lista, para que el débil carga y el fuerte sobreviva, con-
servando al mas vigoroso y eficiente en la cúspide. Todos 
para sí y el tonto que se quede al último. Estimular el in 
dlvidualismo. 

Permitir que el beneficio sea el motivo predominante o úni^ 
co de toda acción industrial. El beneficio es la perfecta 
guía, y la piedad, solo su acompañante. 

Especializar y estandarizar las tareas del trabajo, no to-
lerar la interferencia del trabajo (sindicatos), trabajar 
can duro como sea posible y no pagar (salarios) más que lo 
que sea absolutamente preciso para que sobrevivan (los obre 
ros). ~~ 

Usar todos los recursos del gobierno y de sus fuerzas arma 
das para encontrar y sostener mercados extranjeros, pero ~ 
oo tolerar la interferencia del gobierno en los asuntos in 
teriores (de los empresarios)." 

Aunque las palabras del autor anteriormente citadas pudie-
ran aparecer como simplistas, no dejan de contener impor-
tantes dósis de verdad. 

Pero veamos que sucede realmente, en la práctica, con la -
libre competencia. 
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A principios del siglo XIX,1a mayoría de las empresas 
de tamaño reducido y de propiedad individual o familiar 

Un mismo producto era fabricado por varias negociación, 
las que se encontraban desvinculadas entre sí. El tipoa 
producto y el volumen de la producción,se encontraban ¿ 
terminadas, de una manera espontánea, por la oferta vh 
demanda. 3 ii 

Pero la oferta y la demanda se convierten en dos factores 
que obligan a los agentes económicos (industriales Co*r 
ciantes y agricultores) a enfrentarse entre sí para co^ 
quistar el mercado. 

¿Qué empresarios son los que pueden salir airosos de esta 
competencia? Indudablemente los que tengan mayor capaci-
dad de oferta. Pero además no se trata de producir por 
ducir - Por amor al arte - sino de obtener ganancias -
atractivas y "estimulantes". 

Y uno de los factores que permiten conquistar el mercado 
y correlativamente ganar la con.petencia.es ofrecer produc 
tos a bajo precio. P 1 

Ahora bien,para bajar los precios de las mercancías se re 
quiere operar con los menores costos de producción p¿ I 
sibles y ¿como se logra esto? Aumentando, en primer lugar, 
la productividad. Es decir, incrementando los rendimientos 
de la fuerza de trabajo (humana y técnica). Lo que se lo-
gra por varias vías y entre la determinante se debe consi 1 
derar el desarrollo técnico de la producción. Para logra? 
este propósito el empresario se verá obligado a acumular 
una parte de sus ganancias#a fin de realizar las nuevas ií 
versiones. Aquí resulta lo mismo que dicho empresario sa-
crifique una parte de sus beneficios para aumentar el ca-
pital o bien que lo adquiera de otras fuentes. 

P e r o n o t o d o s l o s e m p r e s a r i o s l o g r a n i n c r e m e n t a r s u c a p a c i _ 
dad d e p r o d u c c i ó n , l o c u a l l e s i m p e d i r á e n f r e n t a r s e a l o s 
c o m p e t i d o r e s m á s e f i c i e n t e s . E l l o l o s p o n d r á e n p e l i g r o — 
(y a s í s u c e d e e n m u c h í s i m o s c a s o s ) d e s a l i r d e l m e r c a d o y 
aún d e l a p r o p i a e s f e r a d e l a p r o d u c c i ó n , o d e s e r a b s o r b i ^ 
dos p o r l o s e m p r e s a r i o s q u e t i e n e n m a y o r c a p a c i d a d . 

L l e g a m o s a s í a l a c o n c l u s i ó n d e q u e l a p r o p i a c o m p e t e n c i a 
c o n d u c e a l a r u i n a d e u n o s e m p r e s a r i o s a s í c o m o a l a c o n — 
c e n t r a c i ó n d e c a p i t a l e s , q u e d a n l u g a r a l a f o r m a c i ó n d e -
g r a n d e s e m p r e s a s , q u e p o r s u m a y o r c a p a c i d a d p r o d u c t i v a , -
i m p o n d r á n s u s c o n d i c i o n e s d e v e n t a , d e s p l a z a n d o a l o s m á s 
d é b i l e s . 

A n t e s d e c o n t i n u a r e s i m p o r t a n t e a c l a r a r d o s c o s a s : 

- C u a n d o h a b l a m o s d e m o n o p o l i o , n o d e b e m o s e n t e n d e r l i t e — 
r a í m e n t e , q u e u n a s o l a f i r m a o c u p e l a t o t a l i d a d d e e m p r e 
s a s , d e u n a i n d u s t r i a o r a m a . E l t é r m i n o s e e m p l e a , p a r a 
i n d i c a r e l c a p i t a l i s m o m o n o p o l i s t a , q u e s u s t i t u y e a l a -
e t a p a d e l c a p i t a l i s m o d e l i b r e c o m p e t e n c i a , e n l a c u a l — 
p r e d o m i n a n l a s e m p r e s a s g i g a n t e s , q u e c u b r i e n d o u n a p a r -
te d e u n a i n d u s t r i a o r a m a d o m i n a n e l m e r c a d o . 2 

- E l p r e d o m i n i o d e l o s m o n o p o l i o s , n o e l i m i n a e n s u t o t a l i . 
d a d , n i m u c h o m e n o s , l a c o m p e t e n c i a ; p o r e l c o n t r a r i o , -
e n e s t a e t a p a d e l c a p i t a l i s m o , l a c o m p e t e n c i a s e t o r n a -
m á s e n c a r n i z a d a y s e d a t a n t o e n t r e l a s m i s m a s e m p r e s a s 
m o n o p o l i s t a s y c o m o e n t r e é s t a s y l a s m e d i a n a s y p e q u e — 
ñ a s . P e r o l a s q u e d e t e r m i n a n l o s p r e c i o s , s o n d e u n a o -
d e o t r a f o r m a , l a s g r a n d e s f i r m a s . 

(2)Roger Owen y Bob Sutcliffe, Estudios sobre la teoría del 
imperialismo. Era, México, 1978, p. 33 



1. La concentración y centralización del capital. 

Hemos mencionado, que el surgimiento de ios monopolios 
ligado a la acumulación del capital, lo cual conduce a j 
concentración del mismo. Sweezy*. un economista moderno 
nacionalidad norteamericana, define con las siguientes 
bras, la concentración del capital: "si los capitalista» 
dividuales acumulan, de modo que aumente la suma de cap-
bajo el control de cada uno, esto hace posible una escâ  
de producción acrecentada"3. 

Concentración: Precisando las ideas, diremos que cuando 
empresario capitalista destina una parte de las gananc' 
la acumulación, reinvirtiéndolas en maquinaria, equipo, 
el capital de concentra y la unidad productiva (fábrica, 
goclo, etc.), se hace más grande. 

Centralización: Al lado de la concentración del capital, 
existe un segundo proceso, que también conduce a la for» 
clón de capital monopolista, es la centralización del caj 
tal, la que consiste en la combinación de varios capital? 
para constituir uno solo. Esta combinación puede darse pt 
mutuo acuerdo entre varios empresarios o mediante la aba , 
ción de uno por otro. 

» 

La centralización del capital, hace que la riqueza soclt 
se concentre en un pequeño grupo de grandes magnates del 
pital, o en una unión de capitalistas. Al mismo tiempo,: 
duce a que el trabajo y la producción se concentren en 
grandes empresa». 

2. Asociaciones y combinaciones capitalistas. 
Las combinaciones entre capitalistas, revisten las más fij 
versas formas: asociaciones, acuerdos, fusiones, etc. £ 
propósito es el mismo, asegurarse amplios márgenes de gi 
cias y el control del mercado. 

a) La Sociedad Anónima. 
Una de tales combinaciones y tal vez la más tiplea, es J 
Sociedad Anónima o corporación. 
* Paul M. Sweezy, Teoría del desarrollo capitalista, F.t 

México, 1981, p. 280 

Hemos dicho, que una de las características del capitalis-
mo, en el cual no predominaban los monopolios, consistía -
en que las empresas eran de propiedad individual o fami- — 
liar. Pero con el inicio de las grandes empresas, como fe-
rrocarriles, compañías navieras, fundiciones, etc.; el ca-
pital individual fue insuficiente. Se requirieron mayores 
volúmenes de capital. Comenzaron a formarse sociedades anó 
nimas, las cuales se difundieron ampliamente desde la s e — 
gunda mital del siglo XIX, se constituyeron en los ferroca 
rriles y en la industria, al mismo tiempo que en la banca. 
Veamos las características de este tipo de empresas: 
"La Sociedad Anónima es una forma de empresa cuyo capital 
se constituye mediante las aportaciones de los socios, que 
poseen un determinado número de acciones, representativas 
de la suma invertida por cada uno de ellos. La acción es -
un título acreditativo de que su poseedor ha invertido en 
la empresa una determinada suma de dinero. La acción conce 
de a su poseedor el derecho a percibir una parte de las ga 
nancias de la empresa. El Ingreso que obtiene el poseedor 
de la acción se llama dividendo. Las acciones se venden y 
compran en la bolsa de valores a determinado precio, que -
recibe el nombre de cotización". ( *) . 

¿De qué forma está estructurada la Sociedad Anónima y quie 
nes la controlan? 

i n 

Sí & 
I I 

"La dirección y organización de la actividad de la Socie— 
dad Anónima, corre a cargo de un consejo de administración 
y de empleados elegidos y nombrados en la asamblea genera» 
de accionistas. El número de votos en la asamblea depende 
del número de acciones. Como la mayoría aplastante de las 
acciones suele pertenecer a un número reducido de grandes 
capitalistas, son ellos los verdaderos: dueños de la Socie 
dad Anónima" (**), y esto por una razón fundamental para 

• Hikitin, Economía Política, Ediciones de cultura Popular, 
Mfaico. 1977, p. 119 

Ibidem. 



lograr el control de la Sociedad Anónima, no se necesita 
poseer todas las acciones, ni siquiera la mitad, de - hecho 
en la practica, es suficiente tener en propiedad menos de 
la mitad de las acciones para lograr el propósito al priu 
cipio señalado. 

La cantidad de acciones concentrada en manos de un posee 
dor o de un grupo de poseedores unidos, que les permite -
disponer por entero de la Sociedad Anónima, se denomina -
paquete de control de las acciones. 

Con el propósito de ampliar la visión sobre la forma en -
que un pequeño grupo de capitalistas controla la Sociedad 
Anónima, explicaremos los distintos tipos de acciones o va 
lores que emite la Sociedad Anónima. 

Samuelson en su curso de Economía Moderna, establece los 
siguientes tipos de acciones con que opera una moderna So-
ciedad Anónima: 

— Acciones Corrientes. 
Su poseedor comparte los beneficios (según el rendi--
miento que le paguen por cada acciona 5%, 10%, etc.) -
del negocio pero también las pérdidas. Sin embargo a -
cambio del riesgo,7 tiene acceso a las decisiones que -
afecten al mismo. 

— Obligaciones. 
Su poseedor no interviene para nada en las decisiones 
relativas al negocio. Pero a cambio obtiene un benefi-
cio más seguro aunque fijo. El obligacionista recibe -
antes que el accionista corriente el importe de sus di 
videndos. 

— Acciones Preferentes. 
Al igual que el obligacionista obtiene un dividendo fi 
jo, y también recibe antes que el accionista corrien 
te los dividendos. Se puede decir que los acciones - -
preferentes son valores intermedios entre las obligado 
nes y las acciones corrientes 

M Samuelson, (teso de ec Ed Uép 

importante de todo estoves entender que los poseedores 
a arciones corrientes son los verdaderos propietarios de 
U Sociedad Anónima.ya que tienen la posibilidad de deci-
dir »obre los destinos del negocio. 

Hav otros factores que también contribuyen a que un redu-
cido grupo de accionistas controle la Sociedad Anónima, -
uno de los cuales es que regularmente no todos los accio-
nistas acuden a las asambleas, lo cual los pondrá al mar-
gen de la toma de decisiones. 

En opinión del autor anteriormente mencionado, una mino 
ría dominante de accionistas que posee* solamente un quinto 
del total de las acciones de las grandes sociedades anóni 
aas norteamericanas modernas, controlan las riendas de los 
negocios.5 , , 

Existen otros aspectos de la Sociedad Anónima, pero aquí 
lo que importa destacar es que este tipo de asociación -
permite el aumento y centralización del capital,por cuan-
to pone al servicio de la empresa o empresas industriales 
y de otra índole,los recursos de un gran número de perso-
nas o de capitalistas individuales. 

Pero los capitalistas no se asocian solamente para aumen-
tar el capital, también recurren a otras formas para p o -
ner se de acuerdo y evitar los efectos de la coherencia y 
para «segurarse una ganancia monopolista. 

Mandel en su tratado de economía marxiste cita a un fabri 
cante de jabón inglés quien describe, en 1903, ¿ i 
guien tes palabras, el proceso de asociación y combinación 
entre capitalistas: 

"En otro tiempo, un fabricante tenía una empresa individual. 
Después... hubo varios socios. M£s tarda, el negocio e x i -
gió a&s capital del que podían suministrar dos o tres s o -
cios y surgieron las sociedades anónimas. Actualmente h e — 

* 5 ) Ibid. 



mos alcanzado una nueva etapa y es necesario reagrupar -
cierto número de sociedades anónimas en eso que llamamos 
una combinación"6 

b) Otros convenios y acuerdos monopolistas. 

Aparte de la Sociedad Anónima podemos mencionar las si-
guientes formas de convenios y acuerdos entre capitalis-
tas que representan corporaciones monopolistas: '' 

Acuerdos de caballeros. "Son acuerdos voluntarios en¿ 
tre productores para no vender por debajo de ciertos 
precios en ciertas negociaciones. Un arreglo semejan-
te se concluyó, por ejemplo, entre los fabricantes de 
jabón en 1901. 

Asociaciones que regulan los precios. "Estas Asocia-
ciones se distinguen de las primeras por ser acuerdos 
más formales y eficaces. Las conferencias marítimas -
constituyen un ejemplo clásico. 

- Los pools. "Los pools se distinguen de los acuerdos -
antes mecionados en que preveen el reparto preciso — 
del mercado",es decir,no sólo se ponen de acuerdo en 
cuanto a los precios,sino que también se reparten el 
mercado. 

— CárCels y almacenes de ventas. El cárte»! también se 
llama sindicato de compra y venta. Mientras los tres 
primeros grupos son muy limitados en el tiempo (es -
decir, se pueden disolver prontamente), los cartéls 
y almacenes de venta constituyen una forma interme— 
dia entre un grupo provisional y un convenio defini-
tivo. Las empresas que participan en ellos conservan 
su independencia; pero están ligadas por contratos -
mutuos a plazo más o menos largo; forman sociedades 

(6) Mandel, Tratado de economía marxista, Era, México, 
1980, p. 19 

(7) Ibid. 

comunes para vender o comprar y a menudo deben pa-
gar fuertes multas si violan estos acuerdos". 

Trusts. "Originalmente, el trust es un grupo al -
que las sociedades que antes eran competidoras con 
fían sus acciones, recibiendo a cambio certifica— 
dos que indican en qué proporción participan en la 
empresa común. Una de las primeras combinaciones =» 
m o n o p o l í s t i c a s que se formó con estas característi^ 
cas fue la STANDARD OIL TRUST en los Estados U n i — 
dos, en 1882. Pero fue declarada ilegal en 1890. 
A c t u a l m e n t e se le llama trust a la combinación de 
c a p i t a l i s t a s que consiste en la fusión de varias 
empresas. 
Holdings o Konzera. Este tipo de asociacióñ monopo 
lista es aquella sociedad anónima que controla las 
actividades de otras que son subsidiarias de la 
primera. El control se logra mediante la adquisi-
ción de un determinado número de acciones de las -
subsidiarias. 

Samuelson .nos describe el holding con las siguien-
tes palabras: "Se puede amontonar el control (de -
varias empresas) en forma piramidal, por ejemplo, 
poseyendo la quinta parte de una compañía cuyo ca-
pital es de un millón de dólares, la cual, a su -
vez, posee la quinta parte de otra sociedad con ca 
pital de cinco millones, y así sucesivamente con -
otras empresas. Esta pirámide de compañías da a 
quien se encuentra en la cúspide el-control de mi-
llares de millones de dólares aportados por peque-
ños accionistas que se hallan en la base"8 

Existen otras combinaciones monopolistas pero con 
las que se han mencionado basta para tener una 
Idea de tales expresiones del capitalismo monopo-
lista. 

í) Samuelson, op. cit. p. 103. 
También se pude consultar a SELDON y PENNANCE, 
Diccionario de Economía. Oikos, Barcelona, Espa 
ña, 1965. 211 



3. Los Bancos y el Capital Financiero. 

En la formación de los monopolios, juegan un papel de-
terminante los bancos, ya que a través de ellos -
se establecen las redes y los mecanismos de control se 
bre las empresas: industriales, comerciales o agríco-
las, así como de los bancos entre sí. 

La función principal de los bancos,"en sus primeras fa 
ses de existencia, era la de simples intermediarios de 
pagos, o depositarios de los excedentes de los recur*-
sos de los empresarios y de los ahorros de la pobla- -
ción. 

Pero a medida que aumentan "las operaciones bancarias 
y que se concentran en un número reducido de estable-
cimientos, de modestos intermediarios que eran antes 
se convierten en monopolistas omnipresentes, que dis-
ponen de casi todo el capital monetario de todos los 
capitalistas y pequeños patronos, así como de la ma-
yor parte de los medios de producción y de las fuen-
tes de materias primas"3 

En otras palabras, en los bancos también se dan los -
mismos procesos de centralización y concentración del 
capital que se registran en la industria. Muchos de -
los bancos pequeños son absorbidos por los bancos más 
poderosos, convirtiendo a los primeros en simples su-
cursales de estos últimos, al mismo tiempo que se de-
sarrollan combinaciones monopolistas entre los mismos 
bancos. 

Conviene precisar de qué forma los bancos pasan de — 
ser simples intermediarios de pagos^a influir determi 
nantemente en la vida de las empresas industriales y 
comerc iales. 

(9 ) LENIN, V.I. El Imperialismo, Fase Superior del 
Capitalismo. Obras Escocidas en Tres To 
mos, Moscú, URSS, 1966, Vol. I, p. 711 

En p r i m e r l u g a r , " a l m a n e j a r l a s c u e n t a s d e l o s d i s t i n t o s 
c a p i t a l i s t a s q u e ü t 1 1 i z a n l o s s e r v i c i o s b a n c a r i o s , é s t o s , 
l o s p r o p i e t a r i o s d e l o s b a n c o s , c o n o c e r á n c o n e x a c t i t u d 
l a s i t u a c i ó n d e l a s d i f e r e n t e s e m p r e s a s . E n s e g u n d o l u — 
g a r , e l l o l e s p e r m i t i r á c o n t r o l a r l o s e i n f l u i r s o b r e a q u e ^ 
l í o s m e d i a n t e e l o t o r g a m i e n t o , a m p l i a c i ó n o r e s t r i c c i ó n -
d e l o s c r é d i t o s , c o n l o c u a l l o s b a n c o s t e r m i n a n p o r d e c i _ 
d i r s b b r e e l d e s t i n o d e l a s e m p r e s a s . 

E s f r e c u e n t e q u e l o s b a n c o s s e q u e d e n c o n l a p r o p i e d a d -
d e l o s n e g o c i o s c u a n d o e l e m p r e s a r i o c a i g a e n u n a s i t u a -
c i ó n d e q u i e b r a , y t e n g a d e u d a s c o n e l b a n c o . 

T a m b i é n l a r e l a c i ó n e n t r e l o s b a n c o s y l a s e m p r e s a s s e -
d a p o r m e d i o d e l a r e l a c i ó n p e r s o n a l d e l o s b a n q u e r o s c o n 
l o s i n d u s t r i a l e s . S e ' f f u e d e l l e g a r a s í a " l a f u s i ó n d e -
l o s b a n c o s c o n l a s g r a n d e s e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s y c o m e r 
c í a l e s , m e d i a n t e l a p o s e s i ó n d e l a s a c c i o n e s ; t a m b i é n m e 
d i a n t e l a e n t r a d a d e l o s d i r e c t o r e s d e l o s b a n c o s e n l o s 
c o n s e j o s d e a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s 
y v i c e v e r s a " 1 ^ 

El s i g n i f i c a d o d e e s t o ú l t i m o s e p u e d e s i n t e t i z a r e n l a 
s i g u i e n t e d e f i n i c i ó n : 

Al fusionarse el capital bancario con el capital 
industrial y comercial se constituye el capital 
financiero. 

4. El Estado y los Monopolios. 

Existen varias teorías que intentan explicar la función 
del Estado en la sociedad capitalista. En seguida resu-
miremos dos versiones. 

(IQi ) JAÁá. 



a) I.a primera nos dice que el Estado es una institución 
establecida en interés de la sociedad en su conjunt-
para fines de mediación y conciliación de los con- -
flictos entre los miembros de la sociedad. En otras 
palabras, el Estado sera una institución para mante-
ner el orden y arreglar las disputas. 

Esta teoría sobre el Estado,parte de la idea de que 
la sociedad es inmutable, es decir ».que no cambia en 
el transcurso de la historia. Incluso llega a consi 
derar que toda estructura social forma parte del or 
den natural y por lo tanto es inmodificable. Y ade-
más descarta al Estado como instrumento de domina-
ción de clases. 

b) La segunda teoría, explica la función del Estado co 
mo un instrumento de dominación de clase. 
La base de tal teoría, reside en la consideración -
de que ^oda estructura social comprende un determi-
nado conjunto de relaciones de propiedad, en donde 
una o idas clases (las poseedoras) , obtienen venta— 
jas materiales sobre otras clases (los desposeídos) 
mediante la explotación. 
Para mantener tal situaciónfse hace necesaria la -
existencia de una institución con un poder que ga— 
rantice dichas relaciones de propiedad, en beneficio 
de las clases dominantes. 

Bajo esta interpretación,el Estado sería el conjun-
to de instituciones,como los cuerpos represivos,* -
las oficinas administrativas burocráticas de gobier 
no, los tribunales, etc. La función principal del -
Estado,.será la de mantener la propiedad privada so-
bre los instrumentos y medios de producción en fa— 
vor de la clase o clases dominantes, al mismo tiem-
po mantener a las clases desposeídas en el estricto 
plano de la subordinación. 

Pero el Estado no cumple solamente funciones de fuerza, 
sino también actúa en el campo de la economía. 

* Policía, ejército, jueces, etc. 
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r n e s t e s e n t i d o e s i m p o r t a n t e a c l a r a r , q u e e s f r e c u e n t e 
^ u e a l g u n o s e c o n o m i s t a s y o t r o s i n v e s t i g a d o r e s s o c i a -
les, t r a t e n d e s e p a r a r l a s f u n c i o n e s d e l E s t a d < ^ d e l a -
a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . N o o b s t a n t e ^ s i s e e s t u d i a n a l g u n o s 
e i e m p l o s d e l a h i s t o r i a m o d e r n a y c o n t e m p o r á n e a d e l a -
s o c i e d a d c a p i t a l i s t a , s e l l e g a a l a c o n c l u s i ó n d e q u e — 
t a l s e p a r a c i ó n e s e r r ó n e a . 

U n o d e t a l e s e j e m p l o s l o c o n s t i t u y e , c o m o l o v i m o s e n -
l a s e g u n d a u n i d a d , e l c a s o d e l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l 
J a p ó n , e n d o n d e l a i n d u s t r i a m o d e r n a f u e c r e a d a t o t a l -
m e n t e p o r e l E s t a d o , p a r a i c e g o s e r v e n d i d a - c a s i r e g a l a 
d a - a l a b u r g u e s í a i n d u s t r i a l . 

E n l a a c t u a l i d a d , e n m u c h o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s / e l -
E s t a d o f a v o r e c e a l o s e m p r e s a r i o s p r i v a d o s p a r a q u e t e n 
g a n é x i t o e n s u s n e g o c i o s , m e d i a n t e l a e x e n c i ó n d e i m -
p u e s t o s , s e r v i c i o s b a r a t o s : e l e c t r i c i d a d , a g u a , t r a n s -
p o r t e , e t c . 

T a m b i é n , e n c o m e r c i o e x t e r i o r , e l E s t a d o j u e g a u n p a p e l -
f u n d a m e n t a l p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a e c o n o m í a , p o r e j e m 
p l o ^ a p l i c a n d o p o l í t i c a s p r o t e c c i o n i s t a s c o n e l f i n d e -
t v i t a r l a c o m p e t e n c i a d e l o s p r o d u c t o s e x t r a n j e r o s , e n -
p e r j u i c i o d e l o s n a c i o n a l e s . 

g n l a s é p o c a s e n q u e p r e d o m i n a n l o s m o n o p o l i o s , l o s v í n 
p u l o s e n t r e é s t o s y e l E s t a d o p a s a n a c o n v e r t i r s e e n u n 
f a c t o r f u n d a m e n t a l . 

U n o d e l o s r a s g o s d i s t i n t i v o s d e e s t a s r e l a c i o n e s ^ e s 
q u e e l E s t a d o s e p o n e a l s e r v i c i o d e l o s m o n o p o l i o s , l o 
q u e s e e x p r e s a e n l a u n i A » c a d a v e z m a y o r e n t r e e l p e í : 
f o n a l d i r i g e n t e d e l E s t a d o y l o s j e f e s d e l a s g r a n d e s -
« a p r e s a s . 

P a r a v e r i f i c a r e l h e c h o d e l a f u s i ó n e n t r e e l E s t a d o y 
l o s m o n o p o l i o s , r e c u r r a m o s a l o s s i g u i e n t e s e j e m p l o © , -
q u e r e p o r t a H a n d e l e n s u t r a t a d o d e E c o n o m í a M a r x i s t a : 



ESTADOS UNIDOS: 
- Eduard R. Stettinius Jr., Secretario de Estado en 

1945, vicepresidente de la United States Steel Cor? 
- James Forrestal, Secretario de Marina y posteriorme 

te de Defensa en el gobierno de E.E.U.U., entre 194T 
y 1949, presidente de la empresa de inversiones Di-
llon, Read & Co. 

- Loáis A. Johnson, sucesor de Forrestal en el puesto 
de Secretario de Defensa, fue presidente de la empre 
sa fabricante de aviones, Consolidate Vultee Aircraft. 
cuyos aviones B36 y B45 fueron la base de la estrate 
gia militar del gobierno norteamericano. 

GRAN BRETAÑA: 

Lord Runciman, varias veces ministro del gobierno en 
tre 1908 y 1937 fue director de uno de los seis gran 
des bancos británicos, el Westminster Bank. 

Vizconde Horne, ministro del Trabajo, de Comercio y 
de Finanzas en los años de 1919 a 1922, fue director 
del Lloyd's Bank. 

ALEMANIA: 
- Wilhelm Zangen, Jefe del Ministerio de la Industria 

en tiempos de Hitler, era director general del Trust 
del acero Mannesmannwerke y miembro del consejo de -
administración del Trust de aparatos eléctricos AEG. 

Los personajes que hemos citado,al insertarse en el apa 
rato de gobierno, representan las pruebas evidentes de -
que el Estado se fusiona con los monopolios. Claro que 
existen otros muchos ejemplos y también otros mecanis-
mos que confirman esta idea central. 

Otra razón que explica el papel del Estado en favor de 
' s monopolios„es su intervención durante los períodos 
de crisis. Para poner a salvo los intereses de los gran 
des monopolios, el Estado les proporciona préstamos dé-
los fondos publicos, subsidios e incluso les compra las 
empresas que están en bancarrota. 

5. Las Bases tecnológicas para la formación de la gran 
Empresa monopolista. 

Iodo lo que hemos visto acerca de los mecanismos que — 
permiten la centralización y concentración del capital 
y pc£ lo tanto a la formación de la gran~empresa monopo 
lista, está vinculado a otro proceso de particular impor 
tancia, es lo que algunos autores denominan la Segunda 
Revolución Industrial. 

Kandel,, describe dicho proceso de la siguiente manere: 
Durante el ultimo cuarto del siglo XIX, la industria -
capitalista se ve arrastrada en una nueva revolución 
técnica. Como la primera, la segunda revolución indus— 
trial modifica esencialmente la fuente de energía para 
la producción y los transportes. Al lado del cerbón y -
del vapor,el petróleo y la electricidad hacen girar ah£ 
ra las ruedas y las máquinas. Desde fines del siglo, -
el motor de exploaión y el motor eléctrico relegan a un 
segundo pláno a los motores primarlos, movidos a vapor" 1 1 

Otros desarrollos tecnológicos que transformarán la es-
tructura de la economía capitalista, será ls industria 
dsl automóvil y otros muchos productos que tendrán como 
base el uso del acero como materia prima básica. Además 

(11 ) Mandel Ernest, opus. cit. p. 11 



sumado a lo anterior, Ja industria química conoce -
gran inpulso con la fabricación sintética de colorantes 
y nace la industria de los textiles sintéticos. 

Es importante mencionar que en este proceso, Gran tíreta 
ña comienza a ser desplazada del terreno de la product! 
vídad, con el rápido desarrollo de los Estados Unidos, 
que cuenta con abundancia de energéticos, particularmea 
te petróleo. 

Es sobre esta base que se formarán las grandes empresas. 

Por ejemplo, las grandes plantas de producción de acere 
sustituirán a las pequeñas fundiciones. Y ello por una 
simple razón, porque las inversiones que exige la insta 
lación de estos gigantes * industriales^eliminan a los pe 
queños empresarios, cuya capacidad de inversión no alean 
za los niveles requeridos. 

Para observar de una manera más precisa la forma en que 
se concentra la producción, recurramos a la cantidad de 
obreros que ocupan las empresas,. 

Así, en Alemania, se da la siguiente situación: 
En 1882 había un 65.9% de empresas que ocupaban de 0 a 
10 obreros asalariados y solamente 11.9% de empresas -
ocupaba más de 200 obreros. Pero 23 años después, o sea 
en 1905, el porcentaje de empresas con menos de 10 tra-
bajadores se redujo al 45% y las empresas con más de — 
200 obreros subió al 20.3%. 

Ello significa que creció el número de empresas grandes 
y la. cantidad de pequeñas empresas disminuyó considera-
blemente . 

En resumen, las propias necesidades de la producción in 
dustrial, de las nuevas tecnologías, condujo a la forma 
ción de la gran empresa monopolista. 

TERCERA UNIDAD 
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL 

MUNDO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

£1 alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema: 

II. EL IMPERIALISMO. 
2.1 Expondrá el concepto moderno del término imperialis 

no. 
2.2 Citará las dos vías por las que se realiza la expor 

tación de capitales. 

2.3 Mencionará los acuerdos entre empresas, monopolistas, 
las naciones que reclamaron su parte del botín colo 
nialista y las guerras de rapiña por el reparto de 
las áreas de influencias. 

2.4 Mencionará los objetivos de largo alcance que tenía 
Alemania con el desencadenamiento de la guerra. 
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u el IMPERIALISMO. 

k imperio e Imperialismo . 

Como dijimos al principio de la presente unidad, el capi-
talismo monopolista es el imperialismo. En otras palabras, 
este ultimo concepto define al capitalismo en el cual pre 
dominan los monopolios. 
Pero con el propósito de aclarar ideas,vamos a precisar -
el término de imperialismo. Es verdad que es frecuente en 
centrar en la literatura sobre historia universal ambos -
conceptos. Así se habla de imperios,como el Babilónico^ -
Asírico, Egipcio y Romano. También se dice que aplicaban 
una política imperialista. Es decir, el significado de tci 
les conceptos se relaciona con la actitud expansionista -
de un determinado- país, que tiene como fin conquistar y 
someter a otros. 

Pero cuando hablamos de imperialismo en los tiempos moder^ 
nos, nos referimos explícitamente al desarrollo económico 
que han alcanzado un determinado tipo de países capitalijs 
tas (altamente industrializados), que tienen como caractje 
rística8, principalmente, el predominio de los monopolios; 
la fusión del capital bancario y el industrial que da ori. 
gen al capital financiero (lo que ya hemos explicado); la 
exportación de capitales y la formación de agrupaciones -
aonopollstas internacionales que se reparten el mundo. 

Con esto Último, queremos decir que el imperialismo moder-
no no sólo está vinculado con acciones militares y políti-
cas, sino principalmente con un determinado nivel de desa-
rrollo económico que alcanza un país y con las relaciones 
económicas que establece éste" con otros menos desarrolla— 
dos, en términos de supremacía del primero sobre estos úl-
timos. En general, el imperialismo moderno combina los fac 
tores militares y políticos con los económicos en sus reía 
clones con los países periféricos o subdesarrollados. 



B. De la exportación de mercancías a la exportación de 
capitales. 

No es posible que un sistema económico funcione total-
mente cerrado, y esto mismo es aplicable a cualquier -
país. 

En otras palabras, ninguna nación puede existir sin re 
currir al intercambio comercial con otros países. Pero 
este intercambio puede tener una doble característica: 
Puede ser un intercambio basado en la colaboración o, 
bien, basado en la explotación. 
Como vimos en la primera unidad al estudiar los oríge-
nes del sistema capitalista, el comercio ultramarino -
permitió el desarrollo económico de una serie de paí— 
ses como España, Portugal y de una manera especial Ho-
landa e Inglaterra, por medio del saqueo que realiza-
ron de los pueblos de Africa y América. Ello permitió 
la formación de un sistema colonial que canalizará un 
drenaje de riquezas hacia Europa, estableciendo al mi£ 
mo tiempo una relación de dependencia económica de las 
colonias con respecto a la metrópoli. Aquellas provee-
rán materias primas y productos semielaborados, además 
de la mano de obra barata y serán los consumidores de 
las manufacturas fabricadas en Europa. 

Esta relación de dominio y subordinación se reforzará 
con el surgimiento del moderno sistema capitalista eu 
ropeo basado en la gran industria maquinizada. 

Lo que caracterizará las relaciones comerciales"entre 
las naciones europeas y las colonias es la exporta- -
ción de mercaderías del más variado tipo. 

Pero a medida que el dominio de los monopolios sobre 
la economía se generaliza en los países industrializa 
dos de Europa, se incrementarán los excedentes de ca-
pital disponibles para ser invertidos en otras nacio-
nes. Dichos excedentes de capital se canalizarán h a — 
cia Canadá, Africa del Sur, Australia y Nueva Zelanda, 
en la parte que constituye el dominio del Imperio Bri 
tánico; en los países coloniales de Africa y Asia; 
también en aquellos países que siendo independientes 
políticamente, económicamente mantienen una relación 
de dependencia tal como sucede en América Latina. 

\ 

;a exportación de capitales se realiza por dos vías: 
la primera~se logra mediante los préstamos que otor-

los gobiernos o las empresas monopolistas a los 
países no industrializados, con la circunstancia de 
que el país "beneficiario" del préstamo se comprome-
te a comprar los bienes que necesita en los mercados 
del país prestatario. La segunda vía es la Inversión 
directa <Jue efectúan las sociedades monopolistas ya 
sea fundando filiales o sociedades hermanas en el 
país receptor de la inversión. 

C. El reparto del mundo entre las potencias imperia 
listas y la Primera Guerra Mundial. 

En el proceso de expansión del capitalismo monopolio 
ta^se reparten las áreas geográfico-económicas de in 
fluencia^las sociedades monopólicas apoyadas politi-
cé y .militarmente por los propios gobiernos. 

De esa manera el mundo se reparte entre los grandes 
oonopolios en esferas de influencia. 

Hacia el año de 1907 dos grandes empresas del ramo -
eléctrico, una de Alemania y otra de Estados Unidos 
(esta última la General Electric Co.), concertaron un 
acuerdo mediante el cual la primera se quedó con el -
control del mercado europeo en tanto que la segunda -
controló el mercado de los países americanos. 

Por su parte el mercado mundial del petróleo, antes -
de la Primera Guerra Mundial, se hallaba repartido en 
tre la Standard Oil norteamericana y la Royal Dutch -
Shell de origen anglo-holandesa. 

Como estos^ existen muchos otros renglones de la p r o — 
ducción que son controlados por los monopolios inter-
nacionales, incluyendo como es de suponerse la indus-
tria militar. 

Estos monopolios internacionales no son nada nuevos, 
para la segunda mitad del Siglo XIX comienzan a apare 
cer y para finales de la misma centuria existían 40. 



Es importante subrayar que a pesar de los acuerdos y -
las alianzas entre las empresas monopolistas para deli-
mitar sus mercados de venta y extracción de materias -
primas, la lucha entre las mismas no se eliminó de mane 
ra definitiva. Por el contrario la lucha por los merca-
dos exteriores de venta, por las fuentes de materias -
primas y las esferas de inversión de capitales condujo 
a frecuentes enfrentamientos. 

Las pugnas se agravaron porqúe el control de los merca 
dos involucraba el control sobre los territorios colo-
niales. 
Entre 1876 y 1914 las potencias industriales europeas 
tenían bajo su control una cantidad de kilómetros cua 
drados coloniales equivalente al 50% más de su super-
ficie geográfica. 
Al mismo tiempo que otras potencias emergentes que no 
tienen colonias comienzan a reclamar su parte del pas 
tel colonialista, como son los Estados Unidos, Japon 
y Alemania. 
Se creó de esta manera una situación de conflicto ya 
que para poder ocupar un determinado territorio se ha 
cía necesaria desalojar de él a quien lo poseía. Esta 
será la causa determinante de las guerras que tendrán 
lugar a finales del siglo XIX hasta desembocar en el 
estallido de la Primera Guerra Mundial de 1914. 

Una de las guerras de rapiña por el reparto de áreas 
de influencia, anteriores a la de 1914, fue la empren 
dida por los Estados Unidos en 1898 contra España, lo 
que permitió a los primeros apoderarse de las Filipinas 
Puerto Rico, Guam, Cuba, las Islas Hawaii y Samoa. 

Otro conflicto que se ubica en el mismo contexto de las 
guerras imperialistas es el sostenido entre Francia y -
Alemania en 1870: la guerra franco-prusiana , con el 
cual Francia pierde el territorio de Alsacia. 
Históricamente tales contradicciones entre las grandes 
potencias industriales se convierten en las causas de 
la Primera Guerra Mundial. 

Pero además otra de las causas profundas que explican 
la guerra mundial de 1914, es la crisis económica de -
fines del siglo XIX que afectó a toda Europa, lo que -
generó graves conflictos sociales en el interior de --
loa países. La vía para salir de tal crisis fue la bus 
queda de los mercados externos y el desvío de la aten-
ción de los pueblos europeos hacia objetivos militares > 
en el exterior. 

La potencia industrial que exigía, de una manera más -
agresiva, un nuevo reparto territorial era Alemania -
que se encontraba al márgen del pastel colonial. En — 
particular reclamaba una parte de Africa (Marruecos), 
que también era disputada por Francia. 

Otro foco de conflicto fue la región de los balcanes 
^Grecia, Servia, Rumania y Bulgaria), que se encontra 
ba en el seno de la propia europa, los candidatos a -
repartírsela eran Turquía, Rusia y Austria-Hungría. 

Los objetivos de largo alcance que tenfá Alemania con 
el desencadenamiento de la guerra, se precisan en los 
siguientes puntos: 

- Exigir a Francia concesiones territoriales; el pago 
de indemnización de guerra; obligarla a aceptar un 
tratado comercial que la pusiera en dependencia eco 
nómica de Alemania y cuyas empresas de esta última 
podrían actuar en Francia en un nivel de igualdad - I 
con las del país. 

* Convertir a Bélgica (poseedora de importantes territo 
rios coloniales en Africa) en una simple provincia -
del Imperio alemán además de obligarla a ceder las c6 
Ion las.. 

- Hacer lo mismo con Holanda y Luxesa burgo. 
Detrás de esta estrategia político-militar, se encontra 
han los intereses de los grandes monopolios al«manes en 
cabeza dos por la Krupp. 
Bata guerra que costó 9 millones de seres humanos slr— 
vl6 para ensanchar los negocios de los grandes monopo— 
lies europeos de lo cual quedaron excluidos los alemanes 
fulanas como sabemos fueron derrotados. 



TERCERA UNIDAD 
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL 

MUNDO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el 

III. IMPERIALISMO Y FASCISMO. 

3.1 Mencionará con relación a las consecuencias de 
Primera Guerra Mundial: la cantidad de pérdidas 
humanas que sufrió Europa, la nación que salió-
más airosa en este conflicto y el acontecimiento 
más relevante de esa época. 

3.2 Describirá los hechos que muestran el fracaso de 
la restauración, la disminución de las inversio-
nes inglesas y francesas y el aumento de éstas -
por Estados Unidos. 

3.3 Definirá lo que son las crisis económicas y las-
manifestaciones de las mismas. 

3.4 Explicará las fases del ciclo económico. 

3.5 Expondrá lo que significa la crisis y sus conse-
cuencias entre los pequeños y medianos comercian-
tes a industriales, así como entre agricultores; 
obreros. 

3.6 Expresará en lo que se tradujo la crisis de 1929 
a nivel político, citando a Estados Unidos, Ingli 
térra y Francia. 

3.7 Enlistará los rasgos característicos que identifi 
can al Fascismo italiano y al Nazismo alemán. 

3.8 Citará las características de la Segunda Guerra-
Mundial según Paul Sweezy y los países que se in-
corporaron al campo socialista como consecuencia 
de esta guerra. 

BENITO MUSSOLINI, LIDER DEL MOVIMIENTO FASCISTA 
EN ITALIA. 



III. IMPERIALISMO Y FASCISMO. 

A. Antecedentes Históricos del Fascismo. 

1. Las Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

No sería posible explicarse el conjunto de fenómenos que 
se dan en Europa -que influyeron de alguna manera a todo 
el mundo- como el surgimiento de los países socialistas 
las dictaduras fascistas y la misma Segunda Guerra Mun~ 
dial sin antes describir los efectos de la Primera Gue-
rra Mundial. 

El aspecto más dramático es el relacionado con las pérdi 
das humanas. Alemania perdió 1;827,000, el 12% de sus -
hombres entre 15 y 20 años; Francia tuvo 1;400,000 muer-
tos; Inglaterra 744,000, mientras que los Estados Unidos 
de Norteamérica solamente 115,000. Otros países como Ita 
lia 700,000; Austria-Hungría 1;350,000 en tanto que Rusia 
perdió más de dos millones de seres humanos. 

En total, pues, Europa sufrió 13;000,000 de muertos. A es 
tas pérdidas se debe agregar las de las poblaciones civi-
les, provocadas por las invasiones, las epidemias, las --
restricciones alimenticias y el hambre. 

Económicamente los países beligerantes, afrontaron no só 
lo los problemas derivados de las acciones militares so-
bre su territorio, sino la reorientación de sus plantas 
industriales que deben adaptarse a la reconstrucción y a 
una economía civil. 

Para reconstruir tales economías se requerirán grandes -
recursos financieros, los que hubieron de conseguirse en 
otros países menos afectados por la guerra. Los emprésti 
tos se contrataron a costa de desprenderse de una parte 
de sus reservas de oro. Así Francia pierde la mitad, Ita 
lia mas de la mitad y casi el 80% Austria y Hungría. 

La nación que aportó el mayor volumen de los empréstitos 
fueron los Estados Unidos con lo cual Europa queda subor 
dinada, financieramente, a este país. 

La guerra también trajo aparejados cambios sustanciales 
en la geografía política de Europa. Se desarticula el im 
perio austro-húngaro^lo mismo pasa con el imperio turcoT 
la región de los Balcanes se modifica y surgen nuevos es 
tados en la zona del Báltico (Estonia, Letonia y Litua— 
nia), Polonia conquista el reconocimiento de su naciona-
lidad. El mapa político colonial sufre alteraciones al -
perder Alemania todos sus dominios. 

Pero evidentemente que el acontecimiento más relevante -
de la época, es el surgimiento del primer estado socialis 
ta en el mundo,que se organiza sobre bases distintas a -
las conocidas hasta entonces por la historia dé la huma-
nidad . 

La influencia de la Revolución Socialista Rusa de 1917, 
se dejará sentir entre las masas de la población europea 
que verán en ella una esperanza para superar los estra— 
gos de las secuelas de la guerra. 

Las penalidades de los combatientes y de los hombres de 
la retaguardia provocaron que espontáneamente asocia-
ran el régimen capitalista y la guerra, considerando que 
en tal guerra ellos hablan sido los aportadores de los -
sacrificios en aras de defender una nación y una patria 
que estaba en manos de un reducido grupo social que se -
enriquecía a costa de su esfuerzo. 

Si al principio de la guerra las luchas de clases queda-
ron ocultas por el sentimiento nacionalista, resurgen 
con mayor vigor y violencia al finalizar el conflicto ar 
a a d o . 



\ 
2. El Fracaso de la Restauración. 

Los 21 años que cubren el lapso de tiempo que va de 19j; 
a 1939, o sea del final de la Primera Guerra Mundial al 
estallamiento de la Segunda, significan para Europa en-
frentarse a la restauración de su maltrecha economía; . 
sin embargo este objetivo no le será posible lograrlo. • 
ello se explica entre otras razones porque su aparato -
productivo no podrá recuperarse tan rápidamente como las 
necesidades de la demanda se lo exigen. 

La necesidad de materias primas y productos alimenticio? 
y manufacturados es considerable. Pero en vista de que -
la industria y la agricultura tardarán un buen tiempo p= 
ra eficientarse no queda más alternativa que recurrir a 
la importación masiva de los productos necesarios. Cre-
cen, pues, las importaciones europeas mientras que las 
exportaciones serán muy débiles. Ello traerá como conse-
cuencia un déficit en la balanza comercial de Europa cck 
relación a los países exportadores. Las monedas se dava-
lúan, y los precios se disparan debido a la fuerte pre-
sión de la demanda. 

Esta situación afectará al mismo tiempo a los países pr: 
veedores de mercancía a los mercados europeos: Japón, £; 
tados Unidos y Canadá, entre otros, debido a que Europa 
no tiene medios para comprar. Las ventas que venían rea-
lizando aquellos a Europa, bajan considerablemente: ce-
reales, café, azúcar, cobre, plomo, zinc y la seda japo-
nesa . 

Estas disminuciones arrastran consigo la reducción de f';¡ 
tes, la construcción en la industria naval, siderurgias, 
textiles, minas, petróleo, etc. La reducción de salaries 
es severa y se crea un paro de mano de obra muy intenso. 

Para 1920, a dos años de concluida la guerra, estalla-
con violencia una crisis muy grave que afectará a todos -
los países, no solo a los europeos. 
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Internacionalmente Europa se ha empobrecido y ha perdido 
gran parte de sus inversiones en el extranjero: la RevoliJ 
ción Rusa y la Guerra Civil en China destruyeron una bue-
na parte de las mismas. Al mismo tiempo que la independen 
cia de un gran número de países antes coloniales contribuí 
y ó a reducir la influencia europea como inversora. 

Por otra parte se perfila como nueva potencia económica -
Estados Unidos, que se sitúa en una posición dominante, -
desplazando a Europa, dada la superioridad de su indus 
tria; sus costos más ventajosos que le pemiiten imponer -
condiciones a la exportación, compitiendo con los exporta 
dores europeos de tal manera que limita sus posibilidades 
de inversiones en el extranjero. De esta forma Inglaterra 
que de 1907 a 1913 invirtió 160;000,000 de libras en el -
extranjero, de 1920 a 1927 disminuyó la cifra a 45 millo-
nes. Las inversiones francesas no llegan a alcanzar la mi 
tad que tenía en 1913- Por el contrario, los Estados Uni-
dos, cuyas inversiones en 1913 suponían tan solo de un 5 
a un 8Z del total, quintuplicaron su volumen. 

La industria europea se adapta defectuosamente a las n u e — 
vas necesidades de los mercados importadores: cuando le pjl 
den máquinas y material de transporte ella solo puede pro-
porcionarles metales, productos químicos y textiles. 

La situación anteriormente descrita traerá como resultado 
un estancamiento de la economía europea, no coyuntural sî  
no crónico. 
Como vemos, el centro del desarrollo económico del perío-
do intermedio entre las dos guerras mundiales se traslada 
a los Estados Unidos, en donde precisamente estallará la* 
crisis económica de sobreproducción más profunda del s i — 
glo XX. 
3. La Crisis de 1929. 

Antes de describir las particularidades de la gran crisis 
económica que se originó en los Estados Unidos de Nortea-
mérica pero que se extendió casi por todo el mundo, acla-
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raremos, en breves líneas lo que se entiende por 
económica . 

En primer término podemos decir que una crisis econfo. 
ca es la interrupción del proceso normal de producción 
y realización (o venta) de las mercancías. 

Las manifestaciones de las crisis son: 

a) Una sobreproducción de mercancías y la acentuación 
de las dificultades para su venta. 

b) Cierre de empresas o reducción drástica de la prodi-
ción . 

c) Crecimiento masivo de trabajadores sin empleo. 

d) Descenso del nivel de vida de los trabajadores, co-
mo consecuencia de las fluctuaciones que registran 
las alzas de los precios y la disminución del poder 
adquisitivo del salario. 

e) Reducción de las inversiones de capitales en la pro 
ducción en sus diferentes ramas: industrial, agrien 
la, etc. 

f)Crecimiento de las actividades financieras especulati 
vas. 

g) Drásticas devaluaciones de las monedas. 

h) Desequilibrios en el sistema de importaciones y ex-
portaciones . 

i) Salidas masivas de capitales. 

A lo largo de la historia del sistema capitalista se ha 
producido vacias crisis. En ocasiones sólo afectan a un 
país o a varios países, siendo las más graves las de ti-
po mundial, que abarcan a la mayoría de las naciones ca-
pitalistas . 

En 1825 Inglaterra sufre la primer crisis; entre 1847 y 
1848 estalla la crisis mundial que tiene como centro Es-
tados Unidos y alcanza varios países de Europa. Le si- -
guió luego la de 1873 también de carácter mundial y la -
«ás profunda en 1929-1933.12 

Es importante aclarar que el mundo ha conocido crisis eco 
nómicas aún antes del surgimiento del sistema capitalista; 
pero aquellas eran el resultado de catástrofes naturales 
o sociales. Así antes del siglo XVIII, las guerras, las -
epidemias, las Inundaciones, las sequías, los terremotos 
destruían a las fuerzas productivas y a los mismos hom- -
bres. 

En la sociedad capitalista los fenómenos tienen un carác-
ter diferente: la destrucción material de los medios de -
producción no se presentan como la causa sino-como la con 
secuencia de la crisis. "No hay crisis porque haya menos 
trabajadorea; hay menos hombres que trabajan porque hay -
crisis; no es que el rendimiento del trabajo disminuya y 
la crisis estalle porque el hambre se instale en los hoga 
res; el hambre se instala en los hogares porque la crisis 
estalla" *s 

Precisamente bajo estas consideraciones^se dice que la c£ 
racterística principal de la crisis capitalista de 1929 -
es de sobreproducción en el sentido de que la cantidad de 
productos fabricados rebasan la capacidad de compra del -
mercado y ello por una simple razón: en el capitalismo no 
se produce para satisfacer necesidades sino para obtener 
ganancias. En el momento en que no hay ganancia se deja -
de producir o el capital se traslada a otras esferas de -
la economía que resulten rentables aunque innecesarias s<> 
cialmente o en el último de los casos, los capitales e m i — 
gran hacia otros países. 

(12 ). SPIRIDONOVA, ATLAS y otros. Curso Superior de Econo 
mía Política, en dos tomos, Ed. Grijal^ 
bo, Vol 1 pp. 229 y siguientes. 

(13 )• MANDEL. Ernest. op cit. p. 319 



Por otra parte conviene tener presente que las crisis se 
presentan en ciclos. Un ciclo es el período comprendido 
entre el comienzo de una crisis y el inicio de otra, a 
su vez el ciclo se compone de cuatro fases: 

CRISIS DEPRESION REACTIVACION — AUGE 
— La crisis es la fase que se caracteriza por una sobre-

producción de mercancías que no encuentran mercado, . 
por la caída de los precios, la disminución de la pro-
ducción, el aumento del desempleo forzoso, la caída de 
los salarios y la quiebra de los negocios que se dedi-
can a comprar y vender acciones. 

— La depresión se caracteriza por el estado estacionario 
de la producción cuya caída ha salvado ya el punto más 
bajo, el comercio languidece. La depresión es equiva-
lente a una adaptación espontánea de la economía a las 
condiciones creadas por la crisis de sobreproducción. 

— La reactivación es la tercera fase del ciclo que consis 
te en el momento en que los precios y las ganancias em-
piezan de nuevo a elevarse. Se vuelven a abrir una par-
te de las fábricas. Aumenta la demanda, lo que estimula 
la inversión de capitales. 

— El auge y la prosperidad. Es la fase en que todos los-
capitales disponibles se orientan hacia los diversos — 
sectores de la economía en vista de que se presenta un 
aumento de la demanda de bienes y servicios. 

La economía capitalista por su propia naturaleza anárqui-
ca, tiende a que los ciclos se presenten en forma recu--
rrente. Es decir, apenas se sale de una crisis y se entra 
a otra. 

La crisis de 1929 estalla el "viernes negro" del 24 de Oc 
tubre en la bolsa (casa en donde se negocian las acciones 
en donde se produce un alud de órdenes de venta de accio-
nes a cualquier precio, lo que afecta a más de trece mi-
llones de títulos (acciones) y que produce una baja draná 
tica en los precios de las mismas. Ello traerá como resul 

tado una quiebra de múltiples negocios comerciales e in-
dustriales cuyos propietarios tenían invertidos grandes 
sumas en acciones. 

Las ventas se interrumpen, los pedidos se suspenden y se 
empiezan a saturar las bodegas y los almacenes con p r o — 
ducto» que no encuentran compradores. 

Poco a poco desciende la producción industrial. La in 
dustria del automóvil desciende a la mitad de su produc-
ción al cabo de tres meses; lo mismo le pasa a la indus-
tria del acero. Los ingresos del ferrocarril decaen, así 
como el comercio exterior. El paro forzoso a que son so-
metidos los trabajadores se traduce en una caída .brusca 
en sus ingresos, los salarios se reducen hasta en un 50%. 

Pero el hecho más importante es que la crisis norteameri_ 
cana se extiende por Europa y el resto del mundo. 

por lo tanto Estados Unidos ya no está en condiciones — 
de ofrecer créditos a Europa, si prohibirse inmediatamen 
te las salidas de dólares. El impacto de la medida signjL 
ficó que Europa sufrió la cancelación de los créditos. -
De esta manera cientos de bancos europeos quiebran en — 
cadena. 

Los países no europeos (Canadá, Brasil, la India) reci— 
ben la crisis del exterior y los perjudicó al mismo tlern 
¿o en la brutal caída de las exportaciones y la falta de 
capitales extranjeros. 

4. Consecuencias de la crisis. 

Dna de las consecuencias más sobresalientes de la crisis 
fue que la intervención del "Estado en la economía se 
asentó con mayor énfasis que en cualquier otro momento -
de la historia del sistema capitalista. 



Ello se explica porque sólo el Estado es capaz de inst I 
mentar toda una serie de medidas de política económica! 
para salvar al sistema de "libre empresa" de posibles I 
quiebras definitivas. 
Un ejemplo de este intervencionismo estatal es el pl&M 
llamado New Deal decretado por el gobierno de Rooseve .1 
en los Estados Unidos, que-tenfa,cpraó propósito reactí-f 
var el mercado mediante eí control* de' precios y la pr̂ J 
ducción, mejorar el poder adquisitivo de los salarios I 
reorganizar los bancos. 
A pesar de la intervención del Estado, la crisis signil 
có en términos generales, una disminución drástica de 1 
riqueza nacional, en casi todos los países, y en conse-I 
cuencia un aumento de la desigualdad social con el esrl 
brecimiento de la mayoría de las clases trabajadoras, g 
que se tradujo en un mayor antagonismo entre las cla-1 
ses sociales. 
En la medida en que la crisis golpeó duramente a los p¡l 
queños y medianos comerciantes e industriales, estos si 
arruinan y sólo las grandes empresas son capaces de re-* 
sistir, lo que traerá como resultado que los primeros» 
pasen a formar parte de las filas de los obreros en lai 
fábricas o como desempleados. 

Conviene mencionar aquí también a las llamadas clases« 
dias (empleados, intelectuales, pequeños y medianos cc-| 
merciantes) que resintieron los efectos de la crisis. I 
En el caso de los agricultores que tienen alguna capacj 
dad productiva y propiedades, se ven afectados porque j 
los precios de sus productos se reducen al mínimo en t* 
to que sus gastos han aumentado considerablemente. 

Pero el campesino pobre no tiene ninguna posibilidad ¿I 
subsistir. 

El caso más dramático es el presentado por los obre-
ros que se ven condenados no solo a las privaciones 
físicas sino también a las humillaciones y al fraca-
so social. La crisis provoca una competencia entre -
los que conservan aún el empleo y los que ya lo per-
dieron. Además han perdido muchas de las conquistas 
logradas con grandes esfuerzos en el pasado. 

En algunos países los sindicatos han sido disueltos 
y prohibidos (Alemania, Italia y Japón), con lo cual 
se ven obligados a soportar el autoritarismo y desp£ 
tismo de los patrones. 

Muchos de los desocupados recurren a la ayuda de las 
organizaciones de socorro, otros más a la limosna, -
la prostitución de sus hijas y al suicidio. 

En tal ambiente prenden y se difunden ampliamente -
las ideas que condenan al sistema capitalista por su 
incapacidad para superar la crisis y la depresión. 

Ya no solo los grupos de Intelectuales critican y -
condenan al capitalismo, también otros sectores so-
ciales se suman a tales actitudes. 

Lo hace Benito Mussolinl en Italia con su partido -
fascista; Hitler en su Mein Kempt (Mi lucha) también 
proclama su intención de suprimir el capitalismo. Pe 
ro claro está que éstas no pasan de ser puras decla-
raciones demagógicas. Mussolini y Hitler, encaramados 
en el poder gracias al apoyo de los grandes capltalis 
tas, no podían acabar con tal sistema. 

Simultáneamente se genera toda una corriente de o p i — 
nión que se pronuncia por transformar a la sociedad -
basada en el gran capital en otra que recoja el ejem-
plo de la Revolución Rusa de 1917. 

Loa partidos socialistas y comunistas crecen de mane 
ra explosiva afiliando a no msyor tíúmero de óbreros 
e intelectuales. 



Las simpatías por el socialismo se materializan votando 
en las elecciones por los socialistas y comunistas^pon -
lo que se logran conquistar posiciones dentro de los go-
biernos. Tal cosa sucede en países como Francia, España, 
incluyendo la misma Alemania antes del arribo de Hitler. 

Este proceso pondrá en guardia a las clases dominantes,, -
que ante el pánico que les produce la posibilidad de que 
los obreros tomen el poder y constituyan gobiernos socia 
listas, no dudan en tomar medidas para imponer dictadu-
ras fascistas como en Italia y Alemania. 

B) Características Del Fascismo. 

1. Crisis de la Democracia Parlamentaria. 
De lo visto en los apartados anteriores sobre los antece-
dentes históricos del fascismo podemos deducir que el - -
período de entre guerras marcado por la fallida restaura-
ción económica de Europa y la crisis de 1929, que generó 
una depresión profunda, se tradujo al mismo tiempo en una 
crisis política manifestada en el resquebrajamiento de -
los regímenes parlamentarios al verse restringidas,-y en 
algunos casos canceladas- las libertades políticas de los 
ciudadanos, en favor del poder ejecutivo o de las dictadu 
ras. 

En los Estados Unidos donde el gobierno central era muy -
débil, la crisis ha permitido al presidente fortalecer -
considerablemente sus poderes. Los estados se convierten 
en simples agentes ejecutivos del Gobierno Federal. El -
Congreso (poder legislativo) a pesar de que sigue desempe 
ñando un papel de control sobre el ejecutivo, es el Presi 
dente quien define e impone la política general del país. 

En Inglaterra, cuna del régimen parlamentario, t a m b i é n se 
acentúa la centralización del poder político en manos del 
Primer Ministro. WinstonChurchillyno deja de mostrar su -
desprecio y subestimación por el parlamento, y propone que 
los representantes populares sean sustituidos por organis 
mos compuestos por técnico^ sin filiación partidaria^soné 
tidos al control del poder ejecutivo. 

- Francia la debilidad del régimen parlamentario se — 
^rava con la crisis y provoca un trabamiento del sistema 
constitucional. 

a3 clases privilegiadas afectadas por la crisis financi£ 
ra viven aterrorizadas ante el crecimiento de los parti-
dos y grupos socialistas y comunistas^por lo que reclaman 
un gobierno de mano dura que meta en cintura a los rebel-
es aunque para ello se tenga que disolver el parlamento. 

j3 anterior cobra mayor fuerza cuando se produce la vict<> 
ria del Frente Popular en 1936. El temor de los grupos mo 
nopolistas ante un gobierno de orientación socialista, 
¿ostenido por un poderoso partido comunista, los induce -
cada vez más a buscar soluciones de fuerza. 

En otros países de tradición parlamentaria la crisis ha -
producido también consecuencias políticas. 

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que uno -
de los aspectos que se presentan como antecedentes del — 
surgimiento del fascismo, es la restricción de los siste-
mas democráticos tradicionales; pero no todos los países 
que pasaron por tales restricciones llegaron al fascismo, 
además de que la limitación de las libertades políticas -
no es la única característica que define al fascismo. 

2. El Perfil del Fascismo. 

En términos generales resulta difícil englobar en une sola 
caracterización a todas las dictaduras de corte fascist^,-
que se formaron en los diferentes países de Europa, Japón 
y otras regiones al final del período de entreguerras. 

Por ello solo nos limitaremos a los dos casos más típicos 
del fascismo: Alemania e Italia. 

A pesar de que se presentan con distinto nombre: feecismo 
en Italia y Racional Socialismo (nazismo) en Alemania, con 
«iderados en conjunto ambos atienden a regímenes político-
«ociales cuyas características coaunes se identifican por 
los siguientes rasgos: 



a). Un enfrentamiento demagógico con los capitalistas,^, 
en la realidad, su vinculación estrecha (incluso a r.;. 
vel de representación en el gobierno: el caso alemá: 
con los grandes grupos monopolistas. Esto último ex-;, 
sa la relación entre fascismo e imperialismo (capit¿~ 
lismo monopolista). 

b) . Práctica ideológica y política de un anticomunismo 
tremo y violento. Es decir el; fascismo eaurbola lá- b® 
dera de luchar hasta extéinninar -físicamente- a los c» 
munistas y socialistas. 

c). Una dictadura unipersonal y unipartidista. Por lo 
la cancelación de los derechos políticos individuales 
de los ciudadanos. Toda oposición al grupo dominante 
reprimida. Desaparición de las formas de gobierno ye 
ganización democráticas: se disuelven los parlamentes 
los sindicatos(o son controlados directamente por el 
tado o simplemente se disuelven),destino que correrá: 
también los demás partidos no fascistas. 

d) . Un nacionalismo exagerado, es decir;,la exaltación de 
los valores y tradiciones nacionales acompañado de un 
patriotismo vulgar, lo que se traduce en un desprecio 
por otras naciones y pueblos. 

e). Práctica de un racismo burdo que se apoya en una s 
rioridad y pureza de la raza,y el desprecio de las 
rías étnicas, las que se consideran inferiores y por 
ello condenadas a desaparecer como el caso de los ju-
díos . 

f). Discriminación de la mujer; al considerar que esta 
limitarse a tres funciones: kinder, küche y Kirche (ui 
ños, cocina e iglesia). Debe vivir subordinada por c 
pleto al marido. 

g) . La división de los hombres en inferiores y s u p e r i o r e s 
La desigualdad es un ideal: los débiles deben someter-
se a los fuertes. Los ancianos y los enfermos, sobre-
todo cuando son catalogados como razas inferiores de-
ben ser exterminados. La exaltación del superhombre 

(el Duce Musolini en Italia y el Führer Hitler en Ale-
mania) al cual debe prestárseles una obediencia ciega. 

h) Un imperialismo militarista que pretende formar un im-
perio rescatando las colonias perdidas durante la Pri-
mera Guerra Mundial, y bajo la política del espacio vi^ 
tal, conquistar otros países para expandir sus domi- -
nios. Aquí cabe señalar que Hitler tenía como objetivo 
fundamental invadir a la Unión Soviética para matar -
dos pájaros de un solo tiro: aplastar al primer país -
socialista y engullirse su territorio, propósitos que 
se frustraron por la resistencia del pueblo soviético. 

3. Las bases del fascismo en Italia y Alemania./ 
a) Italia. 
Sobre los orígenes del fascismo en el caso italiano, se 
debe a la situación de inseguridad social y económica -
que se produce en el país como consecuencia de la c r i -
sis de 1920, que arrastró a las masas tras de las prome 
sas que les hacía el partido fascista. 
Las bases sociales en que se apoya el movimiento fascista 
italiano descansan en las clases medias. Hacia 1921 de 
los 150,000 miembros que componen el partido fascista, -
18,000 son propietarios de fincas; 14,000 comerciantas; -
4,000 industriales; 10,000 profesionistas; 22,000 emplea-
dos, muchos de ellos funcionarios de gobierno; cerca de -
20,000 estudiantes; 37,000 trabajadores agrícolas y -
24,000 trabajadores urbanos, la mayoría sin empleo. En 
1930 la composición social pequeño burguesa se mantiene: 
de 308 jefes fascistas, 254 son de ese sector social. 

En otras palabras el fascismo se apoya no en los obreros 
sino en las clases medias, ello significa que el fascis-
mo no se propone -como no lo hará- 8oluclonar los proble 

Sobre el perfil del Fascismo, consúltese a S.J. WOOLF, 
El Fascismo Europeo, Grijalbo. Col. Teoría y Práxia, 
México, 1979. 



*tX>HCENT RACION MILITAR DE NAZIS EN ALEMANIA. 

ios obreros sino controlar a éstos y entregarlos -
tíos de pies y manos a la explotación de los capitalis-

ta*-
a n c a d e sde el momento en que el movimiento obrero 

iíano es derrotado a principios de los años veintes. -
, a » como antecedentes los movimientos huelguísticos 

en !nales de la Primera Guerra Mundial, hacia 1920 los -
• roS uegan hasta la ocupación de las fábricas consti-
^ Hn conselos obreros que desplazaban a los empresa- -

nrivados.15 Sin embargo, estas acciones fracasaron -
n parte por las limitaciones del propio movimiento y por 
a represión del Estado. 

términos generales, se puede decir que el fascismo ita 
,a fue una respuesta al movimiento obrero radical que 
encaminaba hacia la conquista de espacios en 
y en la sociedad. Que el fascismo no tenia objetivos 

reristas lo muestra el hecho de que en el l a p s o de 1922 
1935 los salarios reales jamás alcanzaron los niveles -
1921. 

) Alemania. 
emania como potencia imperialista había quedado mu, de-
llitada por la Primera Guerra Mundial Los tratados de -
ersalles la obligaron al pago de ™ J ™ " 
por compensaciones de guerra, ademas de haber perdido 
s posiciones coloniales. Los efectos de la cria s^hici| 
on estragos entre las masas trabajadoras y las clases 
dias. Así el N a c i o n a l - S o c i a l i s n » encuentra un campo propi 
do para incubarse y reproducirse. 
Al igual que el fascismo italiano el Nacional-Socialismo 
alemán recluta sus efectivos entre los elementos de la 
pequeña burguesía, empleados rfuncionarios. los ex-ofi-
ciales militares, los pequeños propietarios los 
tríales y comerciantes medios. Se afilian al narismo por 
.« orgullo de clase rechazando la transformación de la so 
ciedad hacia el socialismo y el comunismo. Aunque ^ 
bían ingresos inferiores a loe de los obreros, se consi 

(15) Ver a POULANTZAS, F a s c U ^ o ^ ^ t a d y x r a ^ Siglo XXI, ~ 
México, 1980, p- 229. 



ra tener una idea de que Hitler se proponía liquidar a 
URSS como enemigo principal observamos que de 224 divisi 
nes que formó, 153 las concentró en el frente soviético" 
ello sin contar 37 más que incorporó y que correspondían 
al personal de los países invadidos: húngaros, checoeslo-
vacos, polacos, rumanos, etc. 

La contienda toma un giro decisivo en contra del fascisac 
al abrirse el segundo frente en el que participan Estados 
Unidos, Inglaterra y la URSS, según el tratado de ayuda 
tua signado por estas naciones en la conferencia de Te 
de Diciembre de 1943.la 

Dos años después,en 1945, el fascismo alemán e italiano 
rían derrotados en todos los frentes. 

Una de las consecuencias de mayor trascendencia que trajo-
consigo la terminación de la Segunda Guerra Mundial, fue j 
incorporación de una serie de países al campo del socialis-
mo. 

Tales países llamados democracias populares fueron: Checoei 
lovaquia, Polonia, Rumania, Hungría, Bulgaria, Yugoeslava 
Albania y una parte de Alemania. Les seguirá China al trie 
far su revolución en 1949. 

(17 ) DEBORIN, G. La Segunda Guerra Mundial. Ed. Progreso 
Moscú, URSS. p. 131. 

(IjS ) THOMPSON, David. Historia Mundial de 1914 a 1968. 
F.C.E., Breviario No. 142, México, 1980 
p. 189. 

TERCERA UNIDAD 
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL 

MUNDO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

.1 alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema 

IV. LAS TEORIAS SOCIALISTAS. 

4.1 Diferenciará al socialismo del comunismo a partir -
de los escritos de Marx y Engels, las ideas socia— 
listas de Platón, los milenistas de la edad media, 
los cátaros y Tomás Munzer. 

4.2 Citará las dos grandes épocas en que puede dividir-
se el socialismo utópico, y el tipo de sociedad que 
proponían. 

4.3 Definirá lo que es el anarquismo, sus principales 
ideólogos y la diferencia eucre e¿te y el socialis-
mo utópico. 

4.4 Mencionará las obras escritas por Carlos Marx y Fe-
derico Engels. 

4.5 Expondrá el problema central de la filosofía y la -
manera en que la dialéctica explica los procesos de 
la naturaleza y la sociedad. 

4.6 Describirá los postulados del materialismo históri-
co. 

4.7 Resumirá lo relativo a la doctrina económica de Ca£ 
los Marx. 

4.8 Reproducirá los párrafos que vienen en el contenido 
sobre el manifiesto del partido comunista. 
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KARL MARX (1818-1883), FUNDADOR DEL 
CIENTIFICO. 

IV. LAS TEORIAS SOCIALISTAS. 

A. El Desarrollo Histórico de las Teorías Socialistas. 

Con el propósito de comprender mejor lo que fue la Revolu-
ción Socialista Rusa -Tema final de esta unidad- haremos -
una breve síntesis de los antecedentes históricos de las -
teorías socialistas: socialismo utópico, anarquismo y mar-
xismo. 

La idea central que deseamos destacar sobre este temares -
que las ideas socialistas no surgieron ayer^ni tampoco son 
producto de mentalidades erráticas como a veces se las pre 
tende catalogar. Por el contrario, las teorías socialista? 
son esencialmente expresiones de esfuerzo del hombre, por -
encontrar salidas a las contradicciones e imperfecciones -
de la sociedad. 

El estudio previo de las ideas socialistas,, resulta indis-
pensable para interpretar la significación histórica de la 
Revolución Rusa,ya que ésta es la primera nación en la -
historia de la humanidad que se organiza en base a tales -
teorías. 

1 • Socialismo y Comunismo. 

En sentido amplio se puede definir la palabra socialismo co 
ao todas aquellas teorías que ponen en primer lugar el a s — 
pecto social, de tal manera que en su significado estricto 
socialismo es lo opuesto al individualismo. En tal sentido 
socialismo es sinónimo de comunismo cuando se subraya lo co 
aun, opuesto a lo privado, ccm referencia a la propiedad de 
ios medios de producción.15 

A partir de esta definición -que es bastante elástica- se — 
puede afirmar que los conceptos socialismo y comunismo son, 
er aas de un aspecto, afines.. Aunque en los tiempos modernos, 

) DICCIONARIO DE POLITICA, Ed. Siglo XXI, México, 1980 



sobre todo a partir de los escritos de Marx y Engels 
reconocen como dos etapas de un mismo proceso de transé 
mación de la sociedad, es decir, el socialismo es la 
pa de transición entre la sociedad de clases y la etapa 
superior, ideal, llamada sociedad igualitaria, comunisu 

Tanto las ideas del socialismo como las del comunismo -
tienen su prehistoria. Sus orígenes se ubican en la épo>-. 
de la antigüedad, específicamente Platón en su obra la 
pública, formula por primera vez la idea de comunismo 
la forma de una comunidad ideal. Pero el comunismo de ? 
ton poco tiene que ver con la concepción moderna del t-
no: emancipar a las clases trabajadoras por medio de la 
transformación radical de la sociedad y la instauración 
la comunidad de bienes. A Platón le interesaba únicamenii 
que la polis (ciudad) estuviera bien dirigida para lo c¿ 
proponía un tipo de comunismo integrado sólo por las clt= 
ses dirigentes: filósofos y guerreros, de manera que és-1 
no tuvieran otra preocupación que gobernar y defender la 
ciudad. 

También se pueden encontrar raíces cristianas sobre el 
nunismo y el socialismo. Uno de los movimientos cristi^ 
que puede relacionarse con las ideas social-comunistas e$ 
el conocido como milenarismo surgido en la Edad Media, os-
eran fieles creyentes de que Cristo volvería a este munc. 
aniquilaría a los poderosos y malvados y gobernaría la 
rra mil años, acompañado de todos los justos. 

Otro grupo fue el formado por los Cataros (en griego: 
ro) calificados por la iglesia como herejes (del griego:-
nairesis: opción, el que busca otra opción apartándose ¿s 
lo establecido) que creían que el mundo y la carne había: 
sido creados por el demonio y aspiraban a destruir cuanto 
antes la sociead y el trabajo. 

(20 ) SAVATER y De Villena.' Eterodoxias y Contraculturas, 
Montesinos, Barcelona, España, 1982. pp 19-22. 
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p e r s o n a j e que no puede dejar de mencionarse como pre-
nsor de los socialistas y comunistas, es el sacerdote 
^emán Tomás Münzer quien propugnó por el reino de Dios 

la tierra y una sociedad sin clases, sin propiedad — 
Vivada y sin poder coercitivo. Se unió a las posiciones 
de Martín Lutero en su crítica al poder de los papas pe-
ro adoptando actitudes más radicales. Encabezó una rebe-
lón campesina la cual fue aplastada junto con Münzer. 

2. UTOPIA: Un conc^pt^o^elativo^ 

Antes de explicar la trayectoria del socialismo utópico, 
veamos qué se entiende por utopía. 

En sentido literal la palabra utopía significa en ningún 
lugar; pero también se asocia a todo proyecto de modifica 
c i ó n radical de un determinado orden social: por ejemplo, 
el cambio de los sistemas de valores que le sirven de fun 
damento o una diferente distribución de los recursos s o -
dales más importantes, en particular del poder, y de la 
riqueza.*1 
De acuerdo con lo dicho, el individuo o el grupo social -
quelanzauna propuesta de este género plantea -explícita 
£nte o Implícitamente- que el orden social que Pepona -
T e n distintos aspectos mejor que el existente y, por lo 
tanto, digno de realizarse concretamente. 

El término fue utilizado por primera vez por Tomás Moro -
en 1516 para indicar el nombre de una isla, desconocida -
y lejana, en que realizaría la mejor forma de república. 

Después el término se usó principalmente para designar 
cualquier representación ideal de un orden social distin-
to del existente, pero difícil e imposible de realización. 

Es posible distinguir dos tipos de utopías: 
— Absolutas. 

Relativas. 

( 2 1 ) Diccionario de Política, op. cit. 



Las utopías absolutas serían aquellas que hacen referes 
cía a cosas míticas, por ejemplo: la búsqueda de la fu¡-
te de la eterna juventud, cuya imposibilidad de reali2a: 
ción reside en que la misma contradice determinadas le-
yes físicas o biológicas. 

Las utopías relativas,se refieren a los proyectos de 
transformación social^que pueden no ser realizables en -
el momento en que se formulan -porque los agentes de la 
transformación social no son conscientes de dicha trans 
formación- pero a pesar de ello no pierden validez. Ge— 
neralmente quienes juzgan las utopías irrealizables a -
los nuevos proyectos sociales son aquellos que se benefj 
cian del actual estado de cosas y el cambio afecta sus -
intereses. 

3. El Socialismo Utópico. 

La historia del socialismo utópico puede dividirse en dos 
grandes épocas: 

—El utopismo renacentista o socialismo filosófico. 
—El socialismo utópico moderno o premarxista. 

La primera corresponde a la época de transición entre el 
feudalismo y el capitalismo coincidiendo con el movimien 
to renacentista. Los personajes del utopismo renacentis 
ta más representativos son: Tomás Moro, quien escribió-
la obra Utopía (1916«); Campanella produjo La Ciudad del 
Sol (1602-1603) y La Nueva Atlántida (1626) escrita por 
F. Bacón. 

Ix>s utopistas del renacimiento dan testimonio en sus - -
obras, de las aspiraciones y necesidades de las clases -
dominadas que sufren y cargan con la mayor parte de los 
costos de la acumulación originaria de capitales: la ex-
propiación y expulsión de sus tierras, la violencia le-
gal, las guerras. Por un lado, con el cercamiento de las 
tierras, el surgimiento de las primeras manufacturas y -
el desarrollo del comercio, los medios de producción y -
de distribución se concentran en las manos de la burgue-
sía; por el otro, se forma un primer ejército de trabaja 

. obligados a vender su fuerza de trabajo. Este es el 
^dro que nos presentan los primeros utopistas. 

modelo de sociedad propuesto por los utopistas es una 
D T A° munista sin propiedad privada, en la que la -
^oducción y la distribuciór. de los bienes es administra 
S i n fo"a Planificada a través del trabajo común y la 
i n s t i t u c i ó n de almacenes generales. 

, rialiqmn utópico o premarxista se inscribe en la épo 
* Z T a Revolución Industrial y de l a Revolución F r a n c e -
2 de 1789? Estos dos acontecimientos históricos modifxca 
fán radioyente las ideas y teorías de los socxalxstas -
utópicos. 

U Revolución Industrial » ^ » ^ X 1 ' , « - -
ración clara y abierta entre ^ f a s e s s o c , q 

r e s p e c t o a l o s p r o p i e t a r i o s d e l c a p i t a l . 

U R e v o l u c i ó n F r a n c e s a » a r c a » 

c i o n e s s o b r e l a d e m o c r a c i a p o l x t x c a . 

fcx e s t e c o n t e x t o h i s t ó r i c o s u r g i r á e l n u e v o s o c i a l i s m o — 
L r * d ° o n p o r B a b e u f , S a i n t r S i m ó n , F o u r i e r , B l a n q u i , - -

S X y C a b e t , q u e s e d i f e r e n c i a r á d e l u t o p i s m o 

r e n a c e n t i s t a p o r q u e y a n o s o l a m e n t e s e i n « " Í - S T - S E -
b r i r m u n d o s i m a g i n a r i o s , s i n o q u e p a s a V i L c a s o s 
los d e s o c i e d a d e s p e r f e c t a s a e s c a l a . T a l e s s o n l o s c a s o s 
de l a s c o l o n i a s c o m u n i s t a s c r e a d a s e n E s t a d o s U n x d o s p o r 
C a b e t o l o s f a l a n s t e r i o s d e C a r l o s F o u r i e r . 

N o o b s t a n t e l a m a y o r l i m i t a c i ó n d e e s t e f ^ f 
o i a a o u t ó p i c o , c o n s i s t e e n q u e n o a c i e r t a a < * e ^ u b r i r l a s 
^ > K í i j t ; , n c a m b i o s o c i a l n i t a n -

n e s d e t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a s o c i e d a d i n c l u s o d e l o s -



más privilegiados,...se proponen alcanzar su objetivo-
por medios pacíficos" 

4. El Anarquismo. 

Etin.ológicamente la palabra anarquía significa sin gobie-
no. Esta es la razón por la que siempre se ha identificó 
do a quienes profesan tal doctrina como promotores de û  
sociedad libre de todo dominio y de toda autoridad. 

El anarquismo se define como "el movimiento político-so-
cial que asigna tanto al hombre individual como a la col¿: 
tividad el derecho a usufructuar de toda libertad, sin i;, 
mites de normas, de espacio y de tiempo, fuera de los ccc-

( fines que surgen de la misma existencia del individuo, e 
otras palabras, la libertad de actuar sin ser reprimido 
por ninguna autoridad, aceptando únicamente los obstácuia 
que la propia naturaleza opone: la opinión de los demás., 
la voluntad de toda la comunidad, a los que el individuo, 
sin tener que someterse, y por lo tanto sin constriccione 
se adecúa en virtud de un acto de libre voluntad"23 

Se puede afirmar que el anarquismo tal y como lo hemos di 
finido, entendido como el rechazo del individuo a todo ac 
toritarismo y como expresión del anhelo de libertad total 
siempre ha estado presente en todas las sociedades de to-
dos los tiempos. Pero al igual que el socialismo y el co 
munismo modernos, el anarquismo surge en los tiempos de-
la Revolución ^Industrial. 

Los principales ideólogos del anarquismo son: Godwin, Pra 
dhon, Bakunin, Stirner, Malatesta, Kropotkin y Tolstoi. Si 
bien todos ellos coinciden en sus posturas antiautorita- • 
rias, no obstante presentan diferencias que es importante 
puntualizar. 

( 22 ) MARX y ENGELS. El Manifiesto del Partido Comunista, 
Obras Escogidas. T I, p. 137. 

(23) Diccionario de Política. Siglo XXI, Editores, Mé-
xico, 1981. 

rj ¿e tales diferencias consiste en que unos son par-
tidarios de un anarquismo individualista como el prof^ 
d0 por Max Stirner, que se caracteriza por su egoís-
que propone la realización plena del individuo, -

¿ tomar en cuenta la organización de la sociedad. 

cfc cambio otros se pronuncian por un anarquismo comunis 
r¿ que a diferencia del individualista, ven la realiza-
-ión del individuo en la sociedad, en donde cada perso-
¡a sería inducida a sacrificar una parte de su libertad 
personal, en beneficio de la libertad social. Esta últi 
aa puede alcanzarse en una organización comunitaria de 
ios medioé de producción y del trabajo y en una distri-
bución también común de los productos. 

Como se puede observar, tanto el anarquismo y el socia-
lismo utópico presentan puntos coincidentes, pero en -
donde s e separan tangiblemente, es en los medios para -
superar las contradicciones de la sociead capitalista. 

mientras que para los socialistas utópicos las so-
luciones consisten en construir sociedades modelo por -
ia vía pacífica, persuadiendo tanto a las clases pobres 
como a los grupos dominantes^, para los anarquistas la -
solución es acabar con toda forma de autoridad ("ni — 
Dios, ni amo", será el lema que resume la ideología 
anarquista) , mediante el uso de la rebelión y la violen 
da espontánea, es decir, no organizada. 

5. El Marxismo de Marx. 

El fundador del marxismo fue Carlos Marx, nacido en 1818 
en la ciudad de Tréveris, Alemania, y muerto en 1883. 

Marx en compañía de Federico Engels (1820-1895) sistema-
tizó la Teoría d e l socialismo moderno, llamado también -
social i smo científico, por oposición al socialismo utópi 
cc • 

fotre las obras más importantes que produjeron, se p u e — 
den mencionar las siguientes: 



"La Sagrada Familia o Crítica de la Crítica Crítica» 
escrita en 1845, la cual constituye una crítica a i 
filosof ia idealista de Hegel. (Escrita por Marx) 

"La Ideología Alemana" (1846), que contiene las 
ras formulaciones sobre el materialismo histórico. 
(Escrita por Marx y Engels) 

En 1848 y por encargo de la Liga de los Comunistas-
que era una organización de obreros e intelectuales, 
revolucionarios, redactó en compañía de Engels "El ̂  
nifiesto del Partido Comunista", en donde además 
realizar una reinterpretación de la historia ae la a 
manidad con base a la teoría de la lucha de clases, I 
se plasma el primer programa del partido político q* 
pone como centro la lucha de la clase obrera. 

La obra más importante es "El Capital" en tres tomos. 
Sólo el primero apareció en vida de Carlos Marx, su -
autor, hacia 1867. El segundo y el tercero fueron pu-
blicados por F. Engels. Los tres tomos de esta obra -
resumen la crítima más severa que se haya realizado -
sobre el sistema capitalista y sus pilares fundamenta 
les: la propiedad privada y la explotación de que es 
objeto la clase obrera por los capitalistas. 

En síntesis se puede- decir que el marxismo en su fase 
originaria es el sistema de las ideas y la doctrina -
de Carlos Marx. 4 Con esto queremos advertir que en -
nuestros tiempos lo que se conoce por marxismo es mu-
cho más amplio. Si bien siguen siendo válidas muchas 
de las tesis formuladas por Marx, la teoría se ha en-
riquecido con los aportes de otros ideólogos como Le-
nin, Mao Tse Tung, Antonio Gramsci, etc. 

(24) LENIN: Carlos Marx, Obras Escogidas, en tres to-
mos» Vol. I. pp. 28-52. Moscú, URSS. 
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- n L e n i n e n s u e s b o z o b i o g r á f i c o y s í n t e s i s q u e e s c r i -
bió s o b r e M a r x 2 5 , l a t e o r í a m a r x i s t a s e p u e d e e s q u e m a t i -
zar e n l o s s i g u i e n t e s g r a n d e s c a m p o s : 

— La Filosofía Materialista. 
— La concepción materialista de la historia o 

materialismo histórico. 
— La doctrina económica. 
— El socialismo científico. 

-LA FILOSOFIA MATERIALISTA. 

Sobre la filosofía materialista, el marxismo asienta que — 
las ideas del hombre no son sino reflejos de la realidad ¡na 
terial, ya que los objetos, todo lo que rodea al hombre, ~ 
existe independientemente de que los perciba o no, es decir 
tienen una existencia objetiva. Ello en contraposición a la 
filosofía idealista de Hegel, quien sostenía que "eran los 
objetos y su desarrollo los reflejos de la idea, en otras -
palabras^ que existen las Ideas, no las cosas/* 

De aquí pasan Marx y Engels a formular la tesis fundamental 
de la filosofía: "El problema cardinal de toda filosofía, -
especialmente la moderna, es el de la relación entre el pen 
sar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza...¿qué es -
lo primero: el espíritu o la naturaleza?". Dependiendo de 
la respuesta a tal interrogante los filósofos se dividían -
en materialistas si respondían que la materia era lo prime-
ro y el espíritu, la idea, lo secundario; en cambio los que 
admitían que el espíritu era lo primarlo se colocaban en el 
canpo del idealismo. 

« & ) Ibid. 
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— El hombre antes de pensar en filosofía, religión, 
lítica o arte, tiene que procurarse comida, vestido 
casa, para lo cual tiene que producir, por lo tanto 
la producción es el primer hecho histórico. Lo qUe . 
traduce en la tesis de que el ser social determina; 
conciencia social. 

— El modo de producción y las formas de propiedad de . 
los medios y bienes de producción determinan las reli 
ciones entre los hombres. 

— A cada fase de desarrollo de las fuerzas productiva 
corresponde una estructura o base económica sobre la 
cual se erige una superestructura que constituye la 
conciencia social: El derecho, la filosofía, la reí. 
gión y las instituciones correspondientes. 

— Al entrar en contradicción las fuerzas productivas -
con las relaciones de producción y las formas de pro-
piedad se abre un período de revolución social. 

— Que los modos de producción asiático, antiguo, feudi 
y burgués (o capitalista), pueden ser designados coa 
otras tantas épocas progresivas de la formación ecoa 
mica-social. 

— Que la historia de todas las sociedades que han exis-
tido hasta nuestros días es la historia de la lucha-
de clases. En otras palabras que las guerras y los • 
conflictos sociales se explican a partir de los inte-
reses contrapuestos entre los grupos en pugna. 

— Que la sociedad burguesa lleva en su seno a la clase 
social que tarde o temprano terminará por transforma: 
la: la clase obrera. 

-LA DOCTRINA ECONOMICA. 

En ül Capital Carlos Marx sistematiza su teoría económi-
ca basado en el estudio de la sociedad capitalista tonai 
do como ejemplo a Inglaterra por ser este país en donde 
se presenta en forma más nítida y acabada dicho modo de 
producción. "*60 

El o b j e t i v o q u e s e t r a z a M a r x e n e s t e e s t u d i o e s a n a l i -
zar l a g é n e s i s , e l d e s a r r o l l o y l a d e c a d e n c i a d e l s i s t e 
m a c a p i t a l i s t a : 

En e s t a o b r a M a r x d e s a r r o l l a , e n t r e o t r a s , d o s t e s i s — 
c e n t r a l e s : 

- L a t e o r í a d e l v a l o r y , 
- L a p l u s v a l í a . 

D a d o q u e l a c a r a c t e r í s t i c a m á s s o b r e s a l i e n t e d e l s i s t e -
ma c a p i t a l i s t a e s l a p r o d u c c i ó n d e m e r c a n c í a s , M a r x e m -
p i e z a c o n e l a n á l i s i s d e l a m i s m a . 

T o d a s l a s m e r c a n c í a s ( z a p a t o s , m á q u i n a s , o r o , t o m a t e , -
e t c . ) , t i e n e n u n a d o b l e c u a l i d a d : 

- S i r v e n p a r a s a t i s f a c e r u n a n e c e s i d a d . A é s t o M a r x l o 
llama: v a l o r d e u s o . 

- P o r m u y d i f e r e n t e s q u e s e a n l a s m e r c a n c í a s , t o d a s - -
e l l a s t i e n e n u n d e n o m i n a d o r c o m ú n : s o n p r o d u c t o d e l -
t r a b a j o h u m a n o . A e s t a s e g u n d a c u a l i d a d d e l a m e r c a n -
c í a , M a r x l a d e f i n i ó c o m o v a l o r d e c a m b i o . 

Pero l o s h o m b r e s n o i n t e r c a m b i a n e n t r e s í d i r e c t a m e n t e 
objetos p o r o b j e t o s , s i n o q u e l o h a c e n a t r a v é s d e u n -
I n t e r m e d i a r i o : e l d i n e r o , q u e n o e s o t r a c o s a q u e l a r e 
p r e s e n t a c i ó n d e l v a l o r d e l a s m e r c a n c í a s . 

L a m e r c a n c í a t i e n e u n p r e c i o o v a l o r , e l c u a l s e d e t e r -
slna por e l c o s t o d e p r o d u c c i ó n y e s t e ú l t i m o a s u v e z 
s e c o m p o n e d e l a i n v e r s i ó n e n m a t e r i a s p r i m a s , e l d e s -
gaste de la m a q u i n a r i a , l o s s e r v i c i o s , e t c . , a t o d o lo 
anterior s e a g r e g a n l o s s a l a r i o s m á s l a g a n a n c i a d e l c a 
pitalista. A l f i n a l d e e s t e p r o c e s o r e s u l t a e l p r e c i o -
de venta. S i r e s t a m o s l a g a n a n c i a d e l c a p i t a l i s t a n o s -
queda ú n i c a m e n t e e l c o s t o d e p r o d u c c i ó n . 

Ahora b i e n , n i l a s m á q u i n a s p o r s í s o l a s n i n i n g ú n o t r o 
factor que i n t e r v i e n e e n e l p r o c e s o d e p r o d u c c i ó n c r e a 
valores n u e v o s , s ó l o l a f u e r z a d e t r a b a j o e s c a p a z d e -
tilo. 
La fuerza de t r a b a j o d e l h o m b r e , a l i g u a l q u e c u a l q u i e r 
otra mercancía t i e n e un v a l o r q u e t a m b i é n e s t á d e t e r m i -
nado pdr e l c o s t o d e p r o d u c c i ó n , q u e e n e l c a s o d e l a -



fuerza de trabajo se representa por el costo de 
miento del obrero y su familia. Al contratar el 
lista al obrero, aquél adquiere el derecho 
fuerza de trabajo, es decir, tiene el derecho de 
al obrero a trabajar durante la jornada completa 

unteci-
capita 

de usar la -
obliga 

a s x 

de 

en tiempos de la Revolución Industrial la jornada^ 
ocho horas, por ejemplo, (aunque esto no siempre ha 

era de 12 horas y más). Pero si el obrero 
de esta jornada (cuatro horas), desquita el precio 
le pagan como salario, lo que produzca en las otras 

c o n l a mitac -
que 

cua» 
p a r a e l Ca-tro horas, ya no se las pagarán, estas serán c x 

pitalista. Esto es el producto excedente o plusvalía. -
Precisamente de aquí proviene la ganancia del capitalis 
ta: del trabajo no pagado 

Con esto último Marx descubrió la esencia de la produc-
ción capitalista: la ley fundamental de la ganancia . 
que proviene de la explotación de la fuerza de traba-
jo. Pero además descubrió que la causa de esta explota 
ción reside en que un grupo de miembros de la socie- -
dad tiene el monopolio de la propiedad privada de los 
medios de producción, mientras que la mayoría de la — 
población carece de propiedad por lo cual se ve en la 
necesidad de alquilar su fuerza de trabajo para poder 
subsistir. 

- EL SOCIALISMO CIENTIFICO. 

lina parte fundamental del marxismo es la relativa a la -
teoría del socialismo científico, que significó una supe 
ración de las concepciones sostenidas por el socialismo" 
utópico. 

Mientras este último presenta la sociedad socialista co 
mo un ideal a perseguir sin preocuparse de los instru-
mentos y de las prácticas idóneas para su realización, 
el primero (el socialismo científico), se basa exclusi 
vamente sobre el análisis del sistema capitalista y so 
bre la base de la previsión de la inevitabilidad del -
advenimiento de una sociedad basada en la socializa- -
ción de la propiedad privada. 

Si bien Marx y Engels no dejaron una obra en donde — 
describieran en detalle la futura sociedad, sin embar 
go apuntaron las ideas básicas que posibilitaran la -
transformación de la misma. 

Con el propósito de ilustrar en qué consistían las 
ideas de los fundadores del marxismo acerca de los pa 

seguirse para lograr el cambio so sos que deberxan 
cial, citaremos algunos párrafos del Manifiesto del -
Partido Comunista. 

- "Que la clase obrera se organice". 
- "Desplazar a las clases dominantes mediante la re-

volución" . 
- "Instaurar la dictadura del proletariado". 
- "Abolir la propiedad privada, es decir, transformar el capital en propiedad colectiva". 

- "Expropiación de la propiedad territorial o agra— 
ria y empleo de la renta de la tierra para los gaŝ  
tos del Estado". 

- "Aplicar fuertes impuestos progresivos". 
- "Abolir el derecho de herencia". 
- "Centralización del crédito en manos del Estado por 

medio de un banco nacional con capital del Estado 
y monopolio exclusivo". 

- "Centralización en manos del Estado de todos los me 
dios de transporte". 

- "Multiplicación de las empresas fabriles pertenecien 
tes al Estado y de los instrumentos de producción, 
roturación de los terrenos incultos y mejoramiento 
de las tierras, según un plan nacional". 

- "Obligación de trabajar para todos; organización de 
ejércitos industriales, particularmente en la agri-
cultura". 

- "Combinación de la agricultura y la industria; medi 
das encaminadas a hacer desaparecer gradualmente -
la diferencia entre lá *=c_iydad y el campo". 
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— "Educación pública y gratuita de todos los ninos, 
abolición del trabajo de éstos en las fábricas tal 
como se practica hoy (1848), régimen de educación 
combinado con la producción material, etc.27 

(27) MARX ENGELS, Obras Escogidas, en tres tomos. 
Vol. I. pp. 122-129 

TERCERA UNIDAD 
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

:i alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema: 

r U REVOLUCION SOCIALISTA RUSA DE 1917. 

c , Describirá la situación rusa en 1905, respecto a la -
' condición de los obreros, la posesión de la tierra y 

el sistema político. 
5 2 Citará el acontecimiento que encendió la chispa de la 

revolución de 1905 y lo que eran los soviet. 

5 3 Detallará lo relativo a Vladimir Ilich Lenin, diferen 
ciando su partido bolcheviques del de los menchevi 
ques. 

5.4 Citará las causas que llevaron a la derrota al m o v i -
miento revolucionario de 1905. 

5.5 Resumirá las tesis de Abril y las medidas a aplicar -
presentadas por Lenin. 

5 6 Detallará las condiciones que recomendaba Lenin para 
que el levantamiento de Octubre de 1917 tuviera éxi-
to y la forma en que el poder paso a los soviet. 

5.7 Citará los primeros decretos emitidos al triunfo de -
la Revolución de Octubre. 

5.8 Expondrá las circunstancias que hicieron q u e l o s r e v | 
lucionarios establecieran la d i c ^ d u ^ d L P o u e se ^ 
do, la problemática del campo y las medidas que se 
dieron para resolverlas. 
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5.9 Explicará el problema de la industria, la manera 
que se resolvió, las circunstancias que obligaron! 
emplear la economía de guerra y en lo que ésta cos-
sistía. 

5.10 Citará los tres períodos por los que pasó la. revols 
ción antes de la consolidación del estado socialí¿| 
ta y lo que dice Lenin sobre este período. 

5.11 Expondrá lo que obligó al Estado socialista a cr< 
empresas de tipo capitalista y lo que hizo desp 
con ellas. 

VLADIMIR I. LENIN, LIDER DE LA REVOLUCION SO-
CIALISTA RUSA DE 1917. 



V. LA REVOLUCION SOCIALISTA RUSA DE 1917. 

Introducción. 

No es exageración afirmar que la Revolución Socialista 
Rusa de 1917, Inicia una nueva era en la historia de la 
humanidad. 

Por primerva vez se revoluciona el sistema basado en la 
propiedad privada y en el principio del beneficio o ga-
nancia capitalista y ello sucede precisamente en un - -
país cuyo desarrollo económico contradice las previsio-
nes marxistas. Marx decía que la revolución se efectua-
ría primero, en los países que alcanzaran su pleno desa 
rrollo capitalista y Rusia no lo había alcanzado aún. -
No obstante, lo que sucedió fue que Marx no vivió la — 
etapa del imperialismo en el cual se opera un desarro-
llo económico desigual entre las naciones capitalistas. 
(Unas se desarrollan más que otras). 

En tal sentido Rusia era antes de la revolución socia-
lista un pa£s con fuertes contrastes: Tenía una alta — 
concentración industrial y financiera, es decir, ya es-
taban presentes los monopolios, pero simultáneamente ts 
te desarrollo se debía a la penetración del capital'«T 
terno. Ello significaba, por otro lado, que su induar-
tria nacional, propiamente dicha, no estaba integrada y 
mantenía un atraso considerable en la agricultura. 

Sumado a lo anterior, Rusia mantenía una estructura po-
lítica y social sumamente atrasada, con una autocracia 
despótica e insensible a los cambios que se estaban dan 
do en el mundo occidental. 

Ello trajo como consecuencia, una profunda crisis que -
terminó por suair a la sociedad en conflictos políticos 
radicalizantes. 

Lenin*. tomando en cuenta tal situación concluyó que 1* 
revolución obrera se daría, bajo las nuevas condicione« 
mundiales, no en el país más desarrollado. Inglaterra,-
* V.I. Lenin, el principal dirigente de la Revolución -

Socialista Rusa. 

vista de que la burguesía de tal país^había logrado 
' las luchas obreras integrando a los obreros 
al sistema, sino que la revolución se daría en el país 
que representaba la cadena más débil del coniunto de -
naciones capitalistas. 

En su perspectiva histórica, el proceso revoluciona— 
rio puede dividirse en dos grandes etapas: la primera 
sería la etapa de la preparación dé la revolución y -
la segunda, la etapa postrevolucionaria. 

A su vez ambas etapas están divididas por los siguieri 
tes momentos: 

PRIMERA ETAPA 
— La Revolución de 1905. 
— La Revolución de Febrero de 1917. 
— La Revolución de Octubre de 1917. 

SEGUNDA ETAPA 

— Las primeras medidas del gobierno revolucio-
nario. 

— El comunismo de guerra. 
— La nueva política económica (NEP). 

A. La Revolución de 1905. 

1. Rusia: Un país en crisis. 

Como vimos en la segunda unidad, Rusia era un país -
en el que el proceso de industrialización es muy tar 
dio, sobre todo en comparación con Inglaterra y los 
demás países occidentales de Europa. Asimismo, al — 
iniciarse el siglo XX,"el Imperio Ruso pasaba por — 
una crisis de grandes dimensiones. 

(2&) Las ideas de este capítulo están basadas en la 
obira de GIUSEPPE BOFFA: La Revolución Rusa, en-
2 tomos. Vol. I p . p _ H r 6 0 E d- Era. 1976 
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A pesar de su retraso, el capitalismo ya se había i»^ 
plantado y desarrollado; a ello contribuyó la abolí. -
ción de la servidumbre en el campo^realizada por el u 
rismo en 1861. En los dos últimos decenios del siglo : 
XVIII^el desarrollo industrial alcanza niveles signifj 
cativosj^a producción del hierro aumentó siete veces y 
la del carbón ocho tantos. Además contaba con zonas 
dustrializadas^como la petrolera en Bakú y la minera -
siderúrgica del Donetz en Ucrania. 

La concentración de la fuerza de trabajo*era muy alta: 
el 72 de las empresas ocupaba a la mitad de los obre-
ros existentes. Las bases de tal desarrollo,descansa-
ban en el proteccionismo gubernamental y la política -
de puertas abiertas al capital extranjero. En las so-
ciedades anónimas este Último era propietario de más -
de la mitad de las acciones. 

La explotación de la mano de obra alcanzaba niveles ex 
traordinarios: salarios bajísimos y jornadas extenúan: 
tes de 12 jr 14 horas. Las condiciones de los obreros -
se agravaban aún más por la ausencia de una legisla- -
ción laboral moderna, los sindicatos estaban prohibi-
dos. 

Paralelamente a este desarrollo capitalista ̂coexistían 
restos del sistema feudal. A pesar de que la servidum-
bre había sido abolida, la mitad de las tierras, las -
de mejor calida-a, habían quedado en manos de los miem-
bros de la nobleza: el zar era el principal terrate- -
niente. En tanto que los campesinos seguían arrastran-
do una situación de miseria, en vista de que todavía -
eran obligados a pagar Indemnizaciones por las tierras, 
además de tener que endeudarse para pagarlas. 

Las perspectivas de crear una industria nacional, esta 
ban ausentes^debido a que ni la nobleza ni las clases" 
rlcas^estaban interesadas en invertir sus fortunas en 
tales propósitos, por el contrario, hacían gala de de-
rroche y aventuras. 

* Es la cantidad de obreros empleados por cada e m — nrocfl 

£n donde más resaltaba el carácter feuda]^, de la sociedad 
rusa era en su sistema político. El Zar Nicolás II seguía 
siendo autócrata, es decir monarca absoluto. No existía 
ninguna sombra de parlamento. La palabra constitución era 
-onsiderada subversiva. Ninguna'libertad sé toleraba. 

En medio de esta estructura económica y social, Rusia — 
afronto una severa crisis a principios del siglo XX. 
la industria textil, así como la industria pesada^suf r iê  
ron un drástico descenso, lo cual provocó quiebras de ne 
gocios y desempleo. 

En la medida en que la autocracia rusa tenía apetitos im-
perialistas, se lanza a una aventura militar en la guerra 
contra el Japón en 1904. La guerra y la crisis, provoca— 
ron una reactivación de la vida política. Por una parte, 
la burguesía liberal* (algunos industriales y comercian— 
tes), exigían mayores libertades constitucionales, sin — 
prescindir de la autoridad del Zar. Por otra parte, la — 
agitación invadió el ámbito de las universidades, de don-
de además surgieron grupos terroristas. Los centros fabri^ 
les registraron importantes movimientos huelguísticos, in 
cluso los campesinos desplegaron acciones de lucha. 

Ante esto^el gobierno respondió con la represión, arres-
tando y enviando a prisión a los disidentes. 

2. El Domingo Sangriento. 

Será en este ambiente, en el que tendrá lugar un aconte 
cimiento que encendería la chispa de la revolución de -
1905. En enero del mismo año, los obreros de las fábri-
cas Putilov, situadas en San Petersburgo, la capital de 
Rusia, se declararon en huelga porque habían despedido 
a varios de sus compañeros, y exigiendo el establecí- -
»iento de la jornada de ocho horas.'La acción huelguís-
tica, se transformó en una verdadera movilización gene-
ral de la población, que de esa manera mostraba su des-
contento contra la autocracia y el despotismo. 

* Que deseaban cambios sociales, pero moderados. 
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Previamente, el gobierno había puesto en práctica un 
de sindicalismo blanco, es decir, controlado por agentes 
del gobierno, quienes enfrentaban a los obreros con l0s. 
intelectuales*, sobre todo con los socialistas, inculcán-
doles confianza en el Zar. En esto jugo un papel destaca-
do un sacerdote llamado Gapón, agente de la policía zari¿ 
ta, quien decidió organizar una procesión obrera ante el" 
Zar el domingo 9 de enero, para pedirle justicia y proté-
ción, libertades democráticas, el fin de la guerra y un¿ 
asamblea constituyente. 

La procesión, en la cual participaron 140,000 obreros i« 
masacrada brutalmente por el ejército y la policía, que-
dando destruida la ingenua confianza de los obreros ante 
el Zar. 

El hecho de sangre singnificó el estallido de la revolu-
ción, el descontento se generalizó y el número de huel-• 
guistas aumentó en forma considerable. 

Cuatro meses después del domingo sangriento y pasado un -
breve período de tregua, vuelve a reactivarse la lucha pe 
pular. En mayor tienen lugar huelgas en los más importas-
tes centros fabriles, tanto de San Petersburgo como en-
Moscú. Destacó particularmente la huelga de los obreros-
textiles de la fábrica Ivanovo, porque en ella tiene lu-
gar la constitución del primer Consejo Obrero (soviet) -
formado por delegados que nombran los huelguistas en la-
fábrica, para dirigir el movimiento. La importancia dea 
tos organismos reside en que los soviets3no solo dirige 
la huelga sino también realizan funciones de poder: crec 
tribunales propios y milicias, (guardianes). 

En el transcurso de la revolución, se formaron muchos 
otros soviets, dos de los más importantes fueron los de-
Moscú y Petersburgo que ya no eran solamente consejos de 
fábrica, sino consejos ciudadanos con capacidad de diric-
ción y coordinación; a ellós acudían los delegados obre-
ros de las fábricas y tomaban decisiones de gobierno. 

* Maestros, escritores, etc. 

£sto progresó al grado de que el soviet de Petersburgo, 
publicó un manifiesto financiero en diciembre de 1 9 0 1 , -
gn el cual llamaba a la población para que se negara a -
pa«ar los impuestos, retirar los depósitos bancarios y -
exigir que los salarios fueran pagados en oro. 

3 Mencheviques y Bolcheviques. 

nesde finales del siglo XIX, actuaban en Rusia grupos -
je revolucionarios de ideas marxistas, destacando perso 
rajes como Plejanov y Lenin entre los más importantes. 

Dada la influencia que habría de tener en todo el proce 
¿o revolucionario ruso, conviene detenernos brevemente 
a fin de conocer la trayectoria de Vladimir Ilich Ulya-
nov (1870-1924), más conocido por el nombre de Lenin. 29 

"Se hizo marxista durante sus días de estudiante en -
la universidad de Kazan. Su hermano mayor, Alejandro 
Ulyanov, había sido ejecutado en 1887 por su partici-
pación en el atentado contra el Zar Alejandro III, y 
esto fue el comienzo de la carrera revolucionaria de 
Lenin". Expulsado de la Universidad por sus activida-
des políticas, se trasladó a Samara, en donde creó un 
círculo marxista, y después, a fines de 1893 a San — 
Petersburgo. Dos años después consiguió unir a unos -
veinte grupos marxistas, ligándose luego con otros — 
grupos que dirigió Plejanov desde el extranjero. En -
1895 es detenido y enviado al destierro en Siberia en 
donde permaneció hasta 1900. Vivió muchos años fuera 
de Rusia desde donde dirigía, junto con otros revolu-
cionarios, las actividades políticas de los marxistas 
rusos. Su obra es muy vasta, entre los libros más co-
nocidos se pueden mencionar El Desarrollo del Capita-
lismo en Rusia; el Estado y la Revolución; El Imperia^ 
lismo Fase Superior del Capitalismo, etc. 

J ¿ 
< 
á> 

(29) G.D.H. Colé. Historia del Pensamiento Socialista -
en 7 tomos. Vol. III p 
E. México, 1 9 5 9 . 
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Fue además el jefe del Estado una vez que triunfó ' 
Revolución en 1917." 

Tanto Lenin como Plejanov^habrían de influir poderosa-
mente en la conformación de las dos corrientes pollti-
cas/que integraron el Partido Socialdemócrata Ruso fun-
dado en 1898. 

Los bolcheviques (bolshe en ruso q- iere decir mayoría, 
esto es los bolcheviques eran la corriente mayoritaria 
dentro del Partido Socialdemócrata)^se agrupaban e n -
torno a Lenin^y los mencheviques (del ruso menshe: mine 
ría) tenían como jefes a Plejanov y a Martov. Ambos grí 
pos se separaron en un principio por divergencias en -
torno al carácter del partido, los bolcheviques propug-
naban por un partido con una rígida disciplina, en tan-
to que los mencheviques sostenían la tesis de constitu-
ir un partido no centralizado y flexible. 

De las divergencias partidarias, pasaron luego a las de 
tipo táctico* y estratégico*. Dos eran los problemas -
centrales que dividían a los bolcheviques y a los men-
cheviques : 

El carácter de la revolución y 
— El papel de la clase obrera en dicha revolución. 

Como dejamos dicho anteriormente Rusia tenía fuertes re 
siduos feudales y retraso económico. El empresarlado* -
nacional no estaba plenamente desarrollado y consolida-
do, y en el aspecto político-social, no había logrado-
superar el poder autocrático. La República Parlamenta-
ria y Constitucional -que ya existía en los países de -
Europa Occidental- en donde la burguesía como clase es 
la predominante, no se había conquistado aun en Rusia. 

De esta situación los mencheviques concluían que lo — 
procedente era abrirle el paso al desarrollo del capi-
talismo y por lo tanto la clase social que estaba lia-

* lili*?!''*aCCÍ6n ° S € r i e d e a c c i O Q " corto Plazo. ' Estratégico: plan de acción política de largo alcance. 
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da a dirigir la revolución era la burguesía, y la cía 
103 obrera, los proletarios, deberían de jugar un papel -
de estímulo, en espera de ampliar, posteriormente, las -
conquistas revolucionarias. 

bolcheviques por su parte sostenían que la burguesía 
,lo más que llegaría era a establecer un Parlamento pe-
ro manteniendo su alianza con el Zar. Veían ya en el pro 
cariado la única clase revolucionaria, llamada por lo 
tanto a representar un papel de dirección en la revolu-
ción. 

Concluían que no era lo más deseable el establecimiento 
de un parlamento (Duma en ruso) concedido por el Zar — 
porque este sería el campo en donde terminarían por en-
tenderse el Zar y la burguesía. Por el contrario, lo -
que se necesitaba era una insurrección armada que i n s — 
taurara un gobierno provisional, pero con los obreros -
presentes en él. . Para ello se requería que la revolu-
ción derrocara la autocracia zarista e implantara una -
dictadura democrática de los obreros y los campesinos, 
que no sería aún socialista pero conduciría a conseguir 
tal propósito en el futuro. 

Estos problemas de estrategia política tienen gran i m — 
portancia porque los mismos estarán presentes en las -
posteriores revoluciones. 

4. El Desenlace de la Revolución. 

SI movimiento de agitación revolucionaria se prolongó -
hasta el verano de 1906, momento en que empieza a decljL 
nar. 

El punto más alto de la lucha se dió cuando la insurrec 
ci6n de Moscú dirigida por los bolcheviques, después de 
que el soviet publicó el manifiesto financiero del cual 
ya hicimos mención, el gobierno «arista procedió a des<a 
tar la más feroz represión empleando todo tipo de arma-
mento a fin de sofocar a los obreros. Muchos trabajado-
res que enfrentaban -a las fuerzas policíacas y milita 
"es fueron fusilados sin mayor trámite. 



d L M f J O r , a r m a , n e n t 0 y l a suPerioridad del numero" de 

f u ^ ^ r ± a C l i n a r l a b a l a n z a e n * Tal: 

Uno de los primeros indicadores que demostraron Gl , 
censo de la lucha obrera fue precisamente "derrota 
la insurrección obrera de Moscú. U 

A pesar de ello el gobierno zarista se había visto nM, 
gado a emitir un manifiesto, en Octubre de 1 9 0 5 e n ' 
cual se comprometía a otorgar algunas libertad^ y la 
convocatoria para integrar un verdadero parlamento ^ 
mejor que la Duma (parlamento) llamada de BulyguÍn' f* 
da al inicio de la revolución como una m e d i d a E w •La-
brar pero sin ningún poder. P 

C U a ? d ° y a l a i n s u " e c c i ó n está por ser aniqul-
S G a p r e S u r a a cancelar las concesi«« 

políticas. Las promesas se convirtieron en burlas Sí 
bien se estableció la Duma, esta tenía un vaio « 3 
J * 7 J e ? S S s o b r e P ° n ^ a ella una cámara alta v « l 
sión modificada del ex-consejo de Estado contr ¡ d o t 
poco t i e ^ o P d r e l ' Z a r ' D U m a q U e f Í n 3 l m e n t e fue di suelta 
desatado oor ! l S P U e % e n m e d Í O d e 1,1141 C a m P a ñ a d e terror-
desatado por el zarismo en contra de los insurrectos. 

lucionario 2 ? * l a d e r r o t a a l movimiento revo lucionario se pueden resumir en estos puntos: 

" L S c e 4 e 6 s i U n : s : e r d a d e r a a l i a ^ a obreros y 

" de * la n i l H T / ^ ** convencimiento -
rar sus tierras. d e r r ° C a r 3 1 P -

~ ción?° l d a d O S n ° 3 e l n c o r P o r « o n de lleno « la revolu 

La ayuda prestada por los países imperialistas al -
P a r a aplastar la revolución. 

3 La Revolución de Febrero de 1917. 

j pnfiia en la Primera Guerra Mundial. 

Al entrar Rusia en la guerra de 1914, sus clases dominan 
Ves- el zarismo y la burguesía financiera, tenían como -
oropósito alcanzar un doble objetivo: desviar la aten- -
ción del pueblo de los problemas internos y satisfacer -
sus apetitos imperialistas participando, junto con las -
otras potencias, del reparto colonial. 

En el orden interno la guerra conllevaba sus peligros pa 
ra el zarismo: si la guerra se perdía el movimiento revo 
lucionario avanzaría irremediablemente, de lo contrario 
el régimen podía mantener a raya a los obreros y a sus -
dirigentes socialistas. Estos eran los cálculos de los -
consejeros del Zar. 

No tomaron en cuenta entre las consideraciones, lo atra-
sado de sus efectivos militares; la economía rusa no es-
taba preparada para soportar una larga contienda bélica, 
cuando mucho podía aspirar a una guerra relámpago. 

Las pretensiones de Rusia eran anexionarse Constantino— 
pía, Armenia y Galitzia, lo que le permitiría expandir -
sus rutas comerciales. 

El curso de los acontecimientos bélicos echó por tierra 
las ambiciones imperialistas rusas. En los primeros en--
frentamientos, el ejército ruso, mal pertrechado, sufrió 
golpes aniquilantes, como la desastroza derrota de Ta- -
nnenberg frente a los alemanes. Las pérdidas fueron enor 
mes: veinte mil muertos y noventa mil prisioneros de gue 
rra. Ya oara 1915 Rusia había perdido 3.8 millones de — 
hombres. 

(30) GIUSEPPE BOFFA, op. cit. pp. 36-37 
(31) GOEHRKE, CARSTEN y otros; Historia Universal Siglo 

XXI. Vol. No. 31. México, 1975. p. 251. 
(32) Ibld. p. 252 



Este había sido el precio de la aventura que si bien 
había logrado algunos resultados como la anexión de -
algunas provincias polacas: Lituania y Letonia, ádeaás 
de Galitzia las mismas fueron abandonadas cuando los -
ejércitos rusos se batían en franca retirada. 

La tragedia militar se traduciría en un motivo decisi-
vo para precipitar la crisis en los medios gubernamen-
tales de la autocracia zarista y simultáneamente haría 
crecer el descontento entre las masas trabajadoras. 

La desmoralización que provocaron las derrotas milita-
res y lo prolongado de la guerra se tradujeron en un -
auténtico proceso de descomposición del ejército, agra 
vado además por la crisis económica interna. 

El soldado ruso sentía un particular desprecio por los 
oficiales porque estos últimos eran propietarios rura-
les, dueños por lo tanto, de las tierras que le eran-
negadas al campesino ahora convertido en soldado. 

En cuanto 5 los obreros, la guerra había significado-
postergar sus demandas económicas y sociales, lo que 
agravaba <Su situación. 

2. La Caída del Zarismo. 

Ante la crisis provocada por la guerra, el zarismo se 
esforzaba por -salvar su situación pero sin perder sus 
privilegios, mediante la puesta en práctica de medidas 
políticas como la creación de la Duma que había ya fun 
clonado en 1905. La primera y la segunda Dumas fueron" 
disueltas a los pocos meses de haber sido constituidas. 
La tercera, creada en 1907 estaba integrada por lati-
fundistas y por la gran burguesía urbana. La misma coa 
posición tuvo la IV Duma que sobrevivió,hasta 1917. " 

La burguesía industrial y financiera que formaba parte 
de la Duma comenzó a entrar en contradicción con el <a 
rismo a medida que la situación del país empeoraba, pe 
ro la autocracia reaccionó disolviendo nuevamente el • 

parlamento (Duma). No obstante la burguesía no se de-
cidió a enfrentarse al Zar, aceptó resignadamente que 
la lanzaran de sus posiciones en la Duma, sin dejar -
de apoyar al zarismo. ¿Qué era lo que se ocultaba de-
trás de esta cobardía? El miedo a la revolución. Si -
la burguesía le retiraba el apoyo al Zar se produci— 
ría una crisis entre los grupos dirigentes que hubie-
ra provocado un vacío de poder, obligando un reacomo-
do de las fuerzas políticas, y lo pero era afrontar -
la insurrección de las masas que ya estaban dando - -
muestras de una franca reactivación. 

Desde 1911 las agitaciones obreras se habían expresa-
do ampliamente. Si bien estas eran reprimidas por las 
fuerzas policiacas esto producía un efecto contrario 
al esperado por el gobierno. En lugar de atemorizarse, 
ios obreros volvían a la lucha con más coraje. Así en 
1914 el número de huelguistas llegó a más de un mi- -
llón en todo Rusia. 

Hacia 1916 y principios del 17, después de un breve -
reflujo, el movimiento volvió a cobrar auge. Nuevamen 
te los obreros de Petrogrado toman el papel de avanza-
da en la lucha social. 

El carácter de las huelgas era netamente político. 
Así lo demostraban las consignas enarboladas: "!Abajo 
el Zar!" "¡Abajo la guerra!". 

Al generalizarse el movimiento huelguístico en los pri^ 
seros días del año 1917, tuvo lugar un hecho que daría 
a la lucha revolucionaria un viraje de profundas conse 
cuencas. Y esto fue la actitud de los soldados. Si 
bien estos todavía seguían siendo fieles al zarismo y 
reprimían a los obreros insurrectos, no obstante m o s — 
traban ya algunos signos de benevolencia. Pero no fue 
3Íno hasta el 27 de febrero, cuando ya se había desen 
cadenado la guerra civil,- el regimiento de los -
soldados de Volnia se rebelaron contra los oficiales 
7 terminaron por sumarse a la insurrección obrera, -
tal ejemplo cundiría rápidamente en otros destacamen-
tos ailitares. 



Los obreros y soldados insurrectos convirtieron el p5. 
lacio de Táurida, (lugar en donde se alojaba la Duna, 
que se había vuelto a reorganizar), en el centro de 
operaciones. De esta manera los diputados burgueses »t 
nían la presión de las masas que los obligaban a to«¿ 
decisiones más radicales, sobre todo liquidar al zarjj 
mo, comenzando con los ministros de la autocracia. ~ 

El Zar Nicolás II abdicó en Marzo de 1917, pero los re 
volucionarios pedían la terminación de la dinastía de~ 
los Romanov, por ello se opusieron a las pretensiones 
de quienes querían instaurar una monarquía constituci: 
nal con el hermano del Zar a la cabeza. 

3. La Duma y el Soviet. 

— . 
Una de las conquistas más importantes de la revolución 
de febrero, aparte de la abdicación del zar, fue la-
constitución del Soviet (consejo), que funcionó preci-
samente en el mismo edificio ocupado por la Duma. De -
esta manera actuaban al mismo tiempo dos poderes polí-
ticos: Duma y el Soviet. 

Como ya vimos, la Duma estaba integrada por la burgue-
sía rusa además de otros diputados representantes de -
grupos políticos liberales. Su objetivo no era romper 
con el zarismo, sus intenciones eran las de restable-
cer el orden y no permitir que siguiera avanzando la -
revolución^ 

En el mismo edificio pero en otra ala, las masas insu 
rrectas habían decidido instalar su propio poder? el" 
soviet, que se integró con delegados obreros y solda-
dos. En tales condiciones la Duma era un poder formal. 

En el soviet predominaban los miembros de la fracción 
revolucionaria menchevique quienes seguían sostenien-
do la vieja tesis de que el curso de la revolución de 
bía ser dirigido por la burguesía ya <Jue la clase obre 
ra no estaba preparada aun para la toma de poder. 

ga*0 esta idea se reunieron los dirigentes del Soviet 
n el comité directivo de la Duma a fin de establecer 

C°n gobierno provisional que tuviese el apoyo de los — 
breros y los soldados. Las condiciones exigidas por -
los Soviets a los integrantes de la Duma para f o r — 
sar un gobierno provisional recogían las demandas de -
ios obreros y soldados como la libertad de los presos 
políticos, libertad de palabra, de huelga y derechos -
cívicas para los soldados. Pero soslayaron los proble-
mas más cruciales: la paz, la distribución de la t i e -
rra, la jomada laboral de ocho horas, etc. 

De cualquier manera se llegó al acuerdo de formar el -
gobierno provisional. Los principales ministerios que-
daron a cargo de grandes burgueses: Presidente y Mini£ 
tro del Interior, Príncipe Lvov; Asuntos Exteriores -
Miliukov; Guerra y Marina, Guchkov; Comunicaciones, N£ 
krásov; Industria y Comercio, Konovalov; Finanzas, Te-
réschenko; Educación, Manuilov; Justicia, Kerensky. 

Este último personaje, miembro del partido social-rev<D 
lucionario, jugaría un papel importante en la revolu— 
ción de Octubre del lado de la burguesía. 

El hecho de que se formara el gobierno provisional con 
la participación del Soviet no significaba que este — 
desaparecía. Por el contrario, el mismo siguió funcio-
nando y además muchos otros soviets fueron constituí— 
dos en otras ciudades de Rusia. 

Precisamente uno de los actos de mayor significación -
que realizó el Soviet, después de haberse formado el -
gobierno provisional, fue la orden No. 1 dirigida a to 
dos los soldados en la cual se establecía la obligato-
riedad de elegir comités de delegados (soviets) en to-
das las unidades militares, con lo cual se anulaban t£ 
das las.jerarquías de mando militar del viejo régimen; 
elegir representantes soldados, al.soviejt de Petrogrado; 
abolición de los malos tratos de parte de l ^ °ficiales 
a los soldados rasos. El texto contenía también un pun 
to sobre la elección de los comandantes. 



En síntesis el documento demostraba que los soldados 
habían hecho su revolución. 

La resolución provocó la oposición de los miembros 
de la Duma que veían en él la disolución del ejérci 
to, y efectivamente, el viejo cuerpo militar estaba 
por ser transformado en un ejército popular ya no -
bajo las órdenes de los burgueses. 

C. La Revolución de Octubre. 

Después de la revolución de febrero quedaban pendien 
tes de resolver una serie de problemas fundamentales 
como el reparto de las tierras^ la guerra y el gobier 
no provisional con Kerensky a la cabeza que tiende ca 
da vez más a convertirse en un obstáculo para el desa 
rrollo de la revolución. Este último problema se cen-
tra en la dualidad de poderes: la Duma y el¿Soviet lo 
que requierirá ser resuelto difiniendo cual de los dos 
habrá de ser el poder predominante. 

1. Lenin y sus Tesis de Abril. 

Muchos de los historiadores, sobre todo norteamerica-
nos, juzgan a la revolución de febrero como una ac- -
ción espontánea, es decir que nunca fue planeada ni -
dirigida por ningún partido político. Ello no deja de 
revelar una realidad. No obstante esta situación se 
explica porque la mayoría de los líderes, principal— 
mente los bolcheviques, habían sido sometidos a la más 
dura persecución y muchos de ellos se vieron obligados 
a emigrar al extranjero y otros simplemente fueron en-
viados a Siberia. 

No obstante, no dejaban de estar presentes en las lu-
chas revolucionarias. El jefe indiscutido de los bol-
cheviques, Lenin, se encontraba exiliado desde hacía -
ya diez años, y estaba en Suiza, justamente en el año 
en que se desencadenan los acontecimientos revoluciona 
rios. 

i a n t e l a s gestiones d e lo* socialistas alemanes se 
T a n a una negociación con el gobierno alemán a fin -
4 L e este permitiera el paso de Lenin y otros revolu 
onarios por su territorio para regresar a Rusia, lie 

ĝ ndo finalmente a Petrogrado en abril de 1917. 

c. l o s bolcheviques eran un pequeño grupo en las jor-
Llas de febrero, no más de tres mil, para abril llega 
Li a los ochenta mil. Sin embargo seguían siendo mino 
r£a en los consejos (Soviets) de Petrogrado y Moscú. 

Al partido bolchevique se le presentaban una serie de 
interrogantes cuya solución era crucial para el futuro 
de la revolución. ¿Qué actitud debían adoptar frente -
al gobierno provisional? ¿Cómo comportarse en el seno 
délos soviets, y frente a otros partidos? ¿Era p o s i -
ble profundizar más la revolución hasta convertirla en 
ana revolución socialista? 

Había divergencia incluso entre los miembros bolchevi-
ques: los de Moscú y Petrogrado consideraban que la re 
voluciÓn de Febrero, que denominaban democratico-bur— 
euesa, debía ser desarrollada aún más, que sus posibi-
lidades transformadoras no estaban agotadas del todo. 
En tanto que Lenin la juzgaba concluida e indicaba la 
necesidad de pasar de inmediato a otra fase: a la revo 
lución socialista. 

Las ideas de Lenin sobre tales problemas fueron expues 
tas en las tesis de Abril, las cuales se sintetizan en 
los siguientes puntos: 

- Algunos revolucionarios consideraban que una vez ha-
biendo triunfado la revolución de Febrero, sin la — 
presencia del zarismo y con algunas conquistas popu-
lares logradas, había que continuar la guerra a fin 
de defender las conquistas revolucionarias. 

Ante esto, Lenin sostenía que la guerra tenía ca-
rácter imperialista; para que pudiera tener validez 
la tesis de la guerra defensista revolucionaria, - -
era necesario que todo el poder pasara a manos de 



los obreros i que todas las potencias, incluida p^ 
sia, renunciaran a los territorios invadidos. Sol 
con la destrucción del sistema capitalista era 
sible la paz democrática. 

_ Era el momento de pasar a la base política, en — 
donde los obreros y los campesinos tomarían el po 
der. 

— Ello suponía retirarle todo el apoyo al gobierno 
provisional: se hacía necesario desenmascararlo 
como un gobierno de la burguesía. 

— Se hacía necesario explicarles a las masas que L» 
soviets eran la autoridad real, que no era necesa-
rio establecer una república burguesa con los dipc 
tados de la Duma incluidos, sino una república de" 
los consejos (soviets) de delegados obreros y ca»-
peslnos. 

— Sobre el programa de medidas a aplicar, Lenin plac 
teaba: 
a) Supresión del ejército y de la policía y susti-

tución por el pueblo armado. 
b) Confiscación de todas las propiedades rurales -

(de los terratenientes) y nacionalización de to 
das las tierras. 

c) Fusión de todos los bancos en una sola institu-
ción financiera bajo el control de los soviets. 

d) También control por parte de los soviets de la 
producción (industrias) y distribución (comer-
cio) de los bienes. 

e) Proponía además cambiar el nombre del partido 
bolchevique por el de Partido Comunista. 

Con estas tesis los bolcheviques se convertían, en la -
fuerza política que tenía claridad sobre el futuro de 
la revolución. • . """ 

2 prTTlRRE: La Caída del gobierno provisional y 
~"Tr»do el poder a los soviets". 

Una vez establecido el objetivo central: pasar a la -
«eeunda fase de la revolución, tomar el poder por los 
soviets como forma de gobierno revolucionario, el pro 
blema consistía en deshacerse del gobierno provisio-
nal Previo a este objetivo quedaba por resolver otro 
obstáculo: la unificación del movimiento revoluciona-
rio y que los propios bolcheviques comprendieran e hi 
cieran suyas las ideas expuestas por Lenin. 

La resistencia entre algunos bolcheviques a aceptara-
las tesis leninistas se centraban en la consideración 
de que no existían condiciones aún para pasar a la re 
volución socialista. No obstante en la conferencia de 
los bolcheviques de toda Rusia celebrada en el mismo 
mes de abril, fueron aceptadas las propuestas de Le-
nin. 

Desde el punto de vista técnico, los bolcheviques se 
pronunciaban por el empleo de métodos pacíficos para 
lograr que el poder pasara a los soviets. Sin embar-
go dicha vía tuvo que ser modificada en vista de que 
el gobierno provisional pasó a reprimir los actos or 
ganizados por los soviets, particularmente las mani-
festaciones de Petrogrado en el mes de Julio. Se pro 
duieron choques sangrientos entre los manifestantes 
y las tropas. Las jornadas de Julio terminaron con -
la supresión del partido bolchevique, a quien se ha-
cía responsable de los disturbios. Len¿^ y los diri-
gentes bolcheviques fueron perseguidos y acusados de 
hacerle el juego al gobierno alemán porque estos exi 
gían la terminación de la guerra. 

En este ambiente se presentó una doble alternativa: 
o el gobierno provisional provocaba un golpe militar 
contrarrevolucionario para desconocer a los soviets 
e imponer el orden burgués o los bolcheviques se lan 
zaban a una ofensiva final estableciendo una dictadu 
ra de los obreros y campesinos que terminara de una 
vez por todas con el gobierno burgués y diera todo -



el poder a los soviets. 

En Septiembre de 1917 el jefe del ejército, ¿ornilov 
intentó el golpe de estado, pero el gobierno provisto 
nal que podría ser la fuerza capaz de respaldar la ¿q 
ción se encontraba en un momento de franca desarticu-
lación, su principal dirigente Kerensky había .ya per 
dido mucho de su base. 

Mientras tanto los bolcheviques dieron muestras de -
fuerza y capacidad de movilización para mediante el -
sabotaje y la agitación frustrar el golpe de Estado. 
Incluso habían formado una milicia obrera armada. Lo-
grando finalmente la mayoría de los soviets de Moscú 
y Petrogrado. 

Lenin que se encontraba escondido en Finlandia exigía 
pasar de inmediato al levantamiento armado para derro 
car al gobierno provisional. 

En particular recomendaba que para que el levantamlen 
to tuviera éxito debía apoyarse en tres condiciones:' 
- Apoyarse en la clase obrera, es decir, no debía ser 

una acción emprendida por unos cuantos. 

- En segundo lugar el levantamiento debe apoyarse en 
el espíritu revolucionario del pueblo. 

- Y tercero "El levantamiento debe apoyarse en el —-
punto de la historia de la revolución en el que la 
actividad de las primeras filas del pueblo haya al 
canzado su grado máximo y en el que las vacilacio-
nes en las filas del enemigo y en las filas de los 
amigos débiles, parciales e indecisos de la revolu 
ción hayan alcanzado su punto culminante"35 

(33 ). GOEHRKE, op. cit. p. 263 

a L e n i n estas condiciones ya estaban maduras en Ru-
ta para mediados de Septiembre de 1917. Sin embargo -
i Comité Central del partido bolchevique no tomaba — 
las decisiones necesarias. Hacia el 10 de Octubre L e -
nin proclamó que retrasar más tiempo el levantamiento 
armado sería traicionar la revolución. 

la insurrección fue organizada por el Comité Militar 
R e v o l u c i o n a r i o que se había formado por el Soviet de 
P e t r o g r a d o . Trotski quien fungía como presidente del 
soviet se dirigía a las masas para organizar la ofen-
siva. 

El 24 de Octubre todavía el Gobierno Provisional tra-
to de ganar la iniciativa para recuperar terreno. Pero 
ya era demasiado tarde. 

En la noche del 24 de Octubre el Comité Militar Revo-
lucionario ordenó ocupar los puntos estratégicos de -
Petrogrado. A la mañana siguiente, 25 de Octubre de -
1917 el Comité 'Militar Revolucionario proclamo ya el 
final del Gobierno.Provisional: "El Gobierno frovisio 
nal ha sido derribado. El poder estatal ha pasado a -
manos del Órgano del soviet de los representantes de 
los trabajadores y soldados de Petrogrado...La causa 
por la que ha luchado el pueblo, la oferta inmediata 
de una paz democrática, la abolición del derecho de -
los terratenientes a la propiedad del suelo, el c o n -
trol de los trabajadores sobre las fábricas y la tor-
maci'n de un gobierno soviético están garantizadas 

D. El Comunismo de Guerra. 

Después de la disolución del Gobierno Provisional el 
nuevo gobierno que adoptó el nombre de Consejo de — 
los Comisarios del Pueblo, procede a emitir los pri-

C & ) Ibid. p.p. 263-264. 



meros decretos: 

Confiscación de las tierras de los grandes terrate-
nientes y de la Iglesia y su entrega a los comités -
agrarios locales y a los soviets de diputados campe-
sinos. Quedaba así abolida la gran propiedad agrarl¿ 

- El segundo decreto se refiere a la entrega de las fá-
bricas a los obreros, ^os propietarios de las empre-
sas no renuncian a sus puestos pero quedan sujetos a 
las decisiQnes de los ̂ consejos de delegados. 

- Sobre la guerra, el gobierno ofrece negociar una pa* 
democrática con Alemania el cual se firma el 3 de fe 
zo de 1918, en Brest-Litousk. Así mismo los soviets" 
abandonan Polonia, Lituania, Curlandia, Livonia y ü-
tonla. Los ejércitoé que se encuentran ocupando Ucra-
nia y Finlandia son llamados a evacuar dichos terri-
torios. 

Este último decreto,significa ceder territorios como uní 
muestra de la nueva política exterior del Estado soviéti 
co,que además requería un respiro para reconstruir su -
economía y organizar la defensa del país de los ataques 
del exterior. 

Sin lugar a dudas que la nueva situación creada plantel 
ría a los bolcheviques una serie de problemas cuya mag-
nitud rebasaba, con mucho, los que afrontó previamente 
al triunfo de Xa revolución. 

El problema fundamental consistía en reconstruir la eco 
nomía nacional sobre bases distintas a las que prevale-
cían en los tiempos anteriores a Octubre; convencer a -
las masas de la necesidad de aceptar un sinnúmero de sa 
crificios para echar a andar la industria; no permitir 
el resurgimiento del capitalismo en el campo, etc. 

(35 ) NIVEAÜ MAURICE, Historia de los Hechos Económico* 
Contemporáneos. Ed. Ariel, España, 
1977, p.p.389-390. 

la Dictadura del Proletariado. 

«a vimos, el régimen autocrático zarista jamas acce 
« T a establecer un sistema parlamentario moderno, al es 
lo de los que funcionaban desde hacía tiempo en países 

dualistas como Inglaterra y Francia, particularmente, 
f i o más que llegó fue a permitir la creación de la Duma, 
la nue como ya vimos estaba muy limitada en sus funcio-
nes manteniéndose, en la práctica, subordinada a la au-
toridad del Zar, situación que se mantendra hasta la cal 
da de este último. 

P o s t e r i o r m e n t e , al formarse el Gobierno Provisional éste 
se mostró como representante de los intereses de los te-
rratenientes y de los empresarios industriales, banque-
ros y comerciantes. Es decir, era un gobierno que desea-
ba mantener la dictadura de esos personajes sobre la ma-
yoría de la población trabajadora. 
Al mismo tiempo los obreros, campesinos y soldados, diri 
sidos por los grupos revolucionarios, entre los que des 
tacaron los bolcheviques, crearon y desarrollaron su pro 
pió órgano de poder, los consejos de delegados: los so 
viets, que dadas sus características demostraron ser mo-
delo de un nuevo tipo de Estado más democrático que cua^ 
quier otra forma de poder parlamentario, por cuanto re -
presentaban en forma directa a los trabajadores rusos. 

Por ello al triunfar la revolución de Octubre el tipo de 
poder que se implantó ,fue, precisamente el de los so-
viets. 

En la medida en que las clases terratenientes y capita-
listas fueron desplazadas del poder y afectadas en sus 
intereses económicos y sociales por la revolución (antes 
clases dominantes), reaccionaron violentamente tomando -
las armas e incluso no dudaron en aliarse a los gobier-
nos extranjeros para derribar al nuevo gobierno socialis 
ta y de esa manera recuperar sus privilegios. 



Ante esta circunstancia los revolucionarios proceden a . 
establecer la dictadura del proletariado, que no era 
otra cosa que el estado o poder obrero y campesino, que 
suprime las libertades de comerciar y de explotar y de -
participación en vida política a las antiguas clases do-
minantes, tomando en sus manos el control de la activi-
dad económica.3 6 

2. Los Problemas en el Campo. 

Como ya dijimos, el decreto sobre la tierra, recogía las 
aspiraciones de los campesinos; a partir de él la tierra 
ya no podía ser comprada, vendida o hipotecada. 

Pero el problema crucial residía en encontrar las for-
mas idóneas para entregar un pedazo de tierra a cada — 
campesino y, al mismo tiempo, propiciar su desarrollo -
en términos de eficiencia para que el campesino satisfi 
ciera sus necesidades y también proporcionara los pro-
ductos que requería la ciudad. 

Realizar un reparto equitativo de la tierra, o sea entre 
gar una dotación a cada campesino era una tarea imposi-
ble. La explicación de esto reside en que muchos pobla-
dores de las ciudades se trasladaban al campo, en vista 
de la quiebra de la economía y las hambrunas que se deja 
ban sentir en las ciudades. Ello significó un aumento de 
los solicitantes de tierras. 

Por otra parttí "el reparto de la tierra en tales condicio 
nes fomentaría el espíritu individualista de la posesión, 
lo que evidentemente contradecía la tesis socialista que 
indicaba estimular los métodos colectivistas. Además en 

) Lenin, "La Revolución Proletaria y el Renegado — 
Kautsky"; Tesis o informa•sobre la deaocr| 
cia burguesa y la dictadura del proletari| 
do. En Obras Escogidas, Tres Tomoé"; Vol. -
III, p.p. 65-146 y 147-163. Moscú, URSS. 

'nnino de eficiencia de la explotación de la tierra la 
oequeña parcela no era lo más adecuado. 

Pero las aspiraciones de las masas campesinas, y que — 
era por lo que se habían lanzado a la revolución, impo-
nían una solución de tales características. Pero aún — 
por encima de esta situación existía otro problema más 
dramático: garantizar el suministro de productos agríco 
las a la población de las ciudades en condiciones en — 
que la industria se encontraba incapacitada, para p r o — 
porcionar a su vez, los artículos que requería el campe 
sino. 
El problema era difícil, sobre todo si se toma en cuen-
ta que el campesino, dado el bajo nivel técnico, y la -
desorganización en la producción, tendía a trabajar - -
principalmente para satisfacer sus necesidades indivi— 
duales. Pero además en vista de la época de crisis por 
la que se pasaba, se generalizaron las actividades espe 
culativas, es decir, los campesinos guardaban sus cose-
chas para cambiarlas por otros productos. 

Ello provocó una escasez aguda de alimentos y consecuen 
temente, períodos de hambruna. En Abril de 1918 no se -
disponía ni siquiera de la mitad del suministro mensual 
de trigo. En Moscú y Leningrado se llegó a distribuir -
de 100 a 250 gramos de pan por persona al día. En otras 
palabras, ante la situación no quedaba más remedio que 
racionar los alimentos. 

La única forma de aliviar el problema del suministro 
de alimentos era forzar a los campesinos a que entrega-
ran sus excedentes de productos. Lo que significaba la 
supresión completa del comercio privado de cereales y, 
sobre todo, de la especulación*. 

El Estado Soviético se vió obligado a dictar medidas -
extremas: "Los campesinos que retuvieran el trigo o lo 
empleasen en la elaboración de aguardientes, tendrían 
que comparecer ante un tribunal revolucionario y serían 

* ocultar la mercancía, para venderla a mayor precio. 



castigados a diez años de prisión y trabajos forzador 

El Soviet se apoyó en los trabajadores industriales N 
ra trasladarse al campo y convencer a los campesinos-
de la necesidad de que entregaran sus productos y ahí 
donde hubiera resistencia proceder a confiscarlas. * 

Paralelamente a las acciones de fuerza el gobierno co-
menzó a poner en práctica nuevas formas de organizaci-
de la producción en el campo. Apoyado en los campesi*» 
pobres y tomando las antiguas posesiones agrícolas de 
la nobleza, se las convirtió en explotaciones propieda 
del Estado, de ahí nacieron los sovjoses. Al mismo tie» 
po fueron impusladas las explotaciones agrícolas coo«: 
rativas: Los Koljoses. ^ 

Pero dichos proyectos no eran suficientes para superar 
los problemas de los alimentos. La resistencia de los 
campesinos a entregar los productos continuaba y ha- -
cía cada vez mas dramática la situación de la escasei 
y la especulación iba en aumento. > 

« 

Ello trajo como resultado un abierto enfrentamiento ar 
mado entre los campesinos y el poder soviético. Comen: 
zaron a generalizarse actitudes políticas antibolchevi 

? C U a l e r a Pron,ovi<*° Por los campesinos ricos : 
lkulaks) contrarrevolucionarios. 

Se^estaba •en-presencia, pues, de una nueva guerra ci-

3. La Industria. 

En la industria los obreros formaron comités de repre-
sentantes quienes se hicieron cargo del control de 1m 

8 1 b l * n l o 8 ^propietarios cumplían funcio-
nes técnicas, estos estaban sujetos a «La autoridad dt 

(37 > GOEHRKE, op. cit. p. 275. 

s comités de obreros. Pero los empresarios recurrían a 
la resistencia pasiva para obstaculizar la marcha exito-
sa de la fábrica. 

Los obreros al ver estas actitudes pasaron a realizar ex 
propiaciones forzosas,prescindiendo de los empresarios. 

La consecuencia inmediata de tales medidas fue que an-
te la falta de experiencia en la administración y la ge£ 
tión de parte de los obreros se cometieron errores de im 
portancia. En primer lugar los comités de fábrica traza-
ban los planes de producción en función de su propia 
planta sin tomar en cuenta el conjunto de la economía. 

Se requería entonces^que el Estado tomara en sus manos -
la planificación de la industria para introducir siste— 
mas que garantizaran la disciplina y organización en el 
trabajo. En opinión de Lenin ello era necesario tomando 
en cuenta lo atrasado de la industria rusa, en donde pre 
dominaban las empresas pequeñas y en donde la gran indu£ 
tria y los sistemas de comunicación, ferrocarriles prin-
cipalmente, estaban completamente destruidos. 

El problema de los empresarios saboteadores^se resolvió 
finalmente sobre la base de decretar la nacionalización 
de la industria y paralelamente pasar la administración 
de las empresas a manos de los sindicatos. Así comenzó 
a formarse en 1918 una organización industrial sociali£ 
ta que estaba basada en el principio de los soviets, con 
ello se unificó el mando en la conducción de la economía. 

4. La Militarización de la Producción. 

La falta de alimentos ocasionada por los problemas en el 
campo hizo entrar en crisis la situación social en las -
ciudades: los obreros empezaban a protestar por la cares-
tía y la escasez. 

A ello se agregó la situación internacional, las poten-
cias imperialistas que habían proporcionado préstamos -
al antiguo régimen reclamaban el pago de las deudas. -
Adicionalmente estaban alarmadas por la expropiación de 



que fueron objeto sus empresas. Estas potencias desea-
barcaron tropas en algunas ciudades costeras rusas y 
proporcionaron apoyo material a todos aquellos grupos 
descontentos con el poder soviético. Las potencias oc 
dentales sometieron a un bloqueo económico total a la" 
Rusia Soviética. 

A partir de este momento,el gobierno socialista enfres-
taba dos peligros: la virtual guerra civil interna y 
agresión extema. 

La organización de la economía que se había iniciado e 
condiciones más o menos normales, se alteró bruscaoectí 
En la práctica se pasaba a una economía de guerra. 

En tales condiciones toda la industria y el resto de U 
economía fueron sometidos a régimen de producción mil-
iar. 

Simultáneamente todas las actividades comerciales y de 
distribución, tanto de materias primas como de consuac 
para la población, fueron centralizadas por ministerio« 
gubernamerftales especializados. 

Las medidas de política económica alcanzaron tal drast: 
cidad que llegó un momento en que los víveres se repar-
tían gratuitamente y sujetóla un estricto orden. Se di-
vidió a la población en tres categorías: los obreros -
encargados de labores pesadas, los demás trabajadores 
y las antiguas clases dominantes. Las raciones se re-
partían en proporción de 4, 3 y 1, respectivamente. 
Aún así, quienes recibían la ración mayor apenas les -
alcanzaba para sobrevivir. 

Los salarlos ya no se pagaban en dinero sino en espe-
cie. Para incrementar la intensidad del trabajo se re-
currió al desempeño de trabajo voluntario, es decir, -
no retribuido; estos eran los llamados áomingoS rojoa, 
También se implantó el sistema de comedores gratuitos, 
sobre todo en las grandes ciudades. 

sumen, el comunismo de guerra consistió en que toda 
** 'oblación se incorporó a las tareas de reconstrucción 
I3 la economía, a costa de grandes sacrificios, realizan 
f incluso, trabajo no retribuido, voluntariamente; el 

del dinero dejó de tener sentido; surgieron formas -
uS° íonarias*' de comunismo como las señaladas y otras: 
^s comedores gratuitos; las guarderías infantiles, tam 
bien gratuitas.que liberaban a la mujer de las cargas-
del trabajo doméstico para incorporarla a la producción. 

En otro sentido el comunismo de guerra también signifi-
có que el Estado asumió todas las funciones de produc— 
-ion y distribución, en vista de las condiciones que im 
ponían la situación de los peligros de la agresión e x -
terna y los intentos de los contrarrevolucionarios de -
derribar al poder soviético. Es decir, se aplicó con to 
do rigor la dictadura del proletariado como la forma de 
Estado para defender al país y sentar las bases del trán 
sito del capitalismo al socialismo. 

E. La Nueva Política Económica. 

1. La Rectificación de los Errores del Comunismo de 
Guerra. 

Antes del inicio de los primeros Planes Qlpbales Quinqué 
nales (de cinco años) que representan la consolidacion -
plena del Estado socialista soviético y el paso a la - -
construcción desplegada del sistema socialista, la revo-
lución pasa por estos períodos:38 

- Primer período (que cubre los meses que van desde Oc-
tubre de 1917 a la primavera de 1918), es aquel en — 
que la revolución realiza tareas políticas esenciales: 
establecimiento de la dictadura del proletariado, ex-
propiación de los terratenientes, salida de la guerra 
imperialista, nacionalización de los grandes medios -

(38 ) CHARLES BETTELHEIM, Las Luchas de Clases en la URSS* 
Primer Período 1917-1923, 3a. 
Ed. Siglo XXI, México, 1980. 
p. 410. 



de producción, de transporte y de intercambio. 

— El segundo período va desde la primavera de 1913 
la de 1921. Es el del comunismo de guerra. En el r» 
so de éste, las taréas centrales, son las económica? 
y militares. El tema ya lo hemos visto en el aoart. 
do anterior. H 

- Un tercer período comienza en la primavera de 1921 
Lenin lo caracteriza como el desarrollo del capital!, 
mo de Estado bajo la dictadura del proletariado 0 

hasta^ 1*928 ^ ^ P ° l í t Í C a E c o n 6 , a i c a' 9 u e se prolongó 

Como explicamos en el apartado anterior la política de! 
comunismo de guerra significó, entre otras cosas, la-
implantación de medidas de fuerza por parte del estado 
soviético, para obligar a los campesinos a entregar Sui 
excedentes de productos al Estado para resolver el apro 
visionamiento de los obreros de las ciudades y también 
para el ejercito. Como resultado del bloqueo económico 
y la agresión militar que promovieron los países extrai 
jeros en contra del naciente país socialista. 

Ello generó un descontento entre los campesinos, quienes 
en respuesta a tales medidas desarrollaron un activo aer 
cado especulativo y se generalizó el ©cuitamiento de lo¡ 
productos, y lo que es peor, se deterioraron las relacic 
nes entre los obreros y los campesinos. Estaba claro qw 
tal actitud demostraba que los campesinos no estaban »a 
duros aun para aceptar un tipo de relaciones de produc-
ción no basadas en el intercambio comercial. 

Lenin en un artículo titulado "Sobre impuesto en ssp« 
cié , escrito en abril de 1921 3 9 planteaba el probl. 
ma en los siguientes términos: "...la guerra cXVil de 

(39 ) Lenin. Obras Escogidas en Tres Toaos. Vol. III 
p.p. 606-639. 

¡919-1920 aumentó considerablemente la ruina del país, 
retuvo la restauración de sus fuerzas productivas de-
sangrando sobre todo precisamente al proletariado. A 
ello hay que añadir la mala cosecha de 1920, la falta 
•e forrajes, lo que detuvo aún más la restauración del 
transporte y de la industria". 

Lenin define luego, cuál es el problema central a que 
tiene que avocarse el poder soviético para superar la 
situación: "...para mejorar la situación de los obre-
ros hace falta pan y combustible. En la actualidad la 
mayor traba -desde el punto de vista de toda la econo 
raía del Estado- es originada precisamente por esta — 
circunstancia. Y aumentar la producción y recolección 
áe trigo, el aprovisionamiento y transporte del combus 
tibie, no se puede de otro modo que mejorando la s i -
tuación de los campesinos, elevando sus fuerzas produ£ 
Uvas". 

Para hacer posible la elevación de las fuerzas produ£ 
tivas de los campesinos, se requerirá abandonar la po 
lítica de obligar a los campesinos a entregar sus pro 
ductos lo que signifeará restablecer los sistemas de 
intercambios comerciales capitalistas, pero bajo el -
control del Estado socialista. 

2. El Capitalismo de Estado. 

El mecanismo que propone Lenin, en el artículo citado, 
es el impuesto en especie, o sea "la sustitución del 
sistema de contingencias por el impuesto en especie, 
lo que está vinculado a la libertad de comercio, des-
pués del pago del impuesto". 

Este gaso fue interpretado por algunos revoluciona— 
rios como un retroceso,,en el sentido de que siendo -
el objetivo fundamental de la revolución el liquidar 
al sistema capitalista -y el comercio conduce a repr£ 
ducirlo con la acumulación de riqueza- con dicha me-
dida se posibilitaba su resurgimiento. 



* •• «feeto Lenln no desconocía dicha realidad, 
trataba de propiciar cierta libertad de comercio 
los campesinos, con el propósito de aumentar la 
ción, pero esta libertad no sería absoluta, eatark' 
trolada por el Estado. Un Estado que estaba en maZ 
los trabajadores. 

Pero las ideas leninistas iban todavía más allá 
trataba solo de reactivar la economía agrícola ¡0br. 
bases capitalistas, sino también a la propia indusií 

El centro de sus tesis residió en la comprensión dt 
que para poder establecer el nuevo sistema social-, 
socialismo, se requería contar con desarrollo teco, 
gico e industrial no solo en la ciudad sino taabifc: 
en el campo. Pero ello no era posible lograrlo de c 
solo golpe, particularmente cuando Rusia, aun desp-i 
de la revolución, continuaba siendo un país atrasad; 
en lo industrial y con una masa de campesinos enor» 
cuya economía se basaba en la producción para el au-
consumo. 

En otro párrafo Lenin lo explica de la siguiente «aa 
ra: 

"...La miseria y la devastación son tales, que t» 
podemos restablecer de golpe la gran producción 
fabril, la producción del Estado, la producción 
socialista*- Para ello hace falta acumular gran-
des reservas de trigo y de combustible en los -
centros de la gran industria, hace falta susti-
tuir las máquinas desgastadas por otras nuevas, 
etc. Nos hemos convencido por experiencia de — 
que esto no se puede hacer de repente, y sabemos 
que, después de una guerra imperialista devasta-
dora, incluso los países ricos y m£s adelantado», 
solo podrán resolver semejante problena en-el -
transcurso de un determinado número da año».bas-
tante largo. Esto quiere decir que es necesario 
ayudar, en cierta medida, a la reatauraciÓn de-
la pequeña industria, que no exige maquinaria, -
que no requiere tener reservas estatales, ni de 

grandes reservas de materias primas, de combustible 
y de víveres, la cual puede prestar inmediatamente -
cierta ayuda a la economía campesina y elevar sus 
fuerzas productivas". 

Los mecanismos mediante los cuales se establecería el ca 
pitalismo controlado por el Estado (por el Estado que se 
encontraba en manos de los obreros) consistía en las con 
cesiones, es decir, el Estado otorga en concesión a per-
sonas o grupos de personas privadas determinadas empre— 
sas, cooperativas, etc., con libertad de producir y c o — 
merciar pero con la obligación de ajustarse a los regla-
mentos que determine el propio Estado. 

De esta manera se promovió la creación de las siguientes 
empresas: 

— Cooperativas de pequeños productores, sobre todo cam-
pesinos . 

— Se concesionaron comercios a personas privadas para -
que vendieran los productos del Estado y a su vez — 
este recogiera para su venta los productos de los pe 
queños productores. Por este trabajo el comerciante -
recibiría una comisión. 

— El Estado entrega en arriendo (renta) al capitalista 
industrial una empresa, una explotación o un bosque 
o un terreno. 

En cuanto al papel de los sindicatos que como vimos en 
los primeros años de la revolución, se hacían cargo de 
la administración, el Estado soviético les prohibió to 
da intervención directa en las empresas, pero se les -
confiere la autoridad pjira participar en "la creación 
de todos los organismos económicos y organismos del Eŝ  
tado ligados con la economía proponiendo sus candida 
tos" t,°-

(40 ) LENIN, "Acerca del papel de las tareas de los sin 
dicatos", en obras escogidas, op. cit. 
p. 680-681. 



En términos generales la Nueva Política Económica 
JÓ saldos favorables. En 1927 la URSS alcanza el n P 
de producción de pre-guerra y el aparato industrial^ 
emerge de la anarquía de los años 1917-1921. Los .,1" 
rios aumentaron y la situación de los obreros y 
sinos mejoraron. -

Por supuesto que la Nueva Política Económica que'. . 
que hemos descrito rio perduró por mucho tiempo. 
vez consolidado el ¿atado, soviético y restablecida 
economía fueron canceladas las concesiones a los exzl 
sarios privados y nuevamente el Estado pasó a control1 
lar las empresas; superviviendo las cooperativaa, so-
bre todo en el campo. 

RtSUMEN 

r imperialismo que es la fase más desarrollada y ultima 
H¡1 sistema capitalista surge al generalizarse las empre 
sas monopolistas. Este proceso, como hemos visto, tiene 
luear a partir del juego de las fuerzas económicas de la 
oferta y la demanda, y de la capacidad técnica y organi-
zativa que logra desarrollar cada empresa en lo indivi-
dual para abaratar sus costos de producción. En esta com 
petencia algunas empresas, las menos eficientes serán — 
desplazadas del mercado. Concentrando con ello el capital 
en las empresas más productivas. Ello significa que la -
propia competencia crea las condiciones para la forma-- -
ción de los monopolios. 

La formación de los monopolios estará acompañada, histó-
ricamente de la segunda revolución industrial: con el 
uso masivo de los energéticos, el petróleo y la electri-
cidad. 

A través de las combinaciones como la sociedad anónima, 
se fusionarán el capital industrial y el capital b a n c a -
rio. 
Cuando los grandes monopolios se articulan orgánicamente 
con el Estado la influencia y los intereses de aquellos 
trasciende las fronteras del propio país en que se incu-
ban, creándose con ello la competencia mas feroz entre -
los mismos, lo que dará lugar a su vez al reparto terri-
torial del mundo entre las naciones y asociaciones m o n o -
polistas . 

Esto último será la causa esencial de las guerras mundia 
les. 

La crisis económica del capitalismo de 1929 cuyo centro 
generador fueron los Estados Unidos, se extendera por to 
do el mundo, trayendo como consecuencia una crisis polí-
tica de las democracias parlamentarias. Este sera, junto 
con el auge de las ideas y movimientos socialistas y co-
munistas que veían en la Revolución Rusa de 1917 la sal^ 
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Esto último será la causa esencial de las guerras mundia 
les. 

La crisis económica del capitalismo de 1929 cuyo centro 
generador fueron los Estados Unidos, se extendera por to 
do el mundo, trayendo como consecuencia una crisis polí-
tica de las democracias parlamentarias. Este sera, junto 
con el auge de las ideas y movimientos socialistas y co-
munistas que veían en la Revolución Rusa de 1917 la sal^ 
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da de la crisis, el marco histórico dentro del cual -
hará su aparición el fascismo en Europa. GLOSARIO 

Las diversas teorías socialistas tienen su historia I i Kl'LAC ION DE CAPITAL 
su fundamentación. Son el reflejo en la mente de 108 . 
hombres de las contradicciones de sociedad en gene-
ral y del sistema capitalista en particular. Así el So 
cialismo y el anarquismo, expresan los esfuerzos de 
trabajadores por superar la explotación a que les aonetf 
el capitalismo en la fase de la revolución industrial.'I ELOGISTAS 
Pretendiendo diseñar nuevos modelos de sociedad más iti. 
tos. -

Sin embargo las limitaciones de estos socialistas resi-
de en que no desentrañan los mecanismos que hacen fun-
cionar al sistema capitalista, y los sujetos histórico» 
que pueden transformarlo. 

La contribución fundamental para el logro de dichos ob-
jetivos estará a cargo de Carlos Jlarx, quien desarrolla 
rá toda una teoría filosófica, económica y política. ~ 

Ikjeficios. 
CAPACIDAD DE CAPI-
TALIZACION . 

CAPITAL. 

La constitución del primer estado socialista en el mun-
do, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (UBSS)J 
nacida de la revolución rusa de 1917, fue producto déla 
profunda crisis económica y social que envolvió a Rusia, 
y de la incapacidad de la autocracia zarista y la burgue 
sía rusa « para modernizarse y modernizar al país; al mis 
mo tiempo eü papel de los grupos revolucionarios encabe 
zados por los bolcheviques que supiéron aprovechar di- -
chas contradicciones apoyados en la teoría marxista, pa-
ra dirigir al pueblo trabajador hacia el derrocamiento - ̂ CAPITALISTA. 
del zarismo y el Gobierno Provisional. 

Una vez consumada la revolución de Octubre los bolchevi-
ques establecen la dictadura del proletariado para defe» 
der las conquistas revolucionarias de los enemigos iateí 
nos y externos. 

i COMITE CENTRAL. 

CORPORACIONES. 

Es el hecho de reinvertir parte de 
las ganancias del capitalista en -
la adquisición de nuevos medios de 
producción y nueva fuerza de traba 
if> 

Personas que alaban a otras. En el 
texto se usa para identificar a los 
escritores que alaban al sistema de 
libre competencia. 

Es la ganancia del empresario. 

Son las disponibilidades que tiene 
el capitalista de realizar nuevas 
inversiones. 

Es una determinada suma de dinero 
que se invierte en la adquisición 
de medios de producción (máquinas 
materias primas, edificios, etc.) 
y fuerza de trabajo, con el fin de 
producir mercancías. Para que tan-
to el dinero como los medios de -
producción puedan ser definidos co 
mo capital, deben ser de propiedad 
privada. 

Se entiende por tal a la clase so-
cial que es propietaria del c a p i -
tal. 
Es el Órgano que agrupa a los líde 
res de un partido. 

El término se aplica a las asocia-
ciones capitalistas, como las S o -
ciedades Anónimas. Son las grandes 
empresas monopolistas. 



COSTO DE PRODUCCION 

DEMANDA. 

EXPORTACION DE CAPI-
TALES. 

GANANCIA MONOPOLISTA. 

KOLJOSES. 

.KULAKS. ? 
LIBRE COMPETENCIA. 

MAGNATE. 

MONOPOLIO. 

Son los gastos que se requiere 
desembolsar para producir un ble 
o una mercancía. No incluye la 
nancia del empresadlo. ga 

Es la acción ¿le los compradores -
sobre el mercado. SI aumenta la -
demanda, quiere decir que se re-
quieren más productos o bienes -
(mercancías), ya sea porque aumen 
ta el número de compradoras, o es 
tos aumentaron sus ingresos. 

Son las inversiones que realizan 
las empresas o los gobiernos de 
los países industrializados. 

Es la ganancia que obtiene el capí 
tallsta gracias a su mejor capaci-
dad productiva o al control sobre 
el mercado. 

Cooperativas agrícolas de la URSS. 

Campesinos ricos de Rusia. 

Doctrina económica basada en la -
proposición de que los asuntos — 
económicos, deben arreglarse por 
sí solos, sin la intervención del 
Estado, o sea del gobierno. Debe 
prevalecer la libertad de los in-
dividuos en la actividad económica, 
sobre la base de la competencia -
entre unos y otros. 

Gran capitalista«,, hombre muy rico. 

Control de la venta o coffpra por 
un (o unos pocos) empresarios. En 
el texto, el término se emplea pa 
ra designar a los acuerdos o com-
binaciones y asociaciones a que -
llegan los capitalistas para con-

ftRTA-

OLIGARQUIA FINAN-
CIERA. 

JMNIPRESENTES. 

PERIFERICOS. 

PRODUCTIVIDAD. 

SOVJOSES. 

STAND ARI ZAR. 

TAURIDA. 

t colar ei mercado. También se emplea, 
principalmente, para designar la eta 
pa del sistema capitalista, en su fase 
monopolista. 

La cantidad de una mercancía que entra 
al mercado. 

Es la integración (unión) de los mono-
polistas (peronsas que forman parte de 
la propiedad de los monopolios), con -
el Estado. 

Que están en todas partes. 

Se dice de los países subdesarrolla-
dos o del tercer mundo. 

incremento en la producción y en el 
rendimiento, debido a la moderniza-
ción técnica y a la mejora en los me 
todos de trabajo. 

propiedades agrícolas del Estado So-
viético . 
De serie o tipo. Tambié» fabricación 
de un tipo o forma determinada. 

Región de Rusia que comprende Crimea. 
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AUTOEVALUACION 

INSTRUCCIONES: En el siguiente Instrumento se muestran veij 
te reactivos, cada uno con cuatro posible«* 
respuestas, selecciona la correcta y subráj, 

1. Es una de las tres etapas del capitalismo: 

A) Industrial. 
B) Científico. 
C) Radical. 
D) Continental. 

2. "No tolerar la interferencia del gobierno en los asun-
tos internos de los empresarios". Este es un principio 
de la; 

E) Libre competencia. 
F) Comunidad de bienes. 
G) Libertad religiosa. 
H) Libre incompetencia. 

0 
3. Conduce a la formación de las grandes empresas: 

I) El trabajo de los artesanos. 
*« J) La Igualdad entre los productores. 

K) La propia competencia. 
L) La moralidad de los empresarios. 

A. Consiste en la réinversión de una parte de las ganan- -
cías de los empresarios, 

en la compra de nueva maquina-
ria y equipo: 

M) Concentración del capital. 
N) Centralización del capital. 
0) Dispersión industrial. 
P) Disminución del capital. 

C o n s i s t e en la combinación de varios capitales para -
c o n s t i t u i r uno solo: 

Q) Centralización del capital. 
R) Descentralización del capital. 
S) Realización del capital. 
T) Disminución del capital. 

La fusión del capital industrial con el capital banca-
rio, se llama capital: 

U) Financiero. 
V) Social. 
W) Comercial. 
X) Agrícola. 

Es una de las características del imperialismo moderno: 

Y) El predominio de los monopolios. 
Z) La colaboración entre los pueblos. 
A) La libre asociación entre las naciones. 
B) El predominio de las empresas pequeñas. 

A diferencia del capitalismo de las primeras etapas en 
que se exportaban mercancías, en el imperialismo se ex-
portan: 

C) Capitales. 
D) Productos agrícolas. 
E) Materias primas. 
F) Recursos naturales. 



En la Primera Guerra Mundial, era uno de los objetivo* 
de largo alcance de Alemania: 

G) Exigir a Francia concesiones territoriales. 
H) Lograr la paz con Europa. 
I) Ayudar a los pueblos coloniales. 
J) Respetar los tratados de Versalles. 

Es el país que se perfila como una nueva potencia, — 
después de la Primera Guerra Mundial: 

K) Europa. 
L) Alemania. 
M) Francia. 
N) Estados Unidos. 

Es una de las manifestaciones de las crisis económicas: 

O) Crecimiento masivo de trabajadores sin empleo. 
P) Apertura de nuevas empresas. 
Q) Aumento general de los salarlos. 
R) Disminución de los precios de las mercancías. 

La práctica ideológica y política de un anticomunisao-
extremo y violento, es una característica del: 

S) Socialismo. 
T) Fascismo. 
U) Cartismo. 
V) Utopiámo * 

La Segunda Guerra Mundial, es una guerra entre dos sis-
temas sociales: 

W) Capitalismo y socialismo. 
X) Esclavismo y capitalismo. 
Y) Socialismo y feudalismo. 
Z) Feudalismo y socialismo. 

el país en contra del cual Alemania concentra el -
rueso de sus efectivos militares: 

A/ Holanda. 
¿) Estados Unidos. 
C) España. 
U) La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

(URSS) 

Son las teorías que subrayan lo social o común por — 
oposición a lo individual: 

E) Socialistas. 
F) Individualistas. 
G) Mercantilistas. 
H) Consumistas. 

¿s uno de los postulado^ del manifiesto del Partido -
Comunista: 

I) Abolir la propiedad privada. 
J) Reducir el salario de los obreros. 
K) Despojar a los campesinos de sus tierras. 
L) Que la educación no sea gratuita. 

'. Fue uno de los acontecimientos que encendió la chispa 
de la Revolución Rusa de 1905: 

M) El domingo sangriento. 
N) La caída del ¿ar. 
0) La Primera Guerra Mundial. 
P) La Revolución Francesa. 

£s el nombre de los Consejos Obreros formados en Rusia 
durante la Revolución de 1905: 

Q) Soviets. 
R) Comité Central, 
á) Consejo de Guerra. 
T) Comisión agraria. 



19. Son los dos grupos de revolucionarios más influya 
en la Revolución Socialista Rusa de OcCubre de I9ij. 

U) Mencheviques y Bolcheviques. 
V) SovietisCas y nacionalistas. 
W) Comunistas y anarquistas. 
X) Revolucionarios y conservadores. 

20. Política aplicada por los revolucionarios rusos des-
pués de la Revolución de Octubre de 1917, que consü-
tió en que el Estado tomó en sus manos todas las fun-
ciones de producción y la distribución (comercio): 

Y) Nueva Política Económica. 
Z) Comunismo de guerra. 
A) Socialismo utópico. 
B) Libre comercio. 

RESPUESTAS A A AUTOEVALUA» ION 

Industrial. 
Libre competencia. 
La propia competencia. 
Concentración del capital. 
Centralización del capital. 
Financiero. 
El predominio de los monopolios. 

Exigirle' Francia concesiones territoriales. 
Estados Unidos. 

¡¡; Crecimiento masivo de trabajadores sin empleo. 
i Fascismo. 

Capitalismo y socialismo. M 1 B „ 0 
t Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
5. Socialistas. 
¡5. Abolir la propiedad privada. 

El domingo sangriento, 
g. Soviets. 
19; Mencheviques y Bolcheviques. 
10. Comunismo de guerra. 
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dores del método experimental con su libro Insta 
tio Magna. Para él la investigación científica e? 
independiente del principio de la autoridad • y <je- ' 
razonamiento escolástico y deductivo. Establece* 
clasificación metódica de las ciencias y, en su l 
bro Novum Organum Scientiarium, una teoría de In-
ducción . 11 

Babuf, Francisco Emilio, llamado Graco. Revolución 
rio francés (1760-1797). Cospiró contra el Directo? 
n o , con cierto número de jacobinos y fue condenad-
a muerte. Su doctrina era una especie de contunisao 
Es considerado uno de los precursores del socialiŝ  
mo utópico. 

Bakunin, Miguel. Revolucionario ruso (1814-1876) 
Teórico del, anarquismo. 

BjLanqui, Luis Augusto. Político francés (1805-1884* 
En defensa de las ideas comunistas tomó parte en -
las revueltas de la época, sufrió persecuciones y-
encarcelamientos. Fue partidario de los medios vio-
lentos en la lucha por el comunismo dejando como ei 
presión el término* blanquismo" aplicado a las avent 
ras revolucionarias. 

Esteban. Comunista francés (1788-1856). Es-
cribió un libro titulado viaje a Icaria, poética ei 
posición de sus ideales y en 1848 se embarcó a Te-
xas con varios de sus partidarios a fundar una coro, 
na; pero como en lugar de la felicidad que espera-
ban no encontraron más que miseria;.acusaron de es 
tafa a Sabet. Fundó luego otra comuna en Illinois; 

m a y ° r í a d e l o s miembros se sublevaron con-
tra él, de ahí huyó a San Luis Missuri, Estados Uní 
dos, donde murió. 

n p U a Tomás. Humanista italiano ( 1 5 6 8 - 1 6 3 9 ) 
la escolástica y ec autor del relato i-

r^ico La Ciudad del Sol, de inspiración utópi-
ca. 

,s Federico, Filósofo, economista y político 
^ n ' (1820-1895) . Autor, junto con Carlos Marx 

fiesto del Partido Comunista. Se encargó 
Je la publicación de El Capital, después de la -
fuerte de Carlos Marx, su autor. 

r̂- rharles. Filósofo y sociólogo francés --
7 2 - 1 8 3 C r e a d o r de un sistema que preconizó 
asociación de los individuos en grupos humanos 

¿ i z a d o s (llamados falanscerios) , con el ob De-
to de proporcionar el bienestar a cada uno de sus 
Se^ros, mediante el trabajo libremente consentí 
do. 
3odwin, Williams. Pensador y escritor inglés - --
$56-1836). Autor de la obra Aventuras de Caleb. 

Gransci, Antonio. Escritor y político italiano — 
aSl-1937). Ejerció gran influencia sobre sus — 
contemporáneos. Desarrolló el marxismo y aportó -
nuevas ideas a dicha teoría. 
Hitler, Adolfo. Político alemán ( 1 8 8 4 - 1 9 4 5 ) . Jefe 
del Partido Nacional socialista, canciller en 
1933, caudillo o Führer del Tercer Reich en 1934 
Su ambición y sus agresiones provocaron en 1939 
la Segunda Guerra Mundial. 
xerenski, Alejandro. P o l í t i c o ruso (nació en 1 8 8 1 ) 
Fue jefe del gobierno revolucionario en 191 /, y 
fue derribado el mismo añor por los seguidores — 
de Lenin. 



Kropotkin, Pedro. Príncipe revolucionario ruso 
(1842-1921). Teórico del anarquismo en sus earr 
Palabra« de un rebeldeMy la"Conquista del pan 

Lenin (Vladimir Ilich Ulianoff) Político ruso 
1924). Fundador del Estado Soviético. Adversar! 
desde su juventud del régimen zarista, se expatS 7 
en 1907 y regresó a Rusia en 1917 para ponerse al 
frente de la revolución de octubre. Teórico del" 
marxismo. Lenin desarrolló sus teorías en i¿s 8l~ * 
guientes libros: Materialismo y empiriocriticismo 
El Socialismo y la Guerra, El Imperialismo* ültlL 
»tapa del Capitalismo, y El Estado y la Revolución 

Roberto. Reformador inglés (1771-1858). Creó 
primer as sociedades cooperativas de producción 

" consumo. 

Mussolini, Benito. Estadista italiano (1883-1945) 
Primero socialista, fundador y jefe (Duce) del Par̂  
do Fascista en 1919. En 1922, tras la marcha haci? 
Roma, tomó el poder, se alió posteriormente con v. 
m a m a y entró en la Segunda Guerra Mundial al lado 
de Hitler. Murió ejecutado en 1945. 

Moro, 'i'omás Canciller de Inglaterra en tiem-
po de Enrique VIII (1478-1535), autor de Utopía. * 
rió decapitado por no haber querido reconocer la a: 
toridad espiritual del rey. 

Matalesta, Enrique. Revolucionario italiano (1853-
1932). En 1879 fue expulsado de Francia por sus--
ideas avanzadas y ejerció gran influencia sobre sus 
correligionarios. Escribió las siguientes obras: Et 
Tiempo de Elecciones, Entre campesinos. La Anarquía 
y otros textos de" carácter anarquista. 

Mao Tse-Tung. Político Chino nació c-n 1893. Aliado 
de Chang OKái-Chek contra los japoneses. Terminada 
la Segunda Guerra Mundial luchó victoriosamente co: 
tra el Kuommtang e instauró el régimen comunista" 
en su país. Chang Kai-Chek, fue un militar chino -
(nació en 18872. sostuvo la lucha én' contra del Ji-
P * 1 9 4 5 ' F u e Presidente de la Raptíblic* 
en 194 3 y 1948. Tuvo entonces que luchar contra el 
* c o m u n i s t a Mao Tse Tung, siendo vencido 
en 1949. Se refugió en Formosa, donde formó un go-
bierno anticomunista. 
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dhon, Pedro José. Filósofo francés (1809-1865) 
^r de 'teorías socialistas sobre la propiedad — 

que "la propiedad es un robo", fundador de 
'sistema mutualista. 
. ,gn Filósofo griego. (428-347 ó 348 a. de J.C. 
-cípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Es 
Jorde los diálogos: Critón, Fedón, Pedro G e o r — 
"¡5 ei banquete, la Repúolica, etc., en los cua-
presta la palabra a Sócrates. Su folosofía se 

ia'en el método de la dialéctica, en la cual sos 
"ene que la verdad radica en las ideas, entidades 
Mutables y universales, por encima de todo está 
Tidea del Bien. 
ejanov, Jorge. Filósofo ruso (1856-1918), teóri-
: del Socialismo ruso. 
ünt Simón, Claudio Enrique. Filósofo y economis-
-i francés (1760-1825). Jefe de la escuela políti-
2 y social de los sansimonianos. 

"INTE: Pequeño diccionario Larousse ilustrado, 
Buenos Aires 1968. Diccionario Enciclopédi 
co Abreviado. Espasa Calpe, S.A. Madrid, -
España, 1977. 
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CUARTA m m u OBJETIVO DE UNIDAD 
Al término de la unidad, el alumno: 

C o m p r e n d e r á la problemática más importante 
de los países subdesarrollados en relación 
con los altamente desarrollados (caso: La-
tinoamérica) . 



INTRODUCCION. 

En esta Cuarta Unidad, analizaremos la problemática de l0s 
países llamados subdesarrollados o del Tercer Mundo. 

Nuestra atención se centrará en el caso particular de Amér-
ca Latina. Ello por una razón fundamental: México forma pa¡. 
te de este subcontinente y por lo mismo comparte el mismo* 
origen histórico y la misma problemática económica y social 
de los países latinoamericanos. 

El primer tema (Los países subdesarrollados: Problemas teór-
eos) tiene como propósito iniciarte en el estudio y la cot-T 
prención de los términos más comunes empleados en los diver-
sos textos modernos de historia y economía, que tratan sobr« 
la problemática de este tipo de países. 

Los tres conceptos básicos que requerirán de un mayor esfue: 
zo para su comprensión son: El desarrollo, el subdesarrollo" 
y la dependencia. 

Comprender el significado de los mismos es fundamental para 
interpretar la realidad de los países latinoamericanos. 

Pero es importante advertir que debes estudiar tales concep-
tos, y en general todo el contenido de la Unidad, con un se; 
tido crítico. 

De acuerdo con este punto de vista, desde ahora adelantamos 
que tanto el desarrollo como el subdesarrollo son conceptos 
que encubren una realidad, La explotación de que han sido-
objeto las naciones de América Latina, (desde la conquista? 
la colonización, hasta la actualidad) por parte de las pote: 
cias imperialistas europeas y los Estados Unidos. El mecanis 
mo que ha permitido -y sigue permitiendo- tal explotaciones 
la condición de dependencia que mantienen las primeras con-
respecto de estas últimas. 

los otros temas intentan describir la realidad de América U 
tina, a partir de la información más actual que se ha podide 
consultar. 

-\iene tener en cuenta que la información contenida en la 
•¿¿ad es sumamente breve, por lo cual es recomendable que 

una más amplia información sobre los temas tratados, -
-esulta imprescindible recurrir a los textos que se inclu— 
£ en la bibliografía, en la parte final de la Unidad. 



CUARTA UNIDAD 
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL 

MUNDO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el 

LOS PAISES SUBDESARROLLADOS: PROBLEMAS TEORICOS. 

1.1 Mencionará la clasificación más simplificada ea 
se han dividido los países del mundo. 

1.2 Sintetizará lo que se entiende por países de 
dos y subdesarrollados. 

1.3 Enunciará respecto al criterio económico para «ec 
el desarrollo de un país: 
- Definición del producto nacional bruto. 
- La diferencia entre ingreso nacional bruto y ti 

ingreso nacional percápita, así como entre recü 
nacional e ingreso nacional per cápita. 

- La situación de Kuwait, Estados Unidos y BangU-
desh en relación con el producto nacional per 
pita. 

1.4 Mencionará los indicadores sociales que nos peral 
conocer la distribución real de la riqueza de un 
país, 

1.5 Expondrá la posición de los Estados Unidos en rali-
ciÓn con los demás países, en lo que respecta a li 
cantidad de habitantes por médico y maestro, y i»-
razón por la que este país tiene mayor capacidad« 
asistencia social y educativa. 

1.6 Expondrá respecto a las teorías -del desarrollo j 
subdesarrolio: los supuestos en que descansan d 
teorías y las posibilidades reales de qu% dichoi 
puestos sean realizables. 

Mencionará con respecto a la teoría de la dependen 
cia lo Q u e e s e l subdesarrollo, la dependencia y 
la forma en que se da la relación entre los países 
desarrollados y subdesarrollados. 

Citará los mecanismos por medio de los cuales se -
manifiestan los vínculos de dependencia entre los 
países subdesarrollados y los altamente industria-
lizados, y los criterios en favor y en contra de -
las inversiones extranjeras directas. 

Definirá lo que son las inversiones extranjeras y 
lo que comprende la dependencia tecnológica. 



I. LOS PAISES SUBDESARROLLADOS: PROBLEMAS TEORICOS. 

A. Agrupamientos de los países. 

Antes de Iniciar el examen de la problemática del subdtt*. 
rrollo, de su significado y su expresión en los países de 
América Latina, conviene apuntar algunas ideas sobre las 
formas en que se pueden agrupar los distintos países del -
mundo, según las versiones más usuales. 

Sobre este particular Pierre Jalée (1), aporta la siguí«»-, 
argumentación: 

". . . E l mundo se divide -dice el autor- fundamen-
talmente, en dos grandes conjuntos: el de los países 
del sistema capitalista y el de los países del slatt 
ma socialista. Pero se reconoce comunmente que el -
primer conjunto comprende, a la vez, a países desa-
rrollados y dominantes y a países subdesarrollados y 
dominados, entre los cuales media un abismo. Es la -
masa de los países subdesarrollados y dominados com-
prendidos en el sistema capitalista, la que se 3esi¿ 
na coo la expresión común de países subdesarrolladot 
de Asia, Africa y América Latina. Y a ésta el hoabre 
de cualquier parte del mundo, adoptando un término -
que se ha popularizado, le pone la etiqueta de Ter-
cer Mundo." 

Existen otras clasificaciones, que en lo fundamental coin* 
ciden con laaqoteda. Tal es, por ejemplo, la empleada p« 
los expertos de la Naciones Unidas, quienes según el mlsaa 
autor citado, dividen al mundo en"... países de economía' 
centralmente planificada (socialistas) y países de economt 
de mercado (capitalistas), en tanto que estos últimos se» 
dividen a su vez en países desarrollados de economía de -
mercado y países en desarrollo de economía de mercado." 

(1) jPierre Jalée, El tercer mundo en la economía mundial. -
Siglo XXI, México. 1976, p. 7. 

.'minos generales y de manera simplificada, se puede 
'•ablecer una primera clasificación a partir de los sis-
á i s económico-sociales, los cuales serían los siguien— •jg3a 
as: 

- Países capitalistas: desarrollados y subdesarro— 
liados. 

- Países socialistas. 

-rstimos en que ésta es una forma simplificada de divi-
ür al mundo, ya que dentro de cada bloque encontramos d^ 
-sos grados o niveles de desarrollo o subdesarrollo. — 
:r ejemplo, dentro del bloque de países capitalistas sub 
^arrollados existen países más pobres que otros, tal es 
ii caso, por ejemplo, de países como Guatemala y México. 
primero se le clasifica como un país subdesarrollado, 

Úentras que al segundo si bien se le clasifica dentro — 
i mismo grupo de países subdesarrollados, se dice que -
/sismo está más industrializado y, por lo tanto que es-
ien vías de desarrollo. O también se le define como - -
;¿ís medianamente desarrollado. 

i: el caso del bloque de países socialistas, también se -
::ce que existen países desarrollados o industrializados 
:tros que también están subdesarrollados. Por ejemplo,-
laba no tiene el mismo nivel de desarrollo que la Unión -
ciática (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, --
iSS), aunque ambos países tienen un mismo sistema econó-
uco-social, es decir son socialistas. 

¿ resumen y con el propósito de facilitar el estudio, — 
¡¿optaremos el método del sistema económico-social, para 
clasificar los diversos países del mundo. 

,>¿é países conforman cada bloque? 

*gún el autor que venimos citando, los paíseo que inte— 
pancada bloque serian los siguientes: 



Pafses del sistema socialista: 

Unión Soviética (URSS), las democracias populares de 
Europa: Albania, Alemania Democrática, Checoslovaquia 
Bulgaria, Rumania, Polonia, Hungría, Yugoslavia, ade-' 
más: China Continental, Mongolia, Corea del Norte, — 
Viet Nam y Cuba. 

Países del sistema capitalista: 

a) Países capitalistas evolucionados (desarrollados): 
Estados Unidos, Europa (excepto URSS y las deaocra 
cías populares) Japón, Israel, Australia, Nuevas-
Zelanda y Canadá. 

b) Países capitalistas pobres, atrasados o del tercer 
mundo, (subdesarrollados): América (excepto Esta-
dos Unidos, Canadá y Cuba) , la totalidad de Africa 
y Asia (excepto los países socialistas, y Japón e 
Israel), Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelan-
da) (2). . 

B. Desarrollo y Subdesarrollo. 

1. El desarrollo. 
Hdmos visto que los países del sistema capitalista se pue-
den agrupar en desarrollados y subdesarrollados. Ahora vea 
mos qué significan cada uno de los conceptos. 

Previamente conviene tener en cuenta que ambos conceptos -
están interrelAc lanados, es decir, no están separados, aa-
bos se condicionan y complementan. 

Esta interrelación es explicada por los investigadores de 
la siguiente manera: 

(2)Ibid. pp. 7 - 8 . 

. . el subdesarrollo es parte del proceso históri-
co global del desarrollo. Tanto el subdesarrollo como 
el desarrollo son dos aspectos de un mismo fenómeno, 
ambos procesos son históricamente simultáneos, están 
vinculados funcionalmente (el uno le sirve al otro), 
y, por lo tanto, interactúan y se condicionan mutua-
mente, dando como resultado, por una parte, la divi-
sión del mundo entre países industriales, avanzados, 
"centros", "metrópolis" (es decir, grandes países rî  
eos), y países subdesarrollados, atrasados, pobres, 
"periféricos " ( 3)-. 

Las ideas de esta cita se aclaran cuando consideramos que 
el proceso de modernización de la economía europea (Ingla-
terra principalmente) tiene como referencia explicativa en 
ana buena medida el saqueo que hicieron tales naciones de 
los países coloniales de América, Asia y Africa. Lo cual -
trajo como resultado "El triunfo del capitalismo indus- — 
trial en Europa gracias al saqueo de las colonias conquis-
tadas. El sistema colonial y las guerras comerciales (la -
piratería, entre otras) ayudaron a producir en un extremo 
(en Europa) una transformación revolucionaria de la econo-
aía. Mientras que en el otro extremo (en América Latina, -
entre otros) un retroceso o un postergamiento en el desa— 
rrollo capitalista"(4) . 

En otras palabras se dice que los países ricos, son ricos 
precisamente, porque saquearon a los países colonizados y 
por ello estos últimos se quedaron pobres, o atrasados. Es 
cierto que este no es el único factor o elemento que expli 
ca la riqueza y evolución de los países europeos, pero no 
deja de ser determinante. Como vimos en las unidades prece 
dentes los orígenes del capitalismo^la industrialización y 
el imperialismo, están fuertemente vinculados al saqueo de 

Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, El subdesarrollo latinoame-
ricano y la teoría del desarrollo. Siglo XXI, México, -
1976. p. 6 

•i) Enrique Semo, Historia del Capitalismo en México, Ed. -
Era, México, 1973, p. 30 



los países coionizados por las potencias industrializada« 
de Europa. 

Ahora bien, ¿qué se entiende por país desarrollado? 

De una manera simplificada se puede decir que un país ha -
alcanzado el desarrollo cuando tiene un alto grado de in-
dustrialización; que posee su propia tecnología; que dispo 
ne de los capitales (dinero) necesarios para realizar laa~ 
inversiones en todas las ramas de la economía. 

Pero el desarrollo no significa exclusivamente desarrollo 
económico, también implica desarrollo social. Es decir, ti 
desarrollo debe traducirse en beneficios sociales para la 
población, como los siguientes: 

Empleo, mejores salarlos, salud, educación, vivienda, es par 
cimiento y cultura, 

Sergio de la Peña, investigador mexicano, define el desarro 
lio en los siguientes términos: 

. i,se podría calificar a una sociedad como alta-
mente evolucionada en la medida en que puede garantí-
zar con efectividad una igualdad de oportunidades pa-
ra todos los ciudadanos en el curso de las diversas -
circunstancias de su evolución y en relación con las 
condiciones presentes, en cada momento histórico, en 
»atería de trabajo, consumo, educación, seguridad so-
cial, vivi^pda y diversiones, entre otros aspectos." 
(5). 

Con el propósito de que tengas una idea aproximada, de lá 
forma en que se puede conocer el grado de desarrollo de un 
país, incluiremos en seguida, los criterios más importan-
tes que se anplean para tal conocimiento. 

(5) Sergio de 1« Peña, El antldesarrollo de América Laci-
as, Ed. Siglo XXI, México, 1974 p.p. 26 - 27. 

friterios para medir el desarrollo de un país. 

• rénninos generales, dos son los criterios más usuales pâ  
'•edir el grado de desarrollo de un determinado país: 

a) El criterio económico. 
b) El criterio social. 

H criterio económico. 

criterio está integrado por un conjunto de indicadores 
s) los siguientes : 

* Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita (o por ca-
beza o por habitante, los tres conceptos son equiva^ 
lentes). 

* Renta Nacional o Ingreso Nacional per cápita. 

¿tos indicadores globalizan la actividad económica de todo 
z país. 

•j¡ús de tales indicadores globales, existen otros que se 
rieren a aspectos específicos o particulares de la econo-
¿2 de un país determinado. Por ejemplo: 

* El consumo o producción de acero por habitante. 
* El consumo o producción de energía por habitante. 

•-'.es de explicar los renglones que componen cada concepto 
ucto Nacional Bruto y Renta o Ingreso Nacional) convie-

2 precisar lo que se entiende por Producto Nacional): 

ü Producto Nacional es el producto de un país destinado a 
¡propia subsistencia de sus habitantes. Consta de bienes, 
^habitaciones, vestidos, automóviles, alimentos, fábri-
as o máquinas, y de servicios como los de ferrocarrileros 
áoferes, de peluqueros y comerciantes, empleados públi— 
s y maestros." (6) 

; ¿dolf Kozlik, El Capitalismo del desperdicio, Ed. Siglo 
ni, p. 48 



población. En otras palabras, cuando se dice que Estados-
Unidos tenía en 1978, un Producto Nacional Bruto de 7 olí 
dólares, ello no quiere decir que toda la población perci-
ba realmente tal cantidad. Habrá personas como Rockefeller 
que obtengan una suma inmensamente mayor que la cifra del 
Producto Nacional Bruto indicada; así como también existí 
rá un trabajador que labore como lavaplatos en un restau-
rante, que ni siquiera haya ganado* en tal año lá mitad 
de los siete mil dólares anuales. 

Sin embargo y a pesar de esta desigualdad real, el concep-
to de Producto Nacional Bruto por habitante, es -la medida 
que se reconoce internacionalraente para medir el nivel de 
desarrollo de los países. 

Los otros indicadores particulares: el consumo de acero y 
energía por habitante, son bastante útiles para conocer el 
grado de industrialización de un país. 

El procedimiento para calcular ambos indicadores, consiste 
en dividir, la cantidad total que produce el país tanto de 
electricidad como gas y otros energéticos^ así como de ace-
ro, entre el total de habitantes. 

"Se supone que a mayor cantidad de acero y energía produci-
das y consumidas por habitante, nos indicará un mayor ni-
vel de industrialización. El proceso inverso, nos indicar! 
lo contrario. 

p • • • > -

Por ejemplo, en 1964 el país que consumía una mayor canti-
dad de acero era Suecia, con 623 Kg. por habitante. En tan-
to que Nigeria apenas llegaba a los 6 ltg. 

En cuanto a consumo de energía, el país que mayor consuao 
registró en el mismo año fueron los Estados Unidos con - -
8,772 unidades de energía por habitante, mientras que «1 -
país de menor consumo fue también Nigeria1 con 38- unidades 
de energía por habitante. ^ 

El criterio Social. 

Coao ya dijimos, los indicadores económicos no nos permiten 
conocer la distribución real de la riqueza de un paí^ ni en -
-onsecuencia el nivel de bienestar de la población. Para — 
acercarnos a esta realidad debemos emplear indicadores s o — 
ciales. 

Fntre los indicadores sociales se pueden mencionar los s i — 
guientes: 

* Cantidad de habitantes por médico. 
* Cantidad de habitantes por maestro. 
* El porcentaje de la población económicamente acti-
va (la población de 14 años en adelante) afiliada 
al Seguro Social. 

* La cantidad de desempleados de un país. 
* El consumo de ciertos alimentos básicos por fami-

lia o por persona, como carne, huevos, leche, etc. 
* El porcentaje de la población que no usa zapatos. 
* El porcentaje de casas habitación que carecen de -

agua potable entubada, electricidad, drenaje, etc. 

•xisten otros indicadores de igual importancia, pero con — 
los anotados es suficiente para darnos una idea de lo que -
significan los criterios sociales, para medir el nivel de -
desarrollo de un país. 

En virtud de que no se disponen de datos estadísticos para 
dar ejemplos de todos los indicadores mencionados, sólo nos 
referiremos a los tres primeros. 

Ianto la cantidad de habitantes por médico como el porcenta 
Je de la P o b l a c i ó n E c o n ó m i c a m e n t e Activa afiliada 
ti Seguro Social, indican la atención que prestan los go- -
tiernos a los problemas de la salud de la población. Especí^ 
ticamente nos indican las partidas del presupuesto guberna-
•eatal, destinadas a la construcción y mantenimiento de es-
cuelas y facultades, para formar médicos, enfermeras y d e — 



más personal técnico relacionado con la salud, así c 
construcción de hospitales, clínicas y el equipo nec^Ü 
Cuando la proporción de habitantes por médico es elevad^ 
además el numero de habitantes afiliados al Seguro SorT' 
es reducido, nos indica que la población no es adecuadZ 
te protegida en su salud. Lo que puede interpretarse ^ 
sentido de que el gobierno no dedica los fondos suficilj 
tes para atender dicha necesidad. 

Tomando algunos ejemplos, podemos observar que los paí«-
altamente desarrollados, mantienen una situación de con*! 
derable ventaja con respecto a los países subdesarrollad ! 
o dependientes, en relación al núnero de habitantes p o ru 

NUMERO DE HABITANTES POR MEDICO 

No. DE HAB. AfiOS 
POR MEDICO 

Estados Unidos 
Nigeria (Africa) 
Haití (Caribe) 

690 
34,000 
15,750 

1960-1963 
1960-1963 
1968-1971 

TIPO DE PAIS 

DESARROLLADO 
SUBDESARROLLADO 
SUBDESARROLLADO 

Salta a la vista la desmesurada proporción que existe en-
tre Estados Unidos y los dos países subdesarrollados, so-
bre la cantidad *de habitantes por médico. 

t« Uí o? n ° 1
S
í , d f e n d r e m o s * profundizar sobre las causas de 

la desigualdad entre estos países, silo diremos que Esta-
dos Unidos, tiene mayor capacidad para dedicar un mayor vo 
lumen de recursosía la atención de la salud de su poblaciSÍ, 
porque es una potencia imperialista que obtiene grandes be 

I Z t í e Z l Z : e ° r e l C a 8 ° d e M € x i c ° p r e s a s exíraajeru, 
S í — i i ^ s n - s ^ 

(Ver: periódico Uno más Uno de octubre de 1983). 

p respecta a la cantidad de habitantes por maestro, 
: 1 ° f c a S b i é n las disponibilidades de recursos que de-
13 Gobiernos para educación (maestros, escuelas, - -

l 0 ¡ c c l ! s e pueden observar las mismas desigualdades 
\fas anteriormente anotadas. 

- - 1Q63-1964, Estados Unidos tenía un maestro por 
' «^habitantes. Mientras que en Paquistán la relación -

un maestro para 383 habitantes. 

ida incluimos una serie de cuadros " estadísticos con 
ifín acerca de diversos datos de un país altamente 

rro liad o como lo s Estados Unidos, comparados con otros 
S ubdesarrollados y con la producción Mundial. 



RADIOGRAFIA DE UN PAIS DESARROLLADO: 
ESTADOS UNIDOS 

• 

CUADRO I . 

Datos sobre población: (Año 1977) 

- Población total 216.81 millones de habitante« 
- Mortalidad 8.9 por millar 
- Mortalidad infantil 15.1 por millar 

Nota: En Guatemala mueren 76.5 niños por cada mil nacidos -
vivos. 

CUADRO II 

distribución de la población activa por sectores: 
.(La población activa es la que tiene más de 14 años, en ade 
•lante) . 

(Año de 1965) 

(en tanto por ciento) 

Agricultura* Industria Comercio Servicios 
y pesca 

6.2 25 23 27 

*Nótese el bajo porcentaje (6.2Z) de población activa dedica 
da a la agricultura). 1 
En Nicaragua se dedicaban a la actividad agrícola el 60 poí 
ciento de la población activa en 1978. 

CUADRO III 

.„c sobre producción industrial. 
¡rtancia de la producción industrial de los Estados Unidos 

ífcomparación con la producción mundial. 

. producción de energía (año de 1965) . 

- carbón 
- energía eléctrica 
- uranio 
- electricidad de origen térmico 
- total de energía producida 
- total de energía consumida 
- petróleo refinado (año 1967) 

; Producción de metales (año de 1965) 
(También en comparación mundial) 

- Acero 
- Cobre 
- Plomo 
- Zinc 
- Aluminio 

25 % 
22 % 
34 % 
40 % 
31 % 
34 % 
30 % 

26 % 
24 % 
15 % 
23 % 
49 % 

Producción de distintos productos industriales, (año 1963) 

Automóviles privados 
Vehículos comerciales 
(autobuses, etc.) 
Cemento 

47 % 

32 % 
15 % 

Iota: En 1976 había 135 millones 155 mil vehículos en 
Estados Unidos. 



AGRICULTURA 

Producción de los Estados Unido» en tanto por ciento del 
total de la producción mundial. 

Productos 
Agrícolas Año 

Productos 
Ganaderos Año 

Maíz 1974 (40) 
Trigo 1974 (18) 
Tabaco 
cigarrillos 1963 (25) 
Soya 1974 (58) 
Algodón 1974 (18) 
Papel 1974 (35) 

Mantequilla 1974 
Leche 1963 
Carne (vacuno) 1963 
Queso 1974 

(6.8) 
(17) 
(26) 
(15.7) 

CUADRO V 

Tractores agrícolas en uso en Estados Unidos comparados coc 
los existentes en Brasil (país subdesarrollado). 

Año 1975 
F a í s Número de tractores Número de tractor«« 

e n por cada 10,000 h«c 
tareas. 

E. U. 4.109.000 43.9 
Brasil 254,000 3.0 

CUADRO VI 

a nacional* por habitante en 1974. 

Estados Unidos 5,949 dólares 
Bolivia 299 dólares 
ya explicamos la Renta Nacional es el producto Nacio-

¿Bruto de un país, medido por el ingreso. Y es el ingre 
Ztotal dividido por el número total de habitantes. A ma-
fg cantidad de ingreso por habitante, se supone que el — 
jiís está más desarrollado, o es más rico. 

CUADRO VII 

feero de aparatos de televisión por cada 100 personas 

Año T.V. 
Estados Unidos 1975 70 
México 1979 20 

CUADRO VIII 

?erlódicos editados año 1975. 

Estados Unidos 1820 
Brasil 280 



Número de horas de trabajo necesarias para producir una ca-
nasta de mercancías (alimentos, bebidas, tabaco y ensere» -
para el hogar y gastos en ropa). 

Ciudad 

Los Angeles Calif 
(E.ü.) 
Nueva York (E.U.) 
Buenos Aires 
(Argentina) 
México (México) 

Año 1976 

Canasta de 
Alimentos 

23*4 horas 
26*í horas 

104 horas 
64ÍC horas 

Ropa de hombre 
y de mujer 

49*í horas 
49 horas 

326 horas 
110*5 horas 

Estos datos nos indican que en las ciudades de Estados Uni-
dos mencionadas, se requieren menos horas de trabajo por — 
contar con un tecnología más desarrollada en comparación a 
los países no desarrollados. 

Fuentes: 
Vincens-Vives.- Intercambio, geografía humana y económica -

del mundo actual. España, 1978. 

México, 1979, compendio de datos y estadís-
ticas. Cámara Nacional de Comercio de la — 
Ciudad de México, 1979. 

México demográfico. Consejo Nacional de Po-
blación, Breviario, 1979. 

ri cnbdesarro lio . 

lávicamente el concepto " s u b d e s a r r o l l o " s i g n i -
abaio del d e s a r r o l l o y se aplica como s m o n i m o , 

. l o explican Sunkel y Paz (9) para identificar 
ierto tipo de n a c i o n e s como las s i g u i e n t e s : 

países poco desarrollados - o en vías de desa — 
-rollo, países p o b r e s , países no i n d u s t r i a l i z a - -
ios, de p r o d u c c i ó n p r i m a r i a , países a t r a s a d o s y 
dependientes, etc." 
.ayoría de tales países se ubican en el llamado 
cer Mundo . 

argumentación nos lleva a considerar que el sub 
arrollo hace r e f e r e n c i a "a un conjunto c o m p l e j o 
problemas que se traducen y se expresan en desi-
ídades flagrantes de riqueza y de pobreza, en es 
-amiento, en r e t r a s o con respecto de otros pal 
en p o t e n c i a l i d a d e s p r o d u c t i v a s d e s a p r o v e c h a d a s 

dependencia e c o n ó m i c a , c u l t u r a l , c i e n t í f i c a , po-
:ica y t e c n o l ó g i c a . " 

eaos decir entonces que el concepto de s u b d e s a - -
allo tiene d i v e r s a s i n t e r p r e t a c i o n e s , las que a 
vez indican un d i a g n ó s t i c o de las causas del mis 

Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, opus cit. pp. 15-16 



Asi por ejemplo, hay quienes hablan de países pobre 
porque la riqueza es mal distribuida entre los difT' ' 
tes sectores sociales del propio país y en comparecía 
al nivel de otros países. Los que considerante ° ¡ 
ses en vías de desarrollo y ponen el acento en el rf-
chamiento de los recursos humanos y naturales üL* 
ven en la dependencia la causa del subdesarrollo' y 
lo atribuyen a la falta de industrialización. ° r 
una interpretación que es frecuente encontrar es la 
ce referencia a la situación estructural e i n s t i t u í 
que obstaculiza el desarrollo de los países a t r a e r 

En consecuencia con estas interpretaciones y diagnóeti** 
mend^i 8 a r r 0 l l ° ' ^ ^ l a 8 ofrecen U ^ 
mendaciones que según su parecer son las más indicada^ 

e®f a M n e r a ^«tienen que para sacar al país o países * 
slgu ien te 8 Umed id a s ? ° ^ - ~ 

- Redistribuir la riqueza. * * ^ , 
- Cambiar las estructuras así cono las institución 
~ Elevar el sistema educativo. 
- Capacitar la mano de obra. 
- Aplicar tecnología moderna. 
- Que el Estado promueva las inversiones 
- Dar facilidades a los empresarios privados para -

que inviertan sus capitales. 
" 0 0 m ay° r f l u J ° d® inversiones de los ca-pitalistas extranjeros, etc. 

í r íe ! e e n C i c n d « P°r «ituación estructural 
institucional, la forma o formas en que está organizada 
la sociedad, en término» económicos y políticos por -
ejemplo, el tipo de gobierno; la corrupción, etr 

^que no han sido pocos los esfuerzos por aplicar cales me 
¿idas y muchas otras más, lo cierto es que los países sub-
d e s a r rol lados siguen manteniendo su situación de atraso. 

jero conviene tener presente que cuando se emplea el térmi-
no subdesarrollo, se sugiere la idea de que dichos países se 
encuentran atrasados con respecto de otros y que su meta es 
superar esa condición, para alcanzar su pleno desarrollo y -
como ejemplo se acude a los países industrializados como el 
sodelo de sociedad a alcanzar. Pero ¿podrán llegar los paí-
ses subdesarrollados a alcanzar el nivel de aquellos países? 
Ssto lo veremos en el siguiente apartado. 

4 Crítica a las teorías del desarrollo y el subdesarrollo. 

Como lo anotamos en el apartado anterior cuando se habla de 
subdesarrollo no solo se intenta caracterizar la situación 
que guardan los países comprendidos dentro de esta catego— 
ría, también se pretende dar a entender que tomando las me-
didas adecuadas como las señaladas, tales países saldrán de 
su condición y alcanzarán el desarrollo. Es decir, pueden ajs 
pirar a llegar al nivel de los países desarrollados como Es 
tados Unidos, Inglaterra, etc. 

Lsta teoría descansa en los siguientes supuestos, según lo 
argumenta Theotonio Dos Santos (10). 

"Se supone que desarrollarse significa dirigirse ha-
cia determinadas metas generales, que corresponden a 
un cierto estadio de progreso del hombre y de la so-
ciedad cuyo modelo (toma como ejemplo)... a las s o — 
ciedades más desarrolladas del mundo actual. A este 
modelo se le llama sociedad moderna, sociedad indus-
trial, sociedad de masas, etcétera." 

(10) Theotonio Dos Santos, Imperialismo y dependencia. Era, 
México, 1978, pp. 282 - 286. 



"Se supone que los países subdesarrolladoa 
avanzarán hacia escás sociedades una vez 
eliminen ciertos obstáculos sociales, poif* 
ticos, culturales e institucionales. Estos 
obstáculos están representados por las aocL 
dades tradicionales..." ¿Es decir, agrega»; 
nosotros, las sociedades atrasadas, no mode' 
ñas, no industrializadas). 
"Se supone que es posible distinguir cierto» 
procedimientos económicos y políticos que peí 
mitán movilizar los recursos nacionales en 
forma más racional y que estos medios pueden 
ser catalogados y usados por la planeación". 

El primer supuesto nos conduce a pensar, ya lo dijimos, ec 
la idea de que el objetivo fundamental de los países atrasa 
dos o subdesarrollados, es el de llegar a un tipo o modelo" 
de sociedad industrializada, como los países que hemos ra-
cionado: Estados Unidos, Inglaterra o Japón. Pero el error 
de este supuesto reside en que se pretende hacer creer que 
los países subdesarrollados deberán transitar por el misac 
camino histórico (o cubrir las mismas etapas) que siguieron 
los países desarrollados, para alcanzar el mismo nivel de -
desarrollo o llegar a construir un modelo de sociedad seae-
jaúte, tal y como lo vimos en la Segunda Unidad, en la in-
dustrialización del Japón, Estados Unidos, Alemania, etc. 

En opinión da Theotonio Dos Santos, autor que ya menciona-
mos, no hay ninguna posibilidad histórica de que se cons-
tituyan sociedades que alcancen el mismo estadio de desa-
rrollo de aquellas que hoy son desarrolladas. El tiempo — 
histórico no es lineal... Las sociedades capitalistas dees 
rrolladas corresponden a una experiencia histórica comple-
tamente superada, sea por sus fuentes básicas de capitali-
zación privada basada en la explotación del comercio mun-
dial, sea por la incorporación de amplias masas trabajado-
ras a la producción industrial, sea por la'Importancií del 
desarrollo tecnológico interno de esos países. Todfta esas 
condiciones históricamente específicas no se pueden repe-
tir hoy en día." (11) . 

(11) Theotonio Dos Santos, opus cit. p. 284. 

rillo ejemplo puede ayudaruoo a comprender esta tesis. 
:'¿nCimos en la segunda unidad uno de los factores que per 
í* rnm crear el mercado interno para que se desarrollara 
E l u c i ó n industrial en Inglaterra fue el crecimiento -
'i! ooblaciÓn. Pero resulta que este mismo fenomeno, r e — 
^nta para los países subdesarrollados un problema para 

rrollo. Los altos porcentajes que reporta el crecí— 
ra de la población constituyen verdaderos retos para — 
tiernos y para los empresarios privados que no son ca 

'es de proporcionarles e m p l e o , educación, vivienda, etc. 
•^cir el mismo factor, el crecimiento poblacional, tie-
•¿ distinta importancia en dos tiempos históricos, para am-

cipos de países. 

-re el segundo supuesto, "eliminar los obstáculos socia— 
« políticos, culturales ,e institucionales", se puede - -
Í tar que la mayoría de las clases sociales pudientes de 
Z s países se encuentran asociadas con el capital externo 
en vez de reinvertir sus ganancias en el interior de su -
•rapio país prefieren sacarlo a lugares más seguros, E s t a -
sis Unidos o a Europa. 

iael terreno político es bien sabido que no se practica — 
1 democracia auténtica y es común encontrar regímenes mi-
gares de corte fascista: Chile, Uruguay, etc. 

a tercer supuesto no es menos fácil de superar: 
-anificar eficientemente un país subdesarrollado? Difícil 
Knte es posible lograrlo dado que las economías se basan -
* los principios del libre juego de fuerzas incontroladas 
:aoo son la oferta y la demanda y la supuesta libre concu-
rrencia" o libre competencia. El Cínico organismo con capaci 

de hacerlo, el Estado, no acierta a definir una planifi-
ĉión económica (o sea un orden racional) efectiva por no 
¿rectar intereses privados. A lo más que llega es a diseñar 
rrogramas generales pero en beneficio de los grupos privile 
giados. 

rodo lo anterior no nos debe llevar a concluir que los paí-
ses subdesarrollados están condenados por la historia a vi-
Hr en el atraso. * Lo que algunos historiadores y especia-

345 



listas recomiendan es buscar las verdaderas ca 
del s u b d e s a r r o l l o y encontrar el camino propio"*4' 
ra la superación de los problemas de dichos pal?<~ 
lo cual no n e c e s a r i a m e n t e debe ser a partir del**' 
délo de sociedad que prevalece en los países Canr 
ta11s t as d e s a r r o l l a d o s . P 

5. La teoría de la d e p e n d e n c i a . 

Sobre las c a u s a s del subdesarirollo existe un iap6t 
tante ndmero de investigadores que se ocupan de l¡ 
p r o b l e m á t i c a que presentan estos p a í s e s , especial-
mente de los países l a t i n o a m e r i c a n o s , que han lle-
gado a la c o n c l u s i ó n de que la causa fundamental -
del atraso en esos países es la dependencia. 

¿Cómo se entiende la teoría de la dependencia? 

Para entender con precisión la teoría de la depen-
dencia es n e c e s a r i o recordar lo que dijimos en el 
tema del d e s a r r o l l o . La etapa del surgimiento del 
sistema c a p i t a l i s t a en Europa estuvo precedido del 
predominio de estos países sobre las economías re-
cién c o l o n i z a d a s . Mientras la industria se desarro 
liaba en Inglaterra, ere andose simultáneamente su 
mercado interior, en la A m é r i c a colonial se daba -
otra s i t u a c i ó n . t o t a l m e n t e d i f e r e n t e . Se le había -
sometido a que p r o d u j e r a m e t a l e s y productos tropi 
cales. Era un Importante m e r c a d o , pero no para sus 
propios p r o d u c t o s , sino para los p r o d u c t o s que ve-
nían de Europa. Además de que era obligada a pagar 
grandes sumas de dinero a las m o n a r q u í a s y a l o e 
c o m e r c i a n t e s e u r o p e o s . 

nterior marcará profundamente las economías coloniales: 
fiarán y producirán para el exterior, y sólo producirán 
^ reducido número de productos, es decir, su economía no 
3 diversificará. De lo dicho anteriormente, se concluye -
1- "el subdesarrollo no es un estadio atrasado y ante- -
-r al capitalismo (europeo) , sino una consecuencia de él 
oa forma particular de su desarrollo: el capitalismo de 
diente."* (12). 

•a vez aclarado lo anterior, podemos definir la dependen-
u con las siguientes palabras: 

"La dependencia es una situación en la cual un cier-
to grupo de países tienen su economía condicionada -
por el desarrollo y expansión de otra economía a la 
cual la propia está sometida."**(13) 

-otras palabras, visto el conjunto de países capitalis-
ta nivel mundial, la relación que se establece entre — 
:s desarrollados y los subdesar rollados es que unos son -
•finados y otros son dominantes. 

"Los países dominantes disponen de un predominio tec 
nológico, comercial, de capital y sociopolítico s o -
bre los países dependientes... que les permite impo-
nerles condiciones de explotación y extraerles parte 
de su riqueza..." 

"La dependencia está, pues, fundada en una división 
internacional del trabajo que permite el desarrollo 
industrial de algunos países y limita este mismo^de-
sarrollo en los países dominados o dependientes. 

12) * Theotonio Dos Santos, opus, cit. pp. 304 - 305. 
3)** Ibid. 



La división internacional del trabajo es la interdepende-
cia que se crea entre los países que se limitan a product 
materias primas y productos agrícolas (como algunos pal^ 
centroamericanos que solo producen café« azúcar, banana* 
etc.), y el otro grupo de países que producen manufacturé 
(productos acabados como maquinarla y refacciones, etc ) 

Esta interdependencia entre ambos tipos de países no. tleat 
el carácter de colaboración sino de competencia y domina-
ción. 

En suma pues, los países dependientes se convierten en 
nomías complementarias de los países desarrollados. Loa ^ 
primeros están condicionados por estos últimos. 

Un aspecto que es muy importante tener en cuenta sobre 1« 
teoría de la dependencia es que los grupos dominantes de -
los países desarrollados, se articulan con los grupos doai 
nantes de los países dependientes. Es decir, los monopo--
lios extranjeros tienen como puntos de apoyo los grupos so 
cíales de los países dependientes que se benefician con -
las relaciones económicas que establecen con aquellos. 

Los lazos de la dependencia. 

Al principio de la unidad anotamos que es posible distin-
guir diferentes niveles de subdesarrollo, es decir, den-
tro del bloque de países capitalistas subdesarrollados se 
pueden establecer subgrupos. De esta manera se habla de-
países débilmente industrializados, mediana o ampliaaente 
industrializados, etc. Sin embargo existen algunos autores 
que sin dejar de reconocer tales niveles, consideran-que a 
pesar de ello, todos tienen en mayor o menor grado la ca-
racterística de ser países dependientes. 

Aquí veremos los mecanismos por medio de los cuales se san 
tienen esos vínculos de dependencia entre ,los países subas 
sarrollados y los altamente desarrollados.' 

orsiones extranjeras.- Por inversiones extranjeras se 
^ ¿ f t ó d o el flujo de capitales que provienen de los paí 
altamente desarrollados y que se invierten en los países 

podientes. También se les denomina exportación de capita-

-as inversiones presentan dos modalidades: inversiones di-
e inversiones indirectas. 

Las inversiones directas. 
-¿s son las inversiones que realizan las empresas o los go 
.jrnos extranjeros en los países dependientes montando d i — 
¿ámente compañías (en las diversas ramas de la economía) 
:ien asociándose con inversionistas nacionales. 

::e este tipo de inversiones hay quienes las apoyan porque 
... sostienen que las inversiones extranjeras directas son 
¿íéficas para los países subdesarrollados, porque -afirman 
:s que están a favor- aumentan los capitales a su disposi— 
¿5n que de otro modo serían muy reducidos y el nivel de ocu 
ación que urge incrementar para hacer frente al aumento de-
tiráfico (población) y mejorar el nivel de vida; porque ele 
m el nivel técnico al difundir métodos modernos de produc-
¿5a y distribución, al preparar mano de obra calificada e -
producir sistemas más eficientes de organización; porque -
caiten hacer hoy lo que de otro modo tendría que aplazarse 
bt largos años; porque los inversionistas extranjeros están 
^puesto8 a asociarse con los inversionistas nacionales, — 
se." (14). 

¿aspecto que es importante puntualizar es que la mayoría -
alas inversiones son realizadas por grandes empresas mono-
alistas, también llamadas multinacionales porque tienen in-

H) Fernando Carmona, El drama de América Latina, cuadernos 
americanos, México, 1964. pp. 67-68. 



tereses por todo el mundo. Como ejemplo, se pueden fen», 
algunas de ellas: (15) U r 

- La Anaconda Cooper y la Kennecot, que controla la produc-
ción de cobre en Chile. 

- American Smelting and Refining Co. controla las exportado 
nes de plomo, zinc y otros minerales del Perú y México. ~ 

- La Texas Gulf y la Panamerican Gulf Sulphur, controlan el 
azufre mexicano. 

- La American and Foreign Power, produce y distribuye la aa-
yor parte de la electricidad en Chile, Colombia, los paí-
ses Centroamericanos, y otros más. 

- La International Telegraph and telephone, controla los sei 
vicios telefónicos en un gran número de países latinoameri 
canos. 

_ La United Fruit, controla la producción de gran número de 
productos frutícolas de centroamérica. 

- La Anderson Clayton domina la producción y venta de algo— 
xión y sus derivados en México, Brasil, Perú y otras nacio-
nes . i 

Otras empresas, sobre todo Norteamericanas, que han echado-
raíces en América Latina: Coca Cola, Pepsi Cola, General H>-
tors, Ford, Chrysler, American Motors, International Harves-
ter, Allis Chalmers, Crane, Singer, General Electric, Wes- -
tinghouse, Du pont, Monsanto, Dow Chemical, Unión Carbide, -
Allied Chemical, American Cyanamid, Pfizer, Celanese, Good-
year oxo, U.S. Rubber, Goodrich, Firestone.tire, Carnatiott. 
General Foods, Kellog's. Y en la esfera comercial Seara Roe-
buck y Woolworth entre otras. Time Life, etc., y la lista-
sigue, pero con lo dicho basta para darnos Una idea de la — 
cantidad de empresas extranjeras que están inmersas en las -

(15) El listado se tomó del mismo libro de Femando CaraM*. 
opus. cit. pp. 73-74. Son datos de 1964. 

yaías de los países dependientes. Cabe señalar que -
¿as empresas son subsidiarias de las matrices que se 
¡iizan en los países de origen. 

sabré ésto cabe una pregunta obligada: ¿qué tan "bene-
aosas" son este tipo de inversiones para los países -
•Jipe des? 

j risos qué opinan quienes consideran tales inversiones 
p) positivas, ahora veamos qué argumentan los que opi-
E de manera diferente. 

r?ien número de investigadores sociales, consideran — 
e las inversiones directas constituyen una forma de ex 
:ar y saquear las economías de los países dependien— 

= por parte de los países capitalistas desarrollados y 
san su argumentación en los siguientes hechos: 

eap esas multinacionales se benefician más de lo que 
sitan a los países donde invierten porque: 

-tienen materias primas a precios muy bajos. 

- «ismo sucede con la mano de obra cuyos salarios son 
iy inferiores en comparación a los que pagan en el — 
ais desarrollado. 

¿tienen exenciones de impuestos de los gobiernos. 

& ello además de muchas otras ventajas, permite a ta-
sapresas obtener ganancias extraordinarias, muy sup<2 
-tes a las que obtienen de sus propios países de o r i — 

rejemplo, Víctor Perlo, un economista norteamericano, 
:>ase en los informes de algunas empresas, cita las — 

•«encías de utilidades obtenidas en Estados Unidos y 
Ka de él, en Canadá y América Latina, y da la siguien 
1 ̂ formación: 



el n f j ^ ^ T Standard Oil. obtuvo en Estados Unido 
el 11Z de ganancias y en América Latina el 332 v , l d o s 

ral Motors 25 y 80% respectivamente U 6 ) * 3 Ceni 

En el caso de México las empresas extranjeras se 11. 
ron por cada dólar invertido, 4.50 dólares de o!nl. T " 
estofen pleno 1983. (ver periódico o S f r S ! T ^ ' 

b) Las inversiones indirectas 

g ^ s a s s s s s i 
s ffcrs-Así«a-: 

(ib)Fernando Carmona, opus, cit o 7ñ p . — w , , 

B ° o 7 u a
Í 6 n r b r e ^ " P - P ¿ e 7 c o „ P s S " . T Í Í « ÍSaÍT, 

fo México PÍQ7« S 1 « . Ediciones El c Z l l i to. México. 1978. También Theotonlo Dos Santos, opua --
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i-idades prestamistas adquieren el "derecho" ^irnos 
01 ^ f vddTpolítica de los países dependientes. A es 

^le 5 pena mencionar que el Fondo Mmtario 
« ^ ^ i SSad^ por la Organización de las teciones -

^ s ^ r s S ^ forman con las aportaciones de -
^ L ^ S S ^ S S t a o B . teniendo una participad.^ deci-

^ S í s d i Norteamérica) concede préstanos ^ í Z ^ d S L X S t e s pero con la condición de que los , ;e5 países oep^oien ^ ^ c i o n e s l a s que srempre - -
f l ^ S ^ S ^ i a S S S S s deterioros en los niveles 
fSeSaTsocial de la población traba3adora. 

U . sentido ^ a s ^ v e r ^ 
• " . S E l ^ T l a E ^ S Í i S f S t o reciente el monto to-Latina. begun la - América Latina y el carite 
¿ ^ ^ i s i e ^ l e í ^ a f o s ^ O mil nuiles de dóla-

. _ - nafses de esa región hablan pagado -
^ ^ e ^ s Í I T s ^ de 2^187 millones de dó-
ares (en ese solo año) . 
as naciones más endeudadas son: 
^ 1 1 con 114,500 millones de dólares 
^ c o " 105,000 
Argentina " 49,400 
Azuela " 33,900 
lile " 20,500 
tafi " 16,700 
Dlcmhia " 15,100 
fcuador " 9,000 

m. 1 Ü S Ü - -
fe dólares. 

* Los datos han sido tcnedos del periódico El Porvenir, de -
los días 19 y 20 de enero de 1988. 
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s S W Ü 5 S S s r i s f - - -

rrollo econfimico de los S L Í S - Edades ¿te ¿ 
Acuita su d e s a r r o u ¿ ° ! ^ L f a

F ^ 3
t ? S ' ^ ^ 

y con frecuencia ^ ^ ^ ¿ T J ^ S L ^ ' 

S S t S a í ? S S fctoH ^ «toe la ^ 
Srea europea, c ¿ n o n S 5 u ® O t r 0 S P 3 ^ -
ferientes ̂ i ^ e f ^ ^ ^ ^ T " " , y situados en & 
<xrpra de p a t e n t e s ^ ' ' e T S ^ J ! S 
tecnología. de ̂ S ^ s ^ e S l f S ' 1 1 ^ ^ 
píos aportes tecnológicos. hicieron sus pm 

e ^ r ^ s t ^ . t ^ ^ e 5 ! ^ ^ ' * s i t u a r ! 

Pia f c S o E g S a ^ ú s S i a S z £ S d ° d e S a ™ - P ^ 

mtalidad o un alto porcentaje de la tecnología que en 
' países dependientes, se encuentra en nanos de -
^ñías extranjeras que se han instalado en sus econo-

f E n o c a s i o n e s logran adquirir algunas patentes a -
pecios sumamente altos y en otras se nacionalizan empre-
? íranleras pero siempre deben recurrir al exterior 
íara^ onsegu ir 1 as par tes de los equipos y la asistencia 
técnica. 
,.ras formas de dependencia.- No menor importancia tiene 
r ^ é ^ Á ^ i r T e l o T T i í ü s subdesarrollados que se da -
m otros campos: el cultural,que consiste en la invasión 

un conjunto de costumbres y modas provenientes del ex-
rior!como los programas televisivos, radio, cine etc. 

1 indure a l a pérdida de la identidad nacional. — 
10 C I Ü dice que se conoce mejor entre los niños 
Z figuras'de supermln que las de los héroes nacionales. 



CUARTA UNIDAD 
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL 

MUNDO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tetS4. 

. AMERICA LATINA: UNA VISION GENERAL. 

2.1 Citará el origen y significado del hombre de a™, 
Latina. 

2.2 Señalará los países que conforman América Latina 
gun su ubicación geográfica y el criterio geoeráí* co-político. &«"grar.-

2.3 Citará las tres grandes zonas del relieve latinos 
ricauo. 

2.4 Mencionará la cantidad de habitantes que actúala 
tiene America Latina y los que tendrá para finales -
siglo, los cuatro países más poblados y el porcenta 
je dé la población joven. 

2 Ú * e l a c i o n a r á l a densidad de América Latina con Europa 
Estados Unidos y Japón; resumiendo lo que al respe;-' 
to dice Josué de Castro. 

2.6 Expondrá la contradicción que se da en América Lat, 
na respecto a sus recursos naturales y la situacifc 
de la mayoría de sus habitantes. 

2./ Expresará con respecto a la agricultura: 

a) La cantidad ¿e tierra susceptible de ser cultiva 
da y la forma en que está repartida la tenencia 
de la tierra. 

b) Las consecuencias Je la distribución de la tierra 

•S Describirá respecto » la agricultor, y comercio ex 
t • r i * r : 
- Los tres tip< s ue t-c. aon,ía3 exportadoras. 
- Los países itados y los productos en que basan 

su economía-
- Las consecuencias de basar sus economías en uno 

o pocos productos. 
?9 Expondrá el problema de la industrialización de -

América Latina y lo que han hecho los gobiernos al 
respecto. 

- io Expresará con relación a la lucha contra el dominio 
extranjero en América Latina: 
- Sus primeras luchas y en lo que culminaron. 
- Las intervenciones norteamericanas en America 

Latina. 
2.11 Explicará las característica de los movimientos so 

ciales Je los pueblos latinoamericanos. 

2 12 Citará las tres reformas agrarias que se han dado 
en América Latina y la situación actual de los cam 
pesinos. 

2.13 Describirá la actitud de los gobiernos ante los mo 
vimientos sociales, (citando los países en donde -
hay dictaduras neofascistas y los lugares donde han 
surgido movimientos guerrilleros). 

2.14 Enlistará las cuatro revoluciones más importantes 
que se han dado en el siglo XX en Latinoamérica. 



II. AMERICA LATINA: UNA VISION GENERAL. 

A. Geografía, población y recursos. 

Aunque ya hemos mencionado algunos de los problema« 
cíficos que afronta América Latina, relacionados col-
lazos de la dependencia, conviene tener una informé 1°' 
general acerca de su ubicación geográfica, su poblac £ y sus recursos. »'«uiacifc 

Tales serán los temas que desarrollaremos enseguida. 

1. América^atin^ Origen^ significado del_nombre. 

El nombre de América Latina se comenzó a popularizar en 
los Estados Unidos. Pero también se le conoce por 0 ^ 
nombres: Iberoamérica e hispanoamérica. 

En general se aplica tal denominación a todos los pue- -
blos del continente americano que fueron conquistados y 
colonizados por España y Portugal. 

Celso Furtado,(17) economista brasileño, dice respecto 
* M n * e m a ? U e V e?ÍT° S t r a t a n d o : "La expresión América La 
sentido Í T S ' f ) ^ ^ ^ m U C h ° t l e m P ° con ul 
del Río G r l n Z **** ^ ^ * l 0 S P * í s e s d e l 
del Rio Grande... con exclusión de Brasil, de coloniza 
cion portuguesa, y de Haití, de colonización francesa" 
í e S d f r S

h r P U ' b í Í C a S t Í e n e n G n COmu'n n o gran par-
gua^ el "español f" C O l ° n Í a 1 ' ~ 

( 1 7 ) L a e c o n o m í a latinoamericana (forsa 
SÍ"? Ívt y P r o b l e m a s contemporáneos). Ed. -
Siglo XXI, Mexico, 1980. 15 edición p. 15 

indicación geográfica. 

, países y territorios. 

Los países que conforman la América Latina son los si-
guiente 

Grupo 
Andino 

Grupo 
América 
Central 

s : 
Bolivia 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Grupo 
Atlántico 

Grupo 
México 
y el 
Caribe 

Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 

Cuba 
Haití 
Panamá 
República 
Dominicana 
México 

En total son veinte naciones, agrupadas según su posición 
geográfica. 
3ay otras formas de agrupamiento que difieren ligeramen-
te de la anterior, por ejemplo el agrupamiento geográfi-
co político: 
Repúblicas Centroamericanas: 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá. 

Repúblicas de las Antillas : 

Cuba, Haití y Dominicana. 

Repúblicas de América del Sur. 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argen 
tina, Uruguay, Paraguay y Brasil. 
Estados Unidos del Norte. 
Los Estados Unidos Mexicanos o República Mexicana. 

Los Estados Unidos de Norteamérica, si bien se encuentran 
ubicados en el mismo continente, no se le incluye en la -
región latinoamericana, debido a su origen anglosajón. 



de ancho en Panamá. t o ^ ^ 
que va del i t s m o d e a L ? - " ' ' » 
m o u n a espina dorsal que se s t r ^ / ! ' 68 « 
en la costa del Pacfflrn !! ! f a c a d a v « ais:" 
- r a s de t i e r r a s ^ o " ^ ^ 

En el Golfo de México y el mar 
las islas antillanas: L s \ £ o r £ t ^ T - ™ ™ ^ 
las cuales y a mencionamos. * -

" ^ ^ T c o ^ r ^ - X o T L d " 1 1 ^ e a C a 

- - — - ¿ z r s a r i : 
3. Población. 

presidentes e ^ p ^ £ — — a -
nos al principio- B h Z ° n a S « u e "endona-
rle. Cent ral^ El * Car ibe ^ ¡ ' f " * 0 A " ^ t i c o , Aaé-
1975 de 316;353,000 p e r s l n ^ . T o l ' p l Z e T ^ l ™ 
eran, para el mismo a ñ o : B m ^ T p o b l a d°« 
Argentina, con una cantidad de h.hfí ^ Colonia y -
de: 109,730,000;. 59 2 W 0 M - S í JKS**' C a d a U n o' 
respectivamente: ' 25,890,000 y 25,384,000, 

^ d V ^ d e ^ o * C ±pn h f b l t — — - a -una población m^y'joven?' C a n t ° de -

* Itsmo: Lengua de tierra q U e une dos continent*,. 

, nbstante que los procesos de conquista y colonizacion 
zmaron considerablemente a los indígenas, subsiste un 

portante número de ellos, conjuntamente con los mesti-
z0St blancos y negros. 

-i anterior es el cuadro racial que configura la pobla--
l'n latinoamericana. La que como se puede observar esta 
terminada por los pobladores indios; la mezcla de i n ~ 
tos y conquistadores; los colonizadores y los negros — 
,V mulatos), que son los descendientes de los antiguos -
esclavos que importaron los europeos peninsulares cuando 
ya la mano de obra indígena les fue insuficiente. 

acrecimiento histórico de la población, muestra una evo 
lución muy dinámica, lo que ha motivado que algunos inves 
¡igadores'consideren este fenómeno como la causa de los 
problemas de pobreza y atraso que muestran los pueblos -
latinoamericanos. Dicho crecimiento presenta el siguien-
te cuadro: 

AUMENTO DE LA POBLACION EN 
AMERICA LATINA 
(1940-1970) 

No. DE HABITANTES 
1940 126;070,000 

1950 159;312,000 

1960 209;394,000 

1970 277 ̂  756,000 

Fuente: Sánchez Albornoz, La población de Fuente: 
Amér ica Latina. Alianza Editorial, 
1976. 



En otras palabras, las cifras indican que en treinta 
años se dobló el número de habitantes. 

En proyección, se estima que la población d e América 
Latina para finales del presente siglo, llegará a los 
650 millones d e habitantes. Tal cifra resulta menor — 
e n comparación a las que se proyectan para otros conti 
nentes. Así, se dice que para la misma fecha, Asia 3 
incluyendo China, tendrá 3,500 millones de seres huóa-
nos, y Europa 900 millones, incluyendo a la Unión So-
viética. *(20) 

Sobre este aspecto (el crecimiento de la población en 
América Latina, como causa de la pobreza y el atraso, 
como ya lo mencionamos), existen otros investigadores 
que sostienen argumentos que ponen en tela de duda tal 
aseveración. Uno de ellos, Josué de Castro de origen -
brasileño, dice: 

"... América Latina tiene una de las densidades 
demográficas (cantidad de habitantes por kilóae-
tro ouadrado) más bajas del mundo, solo superada 
por Africa o por Australia, continentes con gran 
des áreas de desiertos naturales. Sus zonas de -
población más densas, se limitan a pequeños nú-
cleos perdidos y aislados en su despoblada inmen 
sidad". Y concluye con estas palabras: "... Amé-

> rica Latina desde el punto de vista demográfico, 
constituye una de las regiones privilegiadas del 
mundo, disponiendo de grandes potencialidades en 
reserva, para la futura expansión de sus pobla-
ciones."** 

(20)* C.F Díaz Alejandro, et. al., Política Económica 
en Centro y Periferia, F.C.E., México, 1 9 7 6 , ^ 

(21)** Josué de Castro. Ensayos sobre el subdesarrollo. 
60-61 B U G n O S A i r e s ' Argentina, s.f. pp. 

. línea do pensamiento se colocan tros inves 
'adores ̂  afirmar q«e el crecimiento de la poblaron 
instituye el problema principal de los pueblos de -
^ica Latina, sino la desigual distribución de la r x -
jjeza la falta de planificación económica así como la 
pendencia de las grandes potencias industrializadas. 

* apoyo a los argumentos de Josué de Castro -autor ya -
tado Pierre Jalée*,(22) politologo francés, ofrece ex 

í f q u e demuestran que la densidad de la poblacxon en -
S i c a Latina en conjunto era menor que la de Europa, -
al Japón y Estados Unidos. 

Densidad de población en Km' 
Año 1965 

Número de habitantes 
por Km2 

Europa (excepto países 
socialistas) 

Estados Unidos y Canadá 

Japón 

América Latina 
(excepto Cuba) 

88 

11 

265 

10 

Los datos del cuadro indican, en una visión general, que 
existen otros países con mayores densidades demográficas 
que las registradas en América Latina, pese a lo cual su 

(22)* Pierre Jalee, opus, cit. 



desarrollo económico no ha sido afectado por tal factor* 
(23) al contrario, en algunos países, sobre todo europe-' 
os, se da el problema inverso: el bajo número de nacimien 
tos están convirtiendo a dichos países en auténticos "paf 
ses viejos", en el sentido de que el grueso de la pobla--
ción es desproporcionada con relación a los niños y jóve-
nes, dadas las bajas tasas de nacimientos. 

Otro aspecto que es importante apuntar, relacionado con 
la población, es que a pesar de que en los últimos años 
se observa un rápido crecimiento de la población citadi-
na, no obstante el porcentaje de habitantes asentados en 
las zonas rurales es mayor que la de las zonas urbanas. 
El dato proporcionado por Celso Furtado apoya lo dicho: 
en 1950 casi 20 personas de cada cien vivían en eluda— 
des** y en 1970 el porcentaje subió a 41***.(24) 

Sin entrar en mayores consideraciones sobre lo anterior-
mente señalado, podemos decir que ello indica que un im-
portante porcentaje de la población se dedica a las acti 
vidades agrícolas, lo cual es un indicador del bajo ni-
vel de industrialización****.(25) 

(23)* Para una visión más amplia del problema demográfí 
co pueden consultar las siguientes obras: 
- América Latina y los problemas del desarrollo, 

varios"autores. Monte Avila Editores, Caracas, 
Venezuela, 1974. 

- Hans Magnus Enzensberger, Para una crítica de 
la ecología política, Anagrama, Barcelona, Espa 
ña, 1983. 

- Félix Green, El enemigo. Siglo XXI, México,1973. 

** Se oonsideran zonas urbanas (o ciudades) a las po 
blaciones que cuentan con 20,000 habitantes o aá». 

(24)*** Celso Furtado, opus. cit. p. 25 
(25)**** Pierre Jalée, opus. cit. p. 17 

£1 indicador más útil para observar que los países lati-
n o a m e r i c a n o s son pobres pero paradójicamente son, al mis 
gj tiempo ricos, es el relativo a los recursos naturales 
je que disponen. 

¿obre este particular citaremos las palabras de Félix — 
Green*: (26) 

"Una de las grotescas paradojas de nuestro mundo -
es que los países atrasados son en realidad enorme 
mente ricos. Es por causa de sus riquezas que son 
colonias", (es decir, países dominados y dependien 
tes) . 

"Veamos el caso de América Latina: Posee más t i e — 
rras tropicales cultivables de alto rendimiento — 
que cualquier otro continente, por lo menos tres -
veces más suelos agrícolas, percápita**, que Asia, 
y las mayores reservas de madera del mundo. Yacen-
tes en su subsuelo hay incalculables pero vastas -
reservas de petróleo, hierro, cobre, estaño, oro, 
zinc, plomo: la lista es interminable, abarca prá£ 
ticamente a todos los metales, lo mismo básicos — 
que raros, y toda sustancia químico-industrial co-
nocida por el hombre. Con su petróleo y su energía 
hidroeléctrica constituye una de las grandes reser 
vas de energía del mundo; su aumento anual de p o — 
blación, que oscila entre el 2 y el 3 por ciento, 
constituye una fuente inagotable de mano de obra". 

(26)* Félix Green: El enemigo, opus, cit. pp. 191-193. 

** por cabeza. 



La riqueza natural -nos sigue diciendo Féli* 
Creen- de los países subdesarrollados, puede 
rirse de las enormes entidades de producto« ~ 
agrícolas y de materias primas que se extraen^ 
estas tierras en las operaciones de las c ^ í 
extranjeras. Los países capitalistas a v a n z ^ J 
penden mucho de las Importaciones (compras) dL; 
estos países, supuestamente pobres, como pded! 
verse en las cifras siguientes. Los países íTa " 
tríales adelantados obtuvieron, en 1962, la« 
tidades de productos que aparecen en s e g u i S . T 
los países subdesarrollados: 

99 
98 
96 
94 
93 
88 
86 
85 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

2 
Z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 

78 Z,de 
76 Z de 

Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 

74 
65 
61 
58 
49 
49 
46 
43 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

su copra |(aceite de coco) 
su café 
su yute 
su té 
su cacahuate 
su bauxita 
su estaño 
su cacao 
su azúcar 
su caucho 
su manganeso 
su fosfato 
su algodón 
su cobre 
su hierro 
sp madera bruta 
su zinc 
su plomo 

¿Cómo es que naciones que cuentan con tales recur 
sos, que suministran tan grandes cantidades de lol 
materiales esenciales del mundo, siguen estando -
tan empobrecidas? PerG cuenta con algunos de los -
depositos de minerales mas ricos y variados del -
mundo, pero tres cuartas partes de su población vi 

vc.. a nivel de subsistencia. Doscientos millones -
de personas viven en América Latina*. Cien millo-
nes de el las. no saben leer y escribir, cien millo-
nes padecen enfermedades endémicas (que son perma-
nentes) ; ciento cuarenta millones están mal alimen 
cadas". 

t¡¡ términos más específicos América Latina cuenta con — 
os siguientes recursos**.(27) (En porcentajes comparati 

a nivel mundial) . 

El 35 % de los minerales de cobre 
El 28 % del hierro 
El 22 % de la bauxita 
El 15 % del zinc 
El 10 % del plomo 
El 8 % del petróleo 
El 30 Z de bosques 
El 20 % del potencial hidráulico. 

3. Panorama económico. 

1. La agricultura. 
Varios factores hacen suponer que existen condiciones fa-
vorables para que la actividad agrícola de America Latina, 
sea potencialmente capaz de satisfacer las crecientes ne-
cesidades de la población. Por ejemplo, cuenta con g r a n -
des extensiones de tierras suceptibles de ser cultivadas, 
las que según los expertos "representan la cuarta parte -
déla superficie total de América Latina"***.(28) Ademasj 

* El autor está hablando de los años sesenta. 

(27) ** Cifras de 1963.- Transformación y ^ 
gran tarea de América Latina, Vol. II, F.C.E. uex_ 
co, 1972. 

(28)*** D.C. Lambert y J.M. M a r t i n América Latina: Econo-
mías y sociedades, F.C.E., México, 1976. p. 237. 



posee una variedad de climas que permiten todo tipo 
cultivos. Lo mismo se puede decir de las condicione * 
ra el desarrollo de otras actividades como la ganadla 

Sin embargo, la actividad agropecuaria (agricultura 
ganadería) presenta serios problemas, los cuales se * * 
fie jan en el bajo consumo de productos provenientes d'* 
campo, que registra la población de América Latina. ' 

Según Celso Furtado, afirma que a mediados de la d|c 
de los setenta, "más de 150 millones de personas er. a¡¡! 
rica Latina se alimentaba en forma insuficiente, no sóT 
lo desde el punto de vista cualitativo, sino también -! 
desde el punto de vista cuantitativo"*. (29) 

Lo anterior indica, en buena parte, la insuficiencia fi-
el abasto de productos del campo. 

Ahora bien, el abanico de problemas que presenta el caa 
po de América Latina, es considerablemente amplio. So I 
obstante se pueden mencionar algunos que son fundanenu 
les. « 

La tenencia de la tierra o la propiedad agraria. 

Las estadísticas elaboradas por instituciones que se es 
pecializan en el estudio de los asuntos agrícolas de -
América Latina, calculan que en 1960 el 52 por ciento-
de las tierras cultivables estaban en manos del 1.5 por 
ciento de grandes propietarios, lo que significa la - -
existencia de grandes unidades de producción agrícolas 
en poder de un reducido número de personas. 

[ 52 por 1 
ciento de 

J 1 f T U . jpoj: ciento 
e propietarios 

(29)* Celso Furtado op. cit. p. 81 

-oncentració.i de l a t ierr . da lugar a la existencia 
laudes g-upos de lpexsonas que apenas sobreviven, ya 

5 °Ae lo que producen en sus pequeñas parcelas* de tie 
¿ei trabaio que desempeñan en las grandes propie-

îes como peones asalariados: son los trabajadores - -
¿loólas sin tierra. 

•-n 1960, de 17.2 millones de familias rurales en 19 — 
.;íses de América Latina, aproximadamente 5.7 millones 
,ran familias de pequeños propietarios... y los trabaja 
"res sin tierra representaban otros 6.9 millones de fa 
íiiAs"** (30) En total la suma de familias pobres com 
'uestas por pequeños propietarios y trabajadores a g n c o 
las sin tierra, representa 12.6 millones. 

•Cuáles son las consecuencias de esta distribución de -
la tierra? 
na de las más importantes, es el bajo ingreso que o b -
tienen los grupos campesinos pobres, lo que a su vez se 
traduce en obstáculos para que los mismos puedan tener 
acceso a la educación; la protección de la salud; vi- -
Tienda adecuada, etc. En la medida en que las expectati 
vas de progreso son cada vez más estrechas para los cam 
Desinos empobrecidos, éstos terminan por abandonar el -
campo y emigran a las ciudades en busca de mejores opor 
tunidades. Ello creará otros problemas en las zonas ur-
banas, como los grupos de familias conocidos como margi 
nados o posesionar ios. 

Agricultura y comercio exterior. 

Otro problema no menos importante que afronta la a g r i -
cultura latinoamericana, es el que se refiere al tipo 
de producción. Como recordaremos todos los pueblos de 
América Latina comparten un pasado colonial común. Des-

* Pequeña porción de tierra agrícola. 
(30)** Ernest Feder, Violencia y despojo del campesino: 

El latifundismo en América Latina. Siglo XXI, — 
México, 1971. p. 9 



pues de que fueron agotados sus recursos de metales 
sos, oro y plata, los países europeos impulsaron una ac» 
dad agrícola en América Latina basada en la explotación ' 
productos que les interesaban, para el desarrollo de 
economías de los países del viejo continente. 

De esa manera las economías de los países latinoamericano, 
quedaron articuladas a los requerimientos de las éconoaíü 
de la metrópoli europea. 

Desde mediados del siglo XIX se definen tres tipos de eco-
nomías exportadoras en América Latina*; (31) 

a) Economías exportadoras de productos agrícolas de clia¿ 
templado: Argentina y Uruguay: productos: cereales y Cg 
ne de ganado bovino. 

b) Economías exportadoras de productos agrícolas trópicas 
Brasil, Colombia, Ecuador, América Central y el Carifc, 
además de amplias regiones de México y Venezuela. Prlac 
pales productos: Azúcar, tabaco y cacao. 

c) Países de economías exportadoras de productos mineral« 
México, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela. Con productos 
como el cobre, estaño y el petróleo en el presente sit. 

Si bien en la actualidad algunos de estos países han diver 
sificado sus economías**, sin embargo aún persisten lasa 
racterísticas-monoproductorés y monoexportadoras***. Así 
por ejemplo Pierre Jalée****, (32) autor ya citado, nos pr 
porciona los siguientes ejemplos: 

(31)* 
** 

* * * 

Celso Furtado, op. cit. pp. 64-65. 
Es decir que ya no dependen exclusivamente de li 
producción de un solo producto. 
Se dice que un país es monoprOductOr cuando pre-
domina un producto como ya lo explicamos, y aon® 
exportador porque sus ventas al exterior consis-
ten en uno o unos pocos productos, como el azú-
car, el café o el petróleo. Como Brasil, Venen* 
la o México. 

(32)**** Pierre Jalée, op. cit. pp. 170-182. 

n* El 65 por ciento de sus exportaciones corres-
^ 9 6 5 ) ponden a cereales (trigo y maíz), carnes fres 

cas o congeladas y lanas. 

ílivia 
'00, 1965) 

El 69 por ciento de sus exportaciones depen-
den de la venta del estaño. 

El café y los productos minerales representan 
el 50 por ciento de sus exportaciones. 

El 63 por ciento corresponde a café de todo -
lo que vende al exterior. 

irasil-
¿ño, 1965) 

jlombia 
¿o, 1965) 

^ie. Cobre el 60 por ciento, 
¿o, 1964) 

a F1 92 por ciento de sus ventas totales al ex-enezuela. El por ux . productos refi año, 1965) terior son de petroieo cruao y v _ 
nados del mismo. 

Internac ional controlado por los grandes monopolios. 

ZlliTs extranjeras, c » la United Fruit Company de -
Estados Unidos que controla la p r o d u c c i o n de platanos^ 
pinas, asi como otros productos trópica 1 « ~ ^ t r o 

tica. 0 la Anaconda que controla el cobre Chileno. 

2. La industria. 
Cuando se habla de un país i ^ u e t r l a l l ^ o ^ . e ^ i « . « de_ 
inmediato en capitales de inversión, recurso 
apropiados, en fábricas, en máquinas y enmarcados, tam 
bien! por supuesto, en mano de obra capacitada. 

371 



Hemos visto que América Latina posee un buen número d 
dichos factores: abundantes recursos naturales y mano Y 
obra. Sin embargo en cuanto a capitales de inversión 
tecnología como dijimos, gran parte de los mismos so/ 
controlados por compañías extranjeras. Esto es partir ~~ 
larmente cierto en el caso de la tecnología. 

En opinión de los investigadores, el problema de la in-
trialización de América Latina, guarda la siguiente * 
tuacion: 

"La falta de capitales, de técnicos y de mano de 
obra especializada son los principales inconvenie-
tes con que la industrialización se puede ene on-: 
trar, pues hasta ahora gran parte de las explota-
ciones mineras y de los centros industriales han -
sido financiados con capital norteamericano y diri 
gidos por técnicos de la misma nacionalidad". 

Hay que reconocer que algunos gobiernos han nacionaliza-
do una importante parte de los yacimientos mineros y --
otras industrias, por ejemplo el petróleo en Venezuela, 
Mexico, así como también los ferrocarriles y otras ranas 
industriales. Pero se encuentran con otros problemas: el 
suministro de repuestos de equipo para las maquinas debe 
ser importado, y adicionalmente el bajo nivel de ingreso 
(salarios) de la población dificulta la salida de la pro 
ducción industrial. Es decir la población no tiene capati 
dad de compra." 
A pesar de ello, se han logrado avances en la industria-
lización Por ejemplo, en México se tiene una importante 
cantidad d»? industrias en Monterrey, Guadalajara, ciudad 
de Mexico, Tampico y Veracruz, así como también en Coa-
hulla: Altos Hornos; Fundidora Monterrey; Hojalata y Lá-
mina; Celulosa y Derivados; la Petroquímica de Coatzar -
coalcos Veracruz, etc. 

En Venezuela, se hacen esfuerzos por superar la dependen 
eia exclusiva del petróleo. Lo mismo en Chile con su co« 
piejo siderúrgico de Huachipato. Brasil tiene una impor-
tante industria de acero en Volta Redonda, Sao Paulo, -
Río de Janeiro, etc. 

- ro todavía existen serios problemas para que America La 
«a lo-re un desarrollo industrial adecuado. Subsisten, 
lado de países con cierto desarrollo industrial, otros 

auchos con grandes niveles de atraso y pobreza. 

C. Problemas y movimientos sociales en América Latina. 

Por problemas sociales debe entenderse el conjunto de fac 
toíes que afectan a la gran mayoría de la poblacion, los 
cuales no han sido resueltos hasta el presente ¿cuales son 
éstos? 
En parte ya los hemos descrito, pero para precisar ideas 
volveremos a mencionarlos. 

Vamos a citar las palabras de Salvador Allende en un d i s -
curso que pronunciara en las Naciones Unidas en 19?2*.(33) 

"En América Latina -dice- grandes ciudades que mu-
chos admiran, ocultan el drama de cientos de miles -
de seres que viven en poblaciones marginales, produc 
tos de un pavoroso desempleo y subempleo: esconden -
las desigualdades profundas entre pequeños grupos de 
privilegiados y las grandes masas cuyos índices de 
desnutrición y de salud no superan a los de Asia y -
de Africa, que casi no tiene acceso a la cultura... 
Ningún régimen, ningún gobierno ha sido capaz de re-
solver los grandes déficits de vivienda, trabajo, — 
alimentación y salud. Por el contrario, estos se - -
acrecientan año con año con el aumento de la p o b l a -
ción. .. Es fácil comprender porqué nuestro continen-
te registra una alta mortalidad infantil y un bajo -
promedio de vida, si se tiene presente que en el fa£ 
tan 28 millones de viviendas; el 56 por ciento e su 
población está subalimentada; hay mas de 100 m i l l o -
nes de analfabetas y semianalfabetas; 13 millones 
sin empleo y más de 50 millones con trabajos ocasio-

(33)* Tomando del libro Dialéctica de una derrota de Car 
los Altamirano, Ed. Siglo XXI, México, 1977. pp. -
249-250. 



nales Mas de 20 millones de latinoamericanos 
nocen la moneda, ni siquiera como medio de inri ^ 
bio". (se refiere a los indígenas). lnt«*ca»-

A1 año siguiente en 1973, Salvador Allende, autor de eKf 
palabras y Presidente de la República de Chile, serla! 
rrocado y asesinado por los militares de su paí» en L 
dos por Augusto Pinochet, y apoyados por el gobierno teamericano. H gooierno ñor-

Este acontecimiento ejemplifica los problemas derivad.« 
de la situación de miseria que describiera el presiden-

chileno. 

La violencia en América Latina, se explica, precisamente 
por esa problemática. Por una parte, la pobreza, 
t r f n c T f 3 libertades cívicas y democracia que 
sociales? ? a r t i c l P a c i ™ de la población en los asuntos 

« n ^ ! T á t Í 5 a m ? n t e y d e m a n e r a s i m P l i f i c a d a , los movimiento, 
c a r a c t e r í s t i c a ? P U S b l ° S tienen una doble 

a) Son luchas en contra del dominio extranjero, y las ois-
Z L t r l S t a T : d G S d e ] B r e s l s t e n c i ^ opusieron los indí-
genas ante la conquista, y luego continuadas por las revo-
luciones de independencia en contra de España y Portugal. 
E ? eh T ^ 1 8 P ? y 1 8 2 6 ' L° S PersonajesPque acaudiUan-
la lucha de descolonización de América Latina son: Miguel 
n*rao??Í S t m ° n B° 1

T
Í V a r ; S a n Martin; O'Higgins, por mencio-

nar solo algunos. La lucha de independencia culmina con la 
formacion de los estados nacionales, es decir, constituyen 
do sus propios gobiernos. ~ 

Después de desplazar a las metrópolis ibéricas, América La 
tina se enfrenta a una nueva potencia colonizadora: Inglâ  

C u a l / e r f a sustituida, al poco tiempo, por Esta-
dos Unidos, quien habría de autoproclamarse com¿ el gendar 
me protector de los pueblos latinoamericanos 'defendiendo: 

• <«. de los apetitos colonialistas de las potencias euro 
103S Pero dicha política encubría los apetitos colonia-
s-tas de los propios Estados Unidos. 

™1ítica se hizo patente desde que en 1823 el presi 
ênte norteamericano Monroe proclamara la doctrina que -

lleVa su nombre: Doctrina Monroe. 

U 8 buenas intenciones del imperialismo por 
on los pueblos de América Latina, se pueden observar por 
ía larga cadena de intervenciones militares que ha reali 
2ado en estos países. Como ejemplo, enlistamos unas cuan 
ra«? de tales intervenciones: 
En 1898 se queda con el control de Cuba, Puer, 
y las Filipinas. Cuba fue ocupada, despues de esta fe 

cha, cuatro veces hasta 1919. 

- Ocupa Haití durante 19 años. 

- Santo Domingo ocho años. 

- Nicaragua, trece. 

-Honduras, cinco. 
- México además de haber sido despojado de gran parte de 
su territorio en 1847, es invadido en 1914 y nuevamen-
te en 1916. 

- En Guatemala interviene para derrocar el gobierno legí 
timo de Jacobo Arbenz, en 1954. 

- Intenta invadir Cuba en 1961. 

- En 1965 invade la República Dominicana. 

- Invade Grenada en 1983. 



Un militar retirado, S. D. Butler, declaró, según cita 
Jean Huteau*,(34) las siguientes palabras que revela 
los verdaderos propósitos de Estados Unidos en relac"'" 
a su política intervencionista: 

"He pasado treinta y tres años y cuatro meses de -
mi vida con los marines (soldados norteamericanos 
de la marina) , y subido todas las escalas desde te 
niente hasta general. He contribuido a conservare« 
México los intereses petroleros, en 1914. He ayuda 
do a hacer de Haití y de Santo Domingo lugares ade 
cuados para los boys (muchachos) del National City 
Bank. He participado en la limpieza de Nicaragua, 
de 1902 a 1912 para la banca Brown Brothers, y en 
Santo Domingo para los intereses azucareros, en — 
1918. He abierto el camino a las compañías banane-
ras en Honduras, en 1903. Fue un negocio fabuloso. 
Habría podido enseñar a Al Capone". 

Esta serie de hechos explican por qué se ha- generaliza-
do entre los pueblos de América Latina un sentimiento no 
antinortean^ricano, sino antiimperialista. 

b) La otra característica de la lucha social de los pue-
blos latinoamericanos es el reclamo a una vida mejor y -
por sus derechos democráticos .'*Por una parte, los obre 
ros reclaman mejores salarios, vivienda, salud, educa-
ción y el respeto a sus organizaciones sindicales. 

Los obreros fabriles son doblemente explotados: por los 
capitalistas nacionales y por las compañías extranjeras. 
Los grandes capitales fueron acumulados a costa de la — 
postergación de los derechos obreros. Las legislaciones 

(34)* Jean Huteau, La Transformación de America Latinar, 
Ed. Nuestro Tiempo, Caracas Venezuela, 1970. p. 
119. 

,obre tales derechos fueron de las más tardías. En Méxi-
•o se reconoce el derecho de crear sindicatos y de huel-
a hasta 1917; en Uruguay hasta 1934, en Colombia en - -
f937 y en Cuba hasta 1940*. (35) 

iertamente que la situación de muchos obreros ha evolu-
cionado favorablemente, en comparación a las duras cond£ 
ciones de principios de este siglo. Sin embargo, el d e — 
jeapleo, la falta de vivienda y de seguridad social s i — 
¿uen azotando la vida de muchos trabajadores. 

'cr su parte los campesinos, como ya lo dejamos apuntado, 
se ven afectados por la falta de tierras y muchos viven 
en condiciones de verdadera miseria. 

En este sentido es importante mencionar las medidas que 
han tomado algunos gobiernos (presionados por las luchas 
délos propios campesinos) de repartir tierras,es lo que 
se llama las reformas agrarias. La más importante: / ha. 
sido la reforma agraria mexicana que tuvo su mayor impul^ 
so durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934 
-1940), que fue el gobierno que más tierras ha repartido 
durante toda la historia de México después de la revolu-
ción de 1917. 

Le sigue la reforma agraria boliviana emprendida en 1952, 
que afectó a la hacienda latifundista** para entregar la 
;ierra a las comunidades campesinas***. 

La tercera reforma agraria de importancia es la cubana, 
la que mediante una ley de 1959 -recién triunfante la — 

35)* Víctor Alva, Historia del movimiento obrero en Amé 
rica Latina, Libreros Mexicanos Unidos, México, — 
1964. p. 67. 

** La hacienda latifundista es la gran propiedad --
agr ícola. 

*** Por comunidades campesinas se entiende los grupos 
de familias que viven en el campo y trabajan la -
tierra e* forma colectiva. 
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revolucxon- decreto la expropiación de las fincas* 
no eran explotadas directamente por sus propietaria^' 
ra ser entregadas a los campesinos en forma de coope 

A pesar de estas medidas los campesinos -con excepción 
del caso cubano-, siguen careciendo de tierras f de , 
apoyos técnicos y financieros indispensables para h a ^ 
la producir. Esta situación ha sido la causa de que L 
chos campesinos se hayan visto obligados a realiLr 
chas sociales en demanda de tierras. 

Existen también otro tipo de movimientos sociales: de e 
tudiantes maestros; incluso los religiosos han tomado 
un papel de lucha en favor de los pobres. 

La mayoría de las veces tales movimientos sociales se en 
frentan a la actitud de los gobiernos, que se resisten i 
promover cambios sustanciales en favor de la población-
trabajadora. Prefieren hacer causa común con los grupos 
económicamente poderosos, ayudándolos a conservar sur-
privilegios-, haciendo a un lado los reclamos populares. 

Cuando las protestas sociales alcanzan niveles algidos.-
intervienen los grupos militares para imponer el "orden" 
lo que se traduce en auténticas dictaduras neofascistas«, 
como las existentes en Chile desde 1973; la de Uruguay,-

f Salvador, Haití y Guatemala. En Argentina-
£ £ " Í í ^ d ± C t a d u r a d e e s t e tipo, hasta la lie gada del presidente Raúl Alfonsín en 1983. 

Las fincas son las grandes plantaciones azucareras que 
eran explotadas por propietarios privados nacionales o 
extranjeros en Cuba antes de la Revolución de 1959. 

** Se aplica este término a los gobiernos de tipo milita 
rista que cancelan las libertades ciudadanas, que ac-
túan en contra del pueblo trabajador y que sustentan 
ideologías anticomunistas o antisocialistas. 

. „.edida en que los re, lamos populares no son escucha-
dlas demandas son resueltas satisfactoriamente, sur 

,"s movimientos guerrilleros, que son grupos armados -
zados por la misma población con el fin de promover 

cambios económicos, sociales y políticos de sus países. 

•a actualidad se pueden econtrar movimientos populares 
•os en Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú. 

i-portante insistir en las causas reales que dan lugar 
surgimiento de tales movimientos, como son: la miseria, 
represión de los gobiernos, etc. 

sámente, estas condiciones son las causas que han -
T o l a ; grandes revoluciones sociales de America -

el siglo veinte, cuatro son las revoluciones más i m — 
ntes: 

La mexicana 
La boliviana 
La cubana 
La nicaragüense 

(1910 - 1917) 
(1952) 
(1959) 
(1979) 

ida una de ellas, según la situación d e d a d a 
tazado con un fuerte carácter nacionalista (en defensa 
* las riquezas nacionales en manos de extranjeros y la 
gerencia de Estados Unidos en los asuntos internos), en 

¡ f t r a de dictaduras y por los derechos de los campesinos 
obreros. 
i seguida nos referimos al estudio de dos casos: la r e -
solución cubana y la nicaragüense. 

.mexicana Se estudia en el curso de Historia de México 
¿el tercer semestre. 



CUARTA UNIDAD 
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el teaa. 

III. LA REVOLUCION EN AMERICA LATINA: CUBA Y NICARAGUA. ^ 

3.1 Citará los principales productos en que destaca i 
economía cubana, el monto de su población 
- s que la integran y la r e l i g ó qufse ¿ r a c * ^ 

3.2 ^producirá el esquema del gobierno de Cuba a par 
tir de de la constitución de 1976. 

3.3 Sintetizará lo relativo al partido comunista cuba» 
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3 ' 9 tacantes d'e í S S " 1 ? " P ° S e C l 6 n d e ' l a tierra ha. ta antes de 1959 y la situación de los obreros y cai pesinos en ese período. " 

apresará lo relativo a los guerrilLeros en Cuba y la 
a c t i t u d de La población ante ello». 

-nlistará las primeras medidas de la revolución cubana. 

. ¿»guiará respecto al rompimiento entre Estados Unidos 
yCotea: lo que es la guerra fría, las actitudes adopta 
¿as por Estados Unidos contra Cuba y las medidas toma-
nte por Fidel Castro ante dicha situación. 

3 Sintetizará lo relativo a la crisis de octubre de 1962. 

, Detallará en relación a los logros de la Revolución cu 
baña: 
- Lo que se hizo en todos los aspectos para superar la 
situación creada por la política económica de Estados 
Unidos . - La situación actual de Cuba según la FAO. 

- Los hechos que dieron origen a los racionamientos. 

5 Citará la opinión sostenida por la revista Nexos, res-
pecto a la salidas de cubanos al extranjero. 

.ó Expondrá la situación geográfica y económica de Nicaragua. 

.7 Detallará las transformaciones internas que se operaron 
en Nicaragua a raiz de la introdución del cultivo del -
café. 

.18 Citará la razón por la cual fue derrocado José Santos -
Celaya, el grupo político que se formó y el iniciador -
del nepotismo en Nicaragua. 

19 Citará los mecanismos mediante los cuales se articuló la 
economía de Nicaragua a la de los Estados Unidos y los -
movimiento de protesta que se dieron hasta 1933 en con 
tra del control estaounidense. 
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^A R E V O L U C I O N EN A M E R I C A L A T I N A : C U B A Y N I C A R A G U A . 

La Revolución Cubana. A* 
Información básica sobre Cuba* .(36) 

lnres de describir los antecedentes de la Revolución Cuba 
"'de 1959, así como las transformaciones que produjo, 
¿viene tener una visión general sobre Cuba. 

... república de Cuba es una isla que se localiza a la en-
cada del Golfo de México. Uno de sus extremos casi toca 
f territorio mexicano, por el estrecho de Yucatan y solo 
la separan 145 Km de los Estados Unidos, por la Florida. 
Iiene un área de 114,524 Km2 y en 1978 tenía una pobla- -
dónde 9;720,000 habitantes. 
i pesar de que su relieve es montañoso, destacando la Sie 
rra Maestra y otras de no menor significación, posee i m — 
cortantes llanuras, considerablemente fértiles, las que -
permiten el cultivo de una amplia variedad de plantas --
Dentro de las cuales destacan la caña de azúcar y el taba 
co. 
Iambién cuenta con importantes yacimientos de hierro ade-
las de cobre y manganeso. 

Sin embargo, la base de su economía descansa, fundamental 
•ente, en la agricultura. Es el primer país productor de 
azúcar del mundo y el tabaco ocupa el tercer lugar en la 
economía de la isla. 

El crecimiento de la población ha registrado una dinámica 
notable. En 1899 tenía 1,522,000 habitantes y 79 anosde£ 
pués, en 1 9 7 8 , dicha población llego a los 9 . 7 2 0 , 0 0 0 
de personas. Racialmente la población cubana está compues 
ta por blancos (71%); negros (12%) y mestizos (15%). 

(36)* Los datos han sido tomados del Almanaque Mundial, 
1981 y del Diccionario Universal Ilustrado, Larou 
sse, en 6 volúmenes, México, 1968. 
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SÍ5Í? 1 3 1 f b e r t ? d d e C u l t o s eligieses, predominando e-catolico, al cual pertenecen el 41.6% de cubanos-
son protestantes. Existen templos religiosos en casi * 
das las ciudades del país. 1 to" 

Tanto la educación, en todos sus niveles, como los SPri 
cios de salud, son gratuitos. - rv-

Gobierno.- Diecisiete años después del triunfo de la r-
volucion, en febrero de 1976, se aprueba una nueva coj? 
titucion, mediante un referendum popular en el que parti 
cipa todo el pueblo cubano. En esta constitución se J 0 
clama el Estado Socialista. Se llama a elecciones para r 
la creación del máximo órgano de gobierno o poder supre-
mo: La Asamblea Nacional del Poder Popular, integrado ~ 
por diputados electos directamente por el pueblo. Esta -
Asamblea Nacional tiene facultades para crear y modifi-
car leyes, y designar al Consejo de Estado (compuesto -
por los ministros) y al jefe del mismo, el primer minis-
tro, Puesto que ocupa Fidel Castro. 

Esquema del Gobierno de Cuba a partir 
de la Constitución de 1976. 

ASAMBLEA NACIONAL POPULAR 
(DIPUTADOS) 

• -PODER SUPREMO 

CONSEJO DE ESTADO" 
JEFE DE ESTADO Y 
MINISTROS 

TRIBUNAL SUPERIOR 
POPULAR. 
(PODER JUDICIAL) 

El Consejo de Estado, además del jefe o primer ministro 
mismo, está compuesto por los siguientes ministros: 

- Relaciones Exteriores 
- Agricultura 
- Comercio Exterior 
. Comercio Interior 
- Comunicaciones 
- Cultura 
- Educación 
- Educación Superior 
. Fuerzas Armadas 
- Industria Alimenticia 
- Industria Azucarera 
- Industria Pesquera 
- Industria Sidero-mecánica 
- Ministerio del Interior 
- Justicia 
- Salud Pública 
- Transporte 
- Industria Ligera 
- Presidentes del Banco Nacional; del Instituto 
Nacional de Deportes y del Instituto Nacional 
de Radio y Televisión. 

Al interior del país funcionan Asambleas provinciales* -
(14) y Asambleas Municipales (169), integrados por dele-
gados electos por la población. 

Las organizaciones políticas y sociales. 

En Cuba actúa un solo partido político: El partido comu-
nista de Cuba, fundado a principios de los años veintes 
de este siglo. Al mismo se afilian los ciudadanos por v£ 
luntad propia, previa selección; que sea trabajador res-
ponsable, honesto, etc., y que acepte cumplir con los es 
tatutos y el programa del partido. La teoría del partido 
es el marxismo - leninismo. 

* Las catolice provincias son: Pinar del Río, La Habana,-
Ciudad de la Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, 
Sancti Spiritus, Diego de Avila, Camagüey, Las Tunas, 
Holguín, Grarana, Santiago de Cuba y Guantánamo. 



Según las palabras del propio primer ministro, Fidel r 
tro, en 1970, en el Partido Comunista estaban organi, 
202 mil 807 ciudadanos* .(37) 8 Í2aa°s 

u 

te 0S 

¿ £ V 
K ' «c 

Además del P.C., existen otras asociaciones en donde * 
organizan los ciudadanos cubanos: 

La central de trabajadores de Cuba, constituida'en 1930 
que en 1975 agrupaba a más de 2 millones 65 mil tral«^ 
res, hombres y mujeres. "abajado 

Las funciones de dicha central sindical son, entre otras:». 
- La defensa del poder obrero. 
- La defensa de la Revolución. 
- La alfabetización de los trabajadores. 
- El mantenimiento de la producción, bajo las condiciones 

del bloqueo económico del imperialismo. 
- La lucha por el mejoramiento de las condiciones de tra-

bajo y pojr garantizar los derechos de los'trabajadores. 
- La participación en el diseño y control de los planes -

economicos de la nación. 

La_organiza£ión campesina. 

En el campo, los productores agrícolas están agrupados en 
la Asociación Naeional de Agricultores Pequeños (ANAP), ia 
cual fue creada dos años después del triunfo de la revolu 
cion, hacia 1961. En 1975, contaba con 232,358 asociados" 
en todo el país. Agrupa a los pequeños propietarios de -
tierras y a los que están organizados en cooperativas. 

(37).* Fidel Castro, la primera revolución socialista de 
América Latina, Siglo XXI, México, 1978, p. 233. 

(38)** Ibid. 

u Floración de mujeres Cubanas. 
-,ta organización constituida en 1960, afilia a las mu je 
es y cuenta con 2 millones 127 mil socias: obreras, c g 
tesinas, estudiantes, amas de casa y profesionistas. Tie 
Z como objetivo "incorporar a la mujer cubana a la pro-
acción y a los servicios: a las tareas de alfabetiza- -
cion, a la agricultura; salud pública, estudios p o l í t i -
cos, etc. 

organizaciones estudiantiles. 

Fste tipo de organizaciones agrupan a los estudiantes — 
universitarios así como de otros niveles. Destacan: La -
Federación Estudiantil Universitaria y la Federación de 
Estudiantes de Enseñanza Media. Tienen como f i * p romo ver 
entre los estudiantes el deber del estudio, combinándolo 
con el trabajo. 

También existe una organización de niños: La Unión de — 
Pioneros de Cuba. Se encarga de desarrollar entre los ni 
ños el interés por el estudio, el amor a la patria, al -
trabajo etc. 

2. Los antecedentes de la Revolución Cubana. 

De una manera esquemática la historia de Cuba puede divi 
dirse en cuatro grandes períodos o etapas: 

La primera está enmarcada por el largo p e r í o d o de tiempo 
que estuvo dominada por España, esto es, la colonia, y -
que se extiende de 1510 hasta 1898. 

El segundo período corresponde al tiempo en que dejó de 
ser colonia de España para convertirse en semicolonia de 
los Estados Unidos: de 1898 a 1958.* (39) 

(39)* América Latina: Historia de Medio S i > l o , 2 to-os, 
Ed. Siglo] XXI, México, 1981. Vol. II, P- 39. 
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La cuarta etapa se inicia con la construcción de la n 
sociedad: el socialismo. la nueva 

r-
a) De la colonia a la independencia. 

Cuba fue descubierta por Colón en octubre de 1492 Pftr 

l ^ r p o ^ s p ^ ! 1 5 1 0 ' ^ * convertida ^ ^ 

^ a b ^ a f ± 6 n Í n d í g e n a f u e dezmada rápidamente debido al 

para las explotaciones „meras y agrícolas a f r l c a ™ 

un — - — 
Así en 1841- el numero de esclavos ascendía a 400 mil , 
do la población apenas rebasaba el ^ U t n /e b a M ^ t ^ 

p e r o e S a f m i 1 ™ o d ^ l n a b a n ^ C ° m e r C l ° y l a administraciSa, 
n o s r i r L "erapo, s e formando una capa de cuba--
f r y a 2 f l c ¡ r P r O P a r l ° S ^ P l a n t a C i ü n e s agrícolas? de ca-

pEretseSntantesedenLlqUeCld°S' e n t ™ b " » -»oque con los« 
deseaban administrar^l^aís^^d^ 3* ^ ' ^ ^ 
España d e c r e t a r a ' i T l ^ » ^ " . ^ ? " - * Pr°Pl3 

del s¿r°de°Estadofn n
ir a d r a l r a c i 5 " los esclavista» -

convertir a r K d° S' y t r a b a J a b ^ en el proyecto de convertir a Cuba, su propio país, en colonia de aquella-

piabarao, la guerra civil entre el Norte y el Sur de 
illZs os, desarrollada desde 1865, y con la abolí 
t S " % la esclavitud en los años del presidente Lin- -

las pretensiones de los esclavistas cubanos termi 
«ron en el fracaso. 
, or cancelada la esclavitud, en Estados Unidos, los 
rratenientes cubanos, pasaron a exigir a España cam--

H s i i s s r s r s s i s i s : = s 
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: = s r r « - s 2 - - = r í s r j t j s s s t s u 
nia de España) . 

En este año se registra un imp T ^ f ^ r t í " V d-irise el héroe nacional cubano, José Marti, «ado, que dirige el ner onario cubano. Es in-

nialistas de Estados Unidos. 

i - E =• J t í L t í K -aumentaba sus efectivos militares p a r . ^ J o c ^ e ^ 
duros golpes 

a los colonialistas españoles. 

"Es entonces cuando se Produce la -
v í s p e r a s * de^inicio de' las host ilidades , la compra del 
territorio de Cuba a España . 



La intervención norteamericana en la guerra, culmin" 
con la salida de España de Cuba. Pero al mismo tiempo" 
Estados Unidos ocupó el territorio cubano, hasta-
1902. Sin embargo hay que decir que ñor teame'rica pasó 
a controlar al país mediante la Enmienda Platt. 

¿Cómo sucedió esto? 

Después del triunfo de la Guerra de Independencia Cuba-
na, se votó la constitución republicana y uno de los -
heroes de la guerra, Tomás Estrada Palma, ocupó la pre-
sidencia. Al mismo tiempo que salían los norteamerica-
nos de la isla en 1902. 

"Pero el senador Platt, al discutirse en Washing-
ton la ley por virtud de la cual se terminaba la 
intervención norteamericana, consiguió imponer a 
la nueva República de Cuba la llamada enmienda -
Platt, por la cual los Estados Unidos podrían ad-
quirir o tener en arriendo tierras y bases nava-
les en Cuba, y ejercer un derecho de vigilancia -
sobre su política exterior... Este es el origen-
de las intervenciones constantes de Washington en 
la política cubana hasta 1958"*. 

b) De 1898 a 1958. 

Los diversos autores que se han consultado, coinciden en 
caracterizar a este período de la historia cubana, como 
el del dominio de Estados Unidos sobre la isla caribeña. 

A partir de la independencia, Cuba quedó unida al domi-
nio norteamericano a través de las inversiones de capita 
les en la isla; la adquisición de importantes propieda-
des del territorio cubano y la instalación de empresas -
subsidiarias que drenaban la riqueza cuban . 

(40)* Tomado del Larousse Ilustrado, opus. cit. Vol. 2 

pero el medio más eficaz que sirvió para que Cuba se con 
virtiera en un país dependiente de la economía norteame-
ricana, fue el azúcar. La economía cubana dependió de la 
producción de este solo producto y además de un solo com 
prador: Estados Unidos. 

Las inversiones norteamericanas en Cuba tuvieron la s i — 
guiente evolución: 

Año Monto de la inversión 
en dólares 

1896 50 millones 
1906 160 millones 
1911 205 millones 
1923 1200 millones 

Alo anterior cabe agregar que Estados Unidos controlaba, 
ya para esos años, las tres cuartas partes de la indus- -
tria azucarera. 

Según Enrique Ruíz García, estudioso de la revolución cu-
bana, asienta que del valor total de la producción de — 
azúcar cubana, en 1920, que ascendió a 1,000 millones de 
dólares, casi 400 millones fueron a parar a Estados U n i — 
dos*. (41) 

Fidel Castro, resume la situación que se creó en Cuba ba-
jo la influencia de Estados Unidos: 

"Los gobiernos corrompidos y las intervenciones ñor 
teamericanas, que se sucedieron en las primeras dé-
cadas de la república neocolonizada, cumplieron la 
misión de entregar al amo extranjero las riquezas -

(41)* Enrique Ruíz García, América Latina Hoy, Ed. Guada-
rrama, Madrid, España, 1971, en dos tomos, Vol. II 
p. 100 



del país. Las mejores tierras agrícolas i, 
trales azucareras más importantes, l i s ^ T ' 
minerales, las industrias básicas, los TerZ 
rrxles, los bancos, los servicios públicos ^ 
ron y h ° ! p i t a l e s > y el comercio e«erlor?'p ^ 
ron al ferreo control del capital monopolista hT 
los Estados Unidos"* (42) de 

Esta situación habría de mantenerse, aunque con altiba 
jos, durante todo el período que venimos examinado 

Ello habría de convertirse en motivo para que se 
ra un ambiente de descontento entre la mayoría de ' l T s f 

tanto del c"3* P a r t i c " l a — ^ Porque losara bajadas" 
tanto del campo como de la ciudad, resintieron las 11 
secuencias de un franco empobrecimiento C0°" 

A lo anterior hay que agregar que los gobiernos aten 

S - r r ? - - « = ¡ ¡ = = ;r£™s 
K r ^ - r ¿ S - r r E blecerse auténticas dictaduras. -

Una de tales dictaduras fue la del general Machado, que 
fue derrocado en 1933, mediante una huelga general U 
«guio la de Fulgencio Batista (1934 - 1937). si ~ 
bien no se presentó como una dictadura abierta? no dejó 
con una n, f ? í í ~ ° q U * C ° m b Í n Ó a l S U n o s cabios socialís con una política represiva. Después de estos años Batís 
ta aparecerá como el verdadero hombre fuerte unas 
c e ™ jefe directo del gobierno y o t r ^ ^ n i 

(42)* Fidel Castro, opus. cit. p. 17 

Precisamente, en 1952, Fulgencio Batista llega nuevamen-
* al poder mediante un golpe militar. ''Batista exacerbo 
£ represión e incrementó la corrupción"* (43) 

ñaño después del golpe militar batistiano, el 26 de — 
,io de 1953, tiene lugar el asalto al cuartel Moneada, 

Í!r un grupo de jóvenes cubanos, al frente del cual se -
fncontraba Fidel Castro. La acción fue controlada por el 
¡jército y los insurrectos tomados presos. 

u dictadura desencadenó una feroz ola represiva. Fueron 
Asesinados y encarcelados muchos estudiantes y obreros. 

Sin embargo, el movimiento antidictatorial creció r á p i -
damente. 

c) La revolución de 1959. 
La situación que prevalecía en Cuba antes deque los - -
"barbudos castristas" llegaran al poder en 1959, era la 
siguiente: 
Once compañías americanas controlaban un millón ciento 
ochenta y un mil hectáreas, que representaban casi el -
50 por ciento de las tierras dedicadas al cultivo de la 
caña de azúcar. 

Nueve propietarios cubanos poseían 623.700 hectáreas -
^representaban el 25 por ciento del total < 
cultivables en el país. Solo la Cuban Atlantic P£ 
seía 250 mil hectáreas, una gran parte como terrenos 
baldíos**. (44) 

(43)* América Latina: Historia de medio siglo, op. cit. 
p. 54. 

(44)** Enrique Ruíz García, op. cit. p. 122 
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Seiscientos mil desempleados constituían la reserva 1 
boral^.. decenas de miles de campesinos pagaban rent 
o vivían como precaristas en tierras propiedad de los* 
grandes terratenientes. "Por su parte los obreros eran 
explotados despiadadamente; el analfabetismo, la insa? 
bridad, la miseria, los abusos, el juego, la prostitu-T 
clon y los vicios reinaban por doquier".*(45) -

Este era el cuadro que enmarcaba la situación previa 
derrocamiento del dictador Fulgencio Batista por los re 
volucionarios cubanos. 

Después del asalto al cuartel Moneada, los guerrilleros 
al ser liberados, se exiliaron en México, y desde ahí-
prepararon la expedición para nuevamente emprender la -
lucha. Para ello utilizaron una pequeña barcaza llamada 
Cranma. El 2 de diciembre parten para Cuba los rebeldes, 
dirigidos por Fidel Castro y el Che Guevara, para inter 
narse en la Sierra Maestra de la isla. El movimiento ~ 
guerrillero adoptará el nombre de movimiento 26 de julio. 

Mientras la guerrilla actuaba en la sierra, en las ciuJ: 
des promovían acciones los estudiantes, intelectuales y" 
obreros, sumándose de esta manera al proceso revolucio-
nario . 

"A mediados de diciembre de 1958 , pueblos y ciuda 
des importantes eran tomadas por los revoluciona-
rios... El dictador (Fulgencio Batista) huyó con 
sus principales cómplices en la madrugada del 1 -
de enero de 1959".** (46) 

El 8 de enero de 1959, llega a la Habana Fidel Castro -
con su columna de rebeldes triunfantes. 

(45)* Fidel Castro, op. cit. p. 30 

(46)** América Latina: Historia de Medio Siglo, op, 
cit. p. 57 

K i 5 de febrero, Castro toma el mando definitivo del 
gobierno. 

3 La construcción del socialismo. 

a) Las primeras medidas de la Revolución. 

joa vez asegurado el control del gobierno por las fuer-
zas revolucionarias, estas proceden a tomar las prime— 
"ras medidas, las cuales, como en toda revolución, ha- -
brían de provocar reacciones adversas por parte de los 
grupos sociales -tanto nacionales como extranjeros- que 
serían afectados en sus intereses. 

Desde los primeros días, el nuevo gobierno "procedió a 
liquidar los cuerpos represivos: policía, ejercito, ma-
rina... así como los policías y organizaciones secretas 
servicio de inteligencia (policía política), etc. * (47) 

Es decir se trataba de disolver los organismos que esta 
ban al servicio del gobierno del dictador Batista. 

Asimismo se confiscaron los principales periódicos y — 
otros medios de comunicación que se oponían al proceso 
de cambio revolucionario. 
Los partidos políticos que habían servido a la tiranía 
quedaron disueltos.**(48) 

Los obreros despedidos de su centro de trabajo por la -
dictadura, fueron reintegrados en sus puestos. Cesaron 
los desalojos campesinos. 

"El 3 de marzo de 1959, se dispone la interven- -
ción de la compañía Cubana de teléfonos de p r o -
piedad norteamericana. 

(47)* Ib id. p. 60 

(48)** Fidel Castro, op. cit. pp. 38 - 39 



"El 6 de marzo se dictó una ley que rebai^K, , 
alquileres de las casas en un SO^or ciento». °S 

"El 21 de abril se declaran de uso público toda* 
las playas del país. Anteriormente eran privad^. 

"El 7 de mayo se dictó la primera ley de Reforma 
Agraria. Este paso resuelto, enfrentó al g o b w ! 
cubano, a los poderosos grupos nacionales y 
tranjeros. Muchas empresas norteamericanas pose " 
ían considerables extensiones de las tierras mis" 
fértiles del país, dedicadas sobre todo a Piant® 
l 1 0 r S , n o a T r a S ; A u n q u e e l l í m i t e establecí 
do de 402 hectáreas, era todavía relativamente ai 
plio, había empresas norteamericanas que poseían" 
hasta 227 mil hectáreas". P°seian 

"El 20 de agosto de 1959, son rebajadas las tari-
fas eléctricas". 

Para combatir el analfabetismo, "se procedió a en 
vxar a las zonas rurales a miles de maestros y nü 
merosos hospitales comenzaron a construirse". ~ 

"El juego, el tráfico de drogas y el contrabando 
tueron suprimidos radicalmente". 

b) El bloqueo económico. 

¿Por que razón el gobierno revolucionario cubano, tomó -
la determinación de inclinarse hacia el campo socialis-
ta, y en particular hacia la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (URSS).? 

****** explica este proceso es que al ver 
se Estados Unidos afectado en sus intereses económicosT 
reacciono de una manera agresiva aplicando una política 
orientada a evitar que se instalara un régimen radical 
en las cercanías de su territorio. 

por otra parte, hay que recordar que en esta época, a nî  
yel internacional, se vive un ambiente ideológico profun 
jámente influido por la llamada "guerra fría", que se ve 
lia dando desde la terminación de la II Guerra Mundial. 
la "guerra fría", consistía en la lucha ideológica y po-
lítica entre los dos bloques mundiales: socialismo c o n — 
era capitalismo, y viceversa, capitalismo contra socialis^ 
,0 la cual era promovida por las dos grandes potencias: 
Lstados Unidos y la Unión Soviética. En el caso de Esta-
dos Unidos se promovía una campaña permanente contra el 
peligro "rojo" o sea el comunismo. Cualquier lucha so- -
cial era juzgada como un avance del comunismo internacic> 
nal. 

Tal criterio era aplicado al caso cubano. 

Pero evidentemente que el factor determinante era la po-
lítica de nacionalizaciones en contra de las empresas — 
norteamericanas, que venía aplicando el gobierno castri^ 
ta, lo que provocaba el descontento del gobierno nortea-
mericano . 

Las medidas que adoptaron los Estados Unidos, fueron, -
entre otras, las siguientes: 

"Las cuotas (compras) azucareras cubanas fueron — 
suprimidas" por los Estados Unidos. 

"La mayoría de los centros industriales cubanos e£ 
taban equipados con maquinaria norteamericana: In-
dustria eléctrica, refinerías de petróleo, minas, 
talleres textiles, industria alimenticia, transpor 
te, etc. Estados Unidos suprimió la venta de re- -
puestos a Cuba". 
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"Supresión del suministro de combustible Fr 
pletarios de las refinerías de gasolina y p n r Y ^ 
tanto se negaron a refinar el combustible". " 

'•La prohibición de todo comercio con Cuba, inri, 
dos alimentos y medicinas... En Cuba no había íí 
quiera almacenes." / la ni SJ 

"Estados Unidos presionó a otros países para evir 
que comerciaran con Cuba"*.(49) 

Otros hechos que contribuyeron a deteriorar aún más las 
relaciones, fueron los dos intentos de invasión que pro-
movieron los contrarrevolucionarios cubanos o p u L « ! £ 

sembarco en Playa Girón y Bahía de Cochinos. * 

Las fricciones entre ambos gobiernos culminaron con la 
ruptura de relaciones diplomáticas el 3 de enero de 1961. 

Un año antes, el 4 de enero de 1960, Cuba firma un - -
acuerdo comercial con la URSS. El 8 de mayo del mismo -
ano se establecen relaciones diplomáticas entre ambos -
países. 

En medio de los fracasados intentos de invasión a Cuba, 
Fidel Castro define a la Revolución Cubana como una Revo 
lucion socialista. El 2 de diciembre del mismo año se -
declara: Yo soy marxiste - leninista y lo seguiré sien-
do hasta el ultimo día de mi vida"***. (51) 

Después de estos hechos, tendría lugar otro acontecimien 
to que pondría al mundo al borde de la guerra: esto fue" 
la crisis de octubre de 1962. 

(49)* Fidel Castro, op. cit. p. 45 
(50)** Enrique Ruíz, op. cit. pp. 129 - 131 
(51)*** Ibid. p. 133 

i mrtir del reconocimiento expreso de la URSS, estos 
wabían instalado misiles nucleares en la isla, lo cual 
;iSO en estado de alerta al gobierno de Washington. — 
C o aquí conviene hacer una precisión. Según el escri 
lnr Enrique Ruíz García , autor que venimos citando, -
l^ses antes de que sucediera el conflicto, existían en 
l0S Estados Unidos, grupos dentro del gobierno que se 
pronunciaban por emprender acciones militares contra -
Cuba Con dos alternativas: una, establecer un bloqueo 
ailitar (con la cual estaba de acuerdo el presidente -
Kennedy) y otra que consistía en una invasión total. 

El conflicto de los cohetes, se resolvió cuando la — 
URSS y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo: 

- Por parte de la URSS, el retiro de los cohetes insta 
lados en la isla. 

- Por parte de Estados Unidos, levantar el bloqueo mi-
litar sobre Cuba y dar seguridades de no invadirla. 

A pesar de este arreglo, no dejarían de presentarse, 
en el futuro, nuevas fricciones entre Cuba y los Esta-
dos Unidos. En el mismo año de 1962, el gobierno del -
presidente Kennedy, reforzó el embargo economico c o n -
tra Cuba. 

c) Algunos aspectos de los logros de la Revolución Cu-
baña. 

Después de los acontecimientos que se han reseñado, — 
era evidente que la Revolución estaba consolidada, fcs 
decir, la población había adquirido conciencia de l a -
defensa de la revolución. Quedaba por realizar el obj£ 
tivo más importante: la construcción de la nueva socie 
dad. 

Ello significaba reconstruir la economía y la ^ ^ 
prescindiendo de dos elementos básicos que ^ í a n ca _ 
racterizado a la nación cubana anterior a la revolu 
ción: 



- La propiedad privada sobre los medios de producción 
- la dependencia de la economía norteamericana. 

El primer elemento fue superado cuando el gobierno nac 
nalizó la industria, la banca, el comercio y las grande~ 
propiedades terratenientes. El pueblo, tenía qu¿í asumi/ 
una nueva actitud ante esta situación en vista de que 
no se trataba de producir para el propietario particular 
sino para toda la sociedad. 

Pero ademas había que elevar la producción, sobre todo -
ante el bloqueo económico externo, para satisfacer las -
necesidades de la población, y producir excedentes para 
exportar y así adquirir otros bienes para impulsar la -
economía. 

Entre 1960 y 1964 se crean un conjunto de agrupaciones -
para organizar a la población en torno a los objetivos -
nacionales. 

- La Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de 
Mujeres 'Cubanas y la Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños. De estas organizaciones ya se mencio 
nó al principio. 

- También se crean otros organismos para labores especí-
ficas, que tienen como fin incorporar a los trabajado-
res a la planificación de la economía: 

Comités Técnicos Asesores de fábrica. 
Agrupaciones de Granjas del pueblo. 

De 1966 a 1970 se elabora un plan económico, que pone en 
primer plano la modernización, la ampliación y el perfej 
cionaraiento de la producción azucarera. 

Pero no solo se atiende esta rama de la producción, al 
c i s mo tiempo se diseñan programas para diversnicar la 
economía: 

- E x p a n s i ó n d e l c u l t i v o d e c í t r i c o s . 

- F o m e n t o a l c u l t i v o d e a r r o z . 

- I m p u l s o a l a p r o d u c c i ó n p e s q u e r a . 

- C r e a c i ó n d e p l a n t a s d e f e r t i l i z a n t e s . 

- C o n s t r u c c i ó n d e s i s t e m a s d e r e g a d í o , c a m i n o s , v i v i e n 

d a s , e s c u e l a s , e t c . 

- A u m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n d e e n e r g í a e l é c t r i c a , s o b r e 

t o d o d e p l a n t a s t é r m i c a s . 

- A m p l i a c i ó n d e l o s c e n t r o s m i n e r o s , e t c . 

Un punto fundamental lo constituyó la labor educacional, 
en vista de que muchos técnicos habían salido del país -
desde principios de la revolución. 

En cuanto al segundo elemento, Cuba logró superar las di 
ficultades impuestas por el bloqueo, estableciendo rela-
ciones diplomáticas y comerciales, con otros países, prin 
cipalmente del campo socialista. 

A pesar de las múltiples campañas en contra de la Revolu 
ción Cubana, no se pueden ocultar sus avances en el cam-
po económico y social. Sin dejar de ser ciertas las opi-
niones que consideran que Cuba sigue siendo un 
serios problemas. Cuestión que los propios líderes acep 
tan. 
Un periodista de la revista Proceso del 2 de enero de — 
1984, dice al respecto: 
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"Los logros de Cuba... fueron- Ya no m í c 
v-da de los medios de producción s l Z Z Z Z ^ ^ 
cxal; no mas democracia "representativa" (part^H " 
elecciones), sino participación del puebl e ^ '' 
siones capitales. Y si bien es cierto que s i l ^ 
tiendo el subdesarrollo en Cuba, el pueblo íf® 
ciendo Según la PAO*, Cuba alcaiaba'ya 

lorias C ° n S U m ° ^ " 8 r a m o s d e P-teinas y 2 lorias por persona-día, cifra esta í7lr,-m= ,' 0 0«-

I T J I I - I K dEis? analfabetismo fue erradicado en 1961 ti nrod,,, 

9Í0 nd a61are Us?^52f U a 

d) Problemas del Socialismo Cubano. 

£ £ - a a r ° : r í : d - HÍRP^'- f -
ñor r ^ i L c j t- 9 dependencia y la pobreza, por caminos distintos a los tradicionales. 

problemas " d e r ' a L ^ ^ ^ 3 6 a serios -
de las relaciones externas? ^ ^ C ~ l M ' 

* Organización de las Naciones Unidas para -a ali-
mentación y la Agricultura. ' 

(52)** Revista Proceso, \\> ^ ^ • - J/-4, enero 2 de i 974. 

Un primer problema es que la economía de Cuba sigue de-
n e n d i e n d o , en lo fundamental, de la producción de un so 
lo producto: el azúcar. Producto que representa el 
85% del total de sus exportaciones, las que son compra-
das principalmente un 75% por los países socialistas.* 
(53). 
Cn cuanto a importaciones, debe comprar, en el extranje^ 
ro: alimentos y bebidas, maquinas e instrumentos y equi 
pos de transporte. 

Aunado a lo anterior, Cuba dependía, hasta 1968, del pe 
tróleo que le suministraba la URSS. En ese año recibía 
cinco millones de toneladas anuales de petróleo soviéti. 
co**. (5A) 

Los racionamientos. 

Consiste en la venta de una determinada cantidad de pro 
ductos básicos a cada familia. 

Esta medida se puso en práctica desde los primeros años 
de la década de los sesenta y tuvo su origen en dos he-
chos: 
- El bloqueo norteamericano que redujo drásticamente el 
suministro de un número importante de bienes básicos. 

- El aumento en la capacidad adquisitiva de los dudada 
nos cubanos. De pronto todos tenían con qué comprar, 
pero no había qué comprar. 

¿Lo anterior quiere decir que hay miseria en Cuba? 

(53)* Datos tomados de: Almanaque Mundial, 1981. 
(54)** René Dumont, Cuba, ¿es socialista? Ed. Tiempo 

Nuevo, Ediciones Du Sevil, París, Francia, 
1970 p. 197. 



Rene Dumont, un escritor sumamente crítico del sor,-
lismo cubano, decía en 1968: °C1* 

"Para comenzar, es necesario que subrayemos 
s e r i a T * T e n C O " t r a r á e n <*»>« la extrema seria de algunos barrios de México, de Cólom 
bia Perú y Bolivia. Allí ( e n Cuba) nadie ^ 
ne hambre en proporciones desesperantes, pero 
está generalizada la austeridad y las privaSo 
nes alimenticias. .."* (55) . F^vacio 

La__salida de cubanos al extranjero. 

A mediados del año 1980, la prensa y otros medios de 
inrormacion internacionales, informaban de la salida 
de varios miles de ciudadanos cubanos. ¿Cuáles son -
las causas de este fenómeno? 

Una periodista de origen español, residente en México 
publico en la revista Nexos**(56), el siguiente artíci 
lo titulados "Cuba: la paja en el ojo", en el que se -
refiere ampliamente al asunto: 

"Cualquiera entiende por qué, cuando triunfa -

eTéxodo df±0'n G n U n C Í e r t ° p a í S ' s e P r o d u c e -el éxodo de un sector de la población cuyos in 
r S T * a c ° ? o m i c o s ° ideológicos no coinciden" 
con los de los rebeldes que ocupan el poder. -
nó Culi BntÍSt- fUG 61 PrÍner° 
° C

0
b ' r : ^spués salieron los privilegia-

dos del reglen depuesto... Más tarde, las enú 
soras (radiodifusoras) norteamericanas bombad 
dearon (con propaganda radial) a los cubanos -
SeStrat«Lt03' l n v i t á n d o l ° s a abandonar la isla. Se trataba de atraer a los técnicos y profesio 
nistas para dejar sin "cuadros" a una revolu-
ción a la que se comenzaba a poner cerco". 

(55)* Ibid. pp. gp _ & s 
(56)** Nexos, Junio de 1980, No. 30 

"Para responder a aquel intento, Fidel Castro pro-
hibió la salida de cubanos de la isla, consideran-
do que la sangría era excesiva. Durante años sólo 
se permitió el retiro en casos de reunificacion fa 
miliar, (cubanos que tenían familiares en Estados 
Unidos). Finalmente, en 1980, se extendió el per-
miso a los presos políticos (las personas que son 
juzgadas por oponerse al Estado o al sistema so 
cial) que iban siendo liberados. Y hace pocas sema 
ñas (mayo y junio de 1980) el gobierno revoluciona 
rio anunció su disposición de permitir la emigra-
ción de cuantos la solicitasen. Pero ya no era solo 
la burguesía arruinada la que quería huir del país, 
sino también un sector de trabajadores que no esta 
ban dispuestos a pagar el alto precio que todos sa 
bemos cuesta cambiar una sociedad desde sus raices. 
Fidel Castro, hace diez años (1970), intuyó el pro 
blema, cuando dijo: "... el pueblo está un poco in 
quieto... tenemos muchos problemas... habremos de 
batallar duro durante uno o dos años para superar 
estas dificultades". La ola de inquietud popular -
que Fidel Castro reconocía entonces se ha expresa-
do ahora en la desesperación de 10 mil cubanos que 
buscaban salir del país a través de los jardines -
de la embajada peruana. Las promesas de mejoría 
que periódicamente han venido reiterando las auto-
ridades cubanas (fin del racionamiento, aumento de 
la producción, humanización de la burocracia*, etc) 
no se han podido cumplir hasta ahora..." 

"El cerco exterior contra Cuba ha dado sus frutos, 
aumentando las limitaciones de una economía ya gra 
vemente afectada por la producción de un solo pro-
ducto (el azúcar), y condenada a depender sustan-
cia lmen te de los mercados exteriores. El bloqueo -
comercial dictado por Estados Unidos ha obstruido 

* Burocracia, son los funcionarios y empleados guberna— 
mentales. 



las posibilidades de una mejor distribución de i 
riqueza dentro de la isla, ya que fue el oriKen 
de la escasez que condujo al racionamiento sin ~ 
embargo, lo que se tolera con resignación al Dn~ 
cipio, uno, dos, seis o diez años puede lleear ~ 
hacerse insoportable veinte años después.'cuand* 
se pierde la esperanza y erosiona la moral". ° 

"A esta erosión natural hay que agregar el hecho 
de que miles de cubanos en el extranjero (princ? 
pálmente en Miami Florida), han regresado (a Cu 

. b a ) d e visita cargados de regalos y decididos a 
gastar generosamente sus ahorros con sus familia 
res, dando una imagen envidiable... Tras los años 
de carencias sufridos por la población cubana -
No todo el mundo esta dispuesto... (a aguantar) 
durante veinte años la falta de clavos, de pintu 
ra, de focos, de zapatos, de refacciones eléctri 
cas, de adornos, de cinturones o carteras..." ~ 

"Por-otra parte, las contradicciones del sistema 
cubano han ayudado a la extensión de lo que se -
denomina con insistencia el "malestar cubano" -
La incompetencia burocrática es un hecho recono-
cido por el propio Fidel Castro. Y los privile-
gios de los funcionarios están a la vista de - -
cualquiera en la isla: viajes, automóviles, me-
jor alimentación, ropa y zapatos, vivienda, etc. 
A todo ello se añade la falta de opciones políti 
cas (como recordaremos en Cuba funciona un solo" 
partido político), fuera del sistema..." 

esos biscos d r a s P r £ s ^ d r " T e m e T q u e n°- E n -millón , , salida de los cubanos más de un 
Por otra partera« 0 3 -"ifestaron su apoyo al gobierno. 

r H; n ° d V r : i t e 

hos de los que se exiliaron en Miami, "arrastran 
Vistenc i as p a b l e s en los c a m p o s d e concentración 

J en lus comedores de caridad españoles *.(57) 

B. La Revolución Nicaragüense. 

1. Geografía y Economía. 
Sicaragua es el mayor país de América Central. Limita 

Norte con Honduras; al Sur con Costa Rica; al Este 
fon eí L r de las Antillas y al Oeste con el Océano -
Pacífico. 
En su territorio de 148 mil Km2, se asientan 
2;393»000 habitantes. 
Debido a su situación geográfica, Nicaragua es un - -
Tais estratégico, en vista de que es posible construir 
un canal interoceánico, en su territorio. 

Cuenta con minas que producen, oro, plata y otros mi-
nerales industriales. 
Si bien se han desarrollado algunas industrias m a n u -
factureras , como la textil, química y de alimentos, -
la base de su economía descansa en la aS* i c!^ura. 
obresaliendo dos productos: el cafe y el 
los que se pueden agregar -aunque no de igual impor 
tancia- la carne y el azúcar. 
Su comercio exterior depende, fiundamentalme,ate de la 
exportación de los dos productos agrícolas anterior 
mente señalados. Ello coloca a Nicaragua en re los -
países latinoamericanos, fuertemente dependientes del 
mercado externo. 

(57)* Ibidem. 



2. La independencia y la ocupación norteamericana. 

Nicaragua fue descubierta y convertida en colonia por 
paña. Este período va de 1524 a 1821. Año, este último -
en que conquista su independencia junto con Guatemala ' 

A la proclamación de la independencia de España,'le si-
guió la anexión por parte de México durante el imperé" 
de I turbide . ^perio -

Finalmente se cierra éste período, con la independencia 
política definitiva en 1839, al adoptar su propia cons-
titución. 

Con la introducción del café, (hacia mediados del siglo 
XIX), y su posterior difusión como producto básico, Ni-
caragua se articula al mercado exterior, en vista de — 
que tal producto ocupará un lugar principal en su comer 
ció de exportación*.(56) ~ 

Al mismo tiempo se operan una serie de transformaciones 
internas: 

- Por una parte, el auge de la producción cafetalera, -
traerá como consecuencia, el despojo de tierras a los 
campesinos indígenas, que son acaparadas por los pro-
ductores capitalistas del campo. 

- Bajo este estímulo se crearon un conjunto de obras — 
como la introducción del ferrocarril, telégrafo y sis 
tema bancario, con el objeto de facilitar y dinaai— 
zar la producción del café, así como otros productos 
de exportación. Algunas de estas obras estarán a car-
go de inversionistas extranjeros. 

- A partir de estos hechos se formaran grupos de gran-
des terratenientes cafetaleros:* 

(58)* Breve estudio sobre la historia contemporánea 
de Nicaragua, de Amaro Barahona Portucarrero y 
Tnlil V a l i e n t e - América Latina: His toria de Medio Siglo, op. cit. pp. 377 - 405 ~ 

,,n grupo de inmigrantes, especialmente alemanes, que 
' llegaron a convertirse en grandes productores de ca-
fé y controlaron su comercialización y, en parte, su 
f inane iamiento. 

:Q este mismo proceso jugó un importante papel el go 
•ierno del general José Santos Zelaya (1893 - 1909), -
r e p r e s e n t a n t e de los productores cafetaleros a los cua 
•es estimuló ampliamente. 

Sn razón de que dicho gobernante, se opuso a las p r e -
tensiones de Estados Unidos, de obtener derechos exclu 
sivos para construir un canal interoceánico en Nicara-
gua, fue derrocado en 1909. 

Por su parte, el gobierno norteamericano decide inter-
venir militarmente Nicaragua en ese mismo año, ocupa 
ción que se mantendrá -de manera intermitente- hasta -
1933. 

A partir de ese momento y, a pesar de que se mantiene 
la independencia formal del país, Estados Unidos es el 
que impone a los altos funcionarios del gobierno. 

Con ello se forma una capa de comerciantes y terrate 
nientes conservadores íntimamente ligados a los inte 
teses norteamericanos. 

Estos grupos de comerciantes y terratenientes, serán 
los que controlarán el poder gubernamental. 

"Este grupo político, sin ninguna base social de 
apoyo, sostenido por la presencia -y represión-
militar yanqui, se mantuvo con características -
de grupo parasitario cerrado y nepótico"* 

(59)* Ib id p. 385 



El nepotismo (gobierno de familiares;, de este a r u D 
inicia con la llegada al poder de Diego Manuel Chamorro 
quien repartió entre sus familiares -cercanos y leian 
los mas importantes puestos gubernamentales. 

Pero con todo esto no fue lo más importante. Lo fundan 
tal fue la política que aplico dicho gobierno en'rel* ~ 
cion a Estados Unidos, que consistió en la articulación" 
de la economía de Nicaragua a la de Estados Unidos lo 
que se realizó a través de los siguientes mecanismos: ~ 

- La firma del tratado Chamorro -Bryan, "en base al cual 
Nicaragua concedía a Estados Unidos, con carácter D e r 
petuo, los derechos exclusivos para la construcción d¡ 
un canal interoceánico en su territorio, además de que 
arrendaba, por 99 años el golfo de Fonseca y las i s L 

- Las importaciones y exportaciones de Nicaragua con Es-
tados Unidos llegaron a alcanzar el 70 y 80% (del to-
tal de su comercio exterior). En otras palabras Nicara 
gua se hizo dependiente de Estados Unidos. 

- Inversiones: En 1908 Estados Unidos tenía invertidos 
en Nicaragua un millón de dólares, en 1919 pasó a 7 3 
millones y en 1929 llegó a 17.3 millones. 

En este contexto, se habrán de suscitar una serie de mo-
vimientos políticos encabezados por grupos de producto-
res y comerciantes, que se sentían marginados del poder 
(es decir que no formaban parte del gobierno), y que ade 
mas se oponían a la ocupación militar norteamericana. ~ 

Al mismo tiempo estalla una insurrección popular, con -
una fuerte participación de los trabajadores de ias plaa 
taciones bananeras. ^ 

^ movimientos alcanzaron niveles de una autentica 
filón popular, la que provocó una serie de cambios, pe 
* sin poner fin a la intervención norteamericana. 

-to último será posible, en 1933, bajo la presión del -
* Liento guerrillero que encabezó Augusto Cesar Sandi-
* ^uien muere asesinado, por el jefe de la Guardia Na-
cional (ejército al servicio de las clases dominantes), 
¡nastacio Somoza García. 

3. La dictadura Somocista. 

u dinastía somocista comienza con la llegada al poder de 
nastacio Somoza García en 1937, quien gobierna dos p e -
ídos (1937 - 1947 y 1950 - 1956); le siguieron sus hi-
os, Luis Somoza Debayle (1956 - 1963) y Anastacio Somo-
za Debayle (1967 - 1972 y 1974 - 1979). Los períodos in-
termedios fueron cubiertos por personajes que estuvieron 
•anejados por el dictador*. (60) 

Desde el primer Somoza el poder de la dinastía se basó -
en los siguientes factores: 

- "El apoyo de Estados Unidos que respondía a una fideli 
dad absoluta... a los intereses de las clases dominan-
tes de esa potencia". 

- "El control sobre el ejército y el aparato burocrático 
estatal, fomentando entre sus miembros los manejos ile 
gales con vías a su enriquecimientoV. 

- La alianza con otros grupos de la clase dominante nica 
ragüense... "a los que también facilitó la practica — 
ilícita como medio de enriquecimiento". 

(60)* Ib id. p. 399 



- Formación de un partido político (el Partido r<u 
somocista) para controlar a una parte 5e í^poífíc^-

Adeinás el poder político somocista se caracterizó ñor 
los siguientes rasgos: z o P°r — 

- Concentración de todas las decisiones en una sol, 
sona: Anastacio Somoza. ° l a Per~ 

- Un empleo permanente de la represión ffcn-ra do en constante terror y S ^ p S E * 

- Ausencia de los derechos elementales. 

~ bíerno! d l n a r Í a C ° " u P c l 5 n a « o * » lo. niveles del g 0 -

r ^ a i n o ^ t a m h afectará no solo a la poblacio'n trabajado-
ra, sino también a otros sectores de las clases adi„.„ 

cista?°m° 3 1 0 3 C h a m 0 " ° - S £ al gobierno Sodo 

4. La revolución. 

frentes^ P a n ° r á m Í C a l a oposición se organiza en varios 

" nes! C 0 n f 0 r m a d 0 empresarios y otros grupos afi 

~ c indaH°' C ° m p u e s t ° P O r b a j a d o r e s del campo y de la ciudad, así como estudiantes e intelectuales. 

an t isomocista^onT^ 3 « « « i » - 1- ^cha 

- L1 Partido Socialista Nicaragüense. 

" s L l l d T t S a n d i n i s t a d e Liberación Nacional (FSLN), -surgido a comienzos de la década de los 60. 

último, la Iglesia Católica toma partido en favor 
la oposición a la dictadura desde 1972. 

y¿is las organizaciones llegan a un acuerdo y se cons-
tituye un frente político en 1974, llamado Unión Demo— 
-ática de Liberación (UDEL) . 

¡s acciones que determinaron la caída del dictador - -
íeron las emprendidas por los insurgentes del Frente -
andinista de Liberación Nacional. La lucha popular co-
ra auge con el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, dî  
Jector del periódico La Prensa, sucedido en enero de — 
1978. 

lio anterior se suma la grave crisis que vive Nicara— 
sa en 1979*: (61) 

. El 7 de abril se devalúa el Córdova, la moneda nació 
nal. 

• Muchos empresarios sacan sus capitales fuera del país. 

- Aumentan los precios. 

- Crece el desempleo extraordinariamente. 

iatre marzo y junio de 1979, se produce la ofensiva fi-
-_al, concluyendo con la derrota del ejército al servi— 
:io de la dictadura; y el 16 de junio se constituye el 
gobierno provisional compuesto por los diferentes g r u — 
JOS sociales y políticos contrarios a la dictadura. 

3. Problemas de la nueva revolución. 

ü nuevo gobierno y el pueblo nicaragüense mismo, se eri 
frentan a problemas de grandes dimensiones. El princi— 

(61)* Mario Salazar Valiente, Nicaragua los años ú l t i — 
mos, en América Latina Hoy, op. cit. p. 405-423. 



pal: reconstruir al país. Lo que equivale a poner en mar-
cha la economía bajo las nuevas condiciones surgidas de 
la revolución. 

Uno de los problemas fundamenteales es la deuda externa 
la que en 1979*(62) ascendía a 1,600 millones de- dólare¡ 
que equivalen al valor de todo lo producido en el país 
en ese mismo año. De puros intereses y capitales a corto 
plazo, Nicaragua tendría que pagar 700 millones en 1979. 

Su único recurso con que cuenta para pagar, son las ex 
portaciones, pero éstas no le reportan sino 576 millones, 
y debe adquirir, además, otros bienes que no produce. 

Los líderes Sandinistas, aseguran, que más de la mitad -
de la deuda son préstamos adquiridos por la dictadura so 
mocista en sus últimos años, para reprimir al pueblo. 

Otros problemas serios: la desocupación; el descenso de 
la producción tanto industrial como agrícola; la escasez 
de alimento« y otros bienes básicos. 

Como Cuba en 1959, Nicaragua se enfrenta, en 1979, a 
fuertes presiones externas, particularmente, debido a la 
generalización de la crisis en Centroamérica: cuya expre 
sión más evidente lo constituye la insurgencia guerrille 
ra en El Salvador y Guatemala, cuyos pueblos también de-
sean sacudirse la dictadura militar. 

Pero el peligro más serio, consiste en la amenaza de in-
vasión militar por parte de Estados Unidos, la que de — 
llevarse a cabo involucraría a toda la zona en otra .gue-
rra como la de Viet Nam. 

(62)* Adolfo Gilly, La Nueva Nicaragua, ed. Nueva Imágen, 
México, 1980, pp. 15-54 

,lacadamente, el mundo se puede dividir en dos grandes 
países socialistas y países capitalistas. A su vez 

últimos se gubdividen en países capitalistas desarro-
JoS y países capitalistas subdesarrollados. 

ren dos criterios principales, para medir el grado de -
rollo de un país: el criterio económico y el criterio 

Jal-

-conceptos del desarrollo y el subdesarrollo están inte-
ncionados . Es decir, los países desarrollados o ricos -
: irieron, y mantienen, tal condición a costa de otros -
aíses: los países subdesarrollados o países pobres. 

•causa fundamental del atraso de los países subdesarrolla 
s reside en que son países dependientes . Los mecanismos -
1 la dependencia, son las inversiones extranjeras, la teo-
logía y la cultura. 
¿s veinte repúblicas que conforman América Latina, tienen 
2 origen histórico común: fueron conquistadas y colonizá-
is por las potencias europeas. 
Según los investigadores, América Latina tiene grandes r e — 
rsos naturales y humanos, lo que desmiente las tesis que 
»«tienen que dicha región del mundo es pobre. 

.s problemas de la agricultura, consisten en el acapara- -
úento de grandes extensiones de tierra en unas pocas manos, 
constituyendo con ello el latifundio, y en consecunecia la 
aistencia de grandes grupos de campesinos sin tierra y re-
ácidos a la pobresa. 

Jenás, otro problema de la agricultura es que la ¡ 
¡e los países latinoamericanos, depende de la producción de 
ao o de unos pocos productos, lo que esta condicionado por 
las necesidades de materias primas de los países imperialis 
'as para su propio desarrollo. 



pal: reconstruir al país. Lo que equivale a poner en mar-
cha la economía bajo las nuevas condiciones surgidas de 
la revolución. 

Uno de los problemas fundamenteales es la deuda externa 
la que en 1979*(62) ascendía a 1,600 millones de- dólare¡ 
que equivalen al valor de todo lo producido en el país 
en ese mismo año. De puros intereses y capitales a corto 
plazo, Nicaragua tendría que pagar 700 millones en 1979. 

Su único recurso con que cuenta para pagar, son las ex 
portaciones, pero éstas no le reportan sino 576 millones, 
y debe adquirir, además, otros bienes que no produce. 

Los líderes Sandinistas, aseguran, que más de la mitad -
de la deuda son préstamos adquiridos por la dictadura so 
mocista en sus últimos años, para reprimir al pueblo. 

Otros problemas serios: la desocupación; el descenso de 
la producción tanto industrial como agrícola; la escasez 
de alimentos y otros bienes básicos. 

Como Cuba en 1959, Nicaragua se enfrenta, en 1979, a 
fuertes presiones externas, particularmente, debido a la 
generalización de la crisis en Centroamérica: cuya expre 
sión más evidente lo constituye la insurgencia guerrille 
ra en El Salvador y Guatemala, cuyos pueblos también de-
sean sacudirse la dictadura militar. 

Pero el peligro más serio, consiste en la amenaza de in-
vasión militar por parte de Estados Unidos, la que de — 
llevarse a cabo involucraría a toda la zona en otra .gue-
rra como la de Viet Nam. 

(62)* Adolfo Gilly, La Nueva Nicaragua, ed. Nueva Imágen, 
México, 1980, pp. 15-54 

,lacadamente, el mundo se puede dividir en dos grandes 
países socialistas y países capitalistas. A su vez 

s^áítimos se gubdividen en países capitalistas desarro-
JoS y países capitalistas subdesarrollados. 

ren dos criterios principales, para medir el grado de -
rollo de un país: el criterio económico y el criterio 

j a l -

-conceptos del desarrollo y el subdesarrollo están inte-
ncionados . Es decir, los países desarrollados o ricos -
: irieron, y mantienen, tal condición a costa de otros -
aíses: los países subdesarrollados o países pobres. 

•causa fundamental del atraso de los países subdesarrolla 
s reside en que son países dependientes . Los mecanismos -
1 la dependencia, son las inversiones extranjeras, la teo-
logía y la cultura. 
¿s veinte repúblicas que conforman América Latina, tienen 
2 origen histórico común: fueron conquistadas y colonizá-
is por las potencias europeas. 
Según los investigadores, América Latina tiene grandes r e — 
rsos naturales y humanos, lo que desmiente las tesis que 
»«tienen que dicha región del mundo es pobre. 

os problemas de la agricultura, consisten en el acapara- -
úento de grandes extensiones de tierra en unas pocas manos, 
constituyendo con ello el latifundio, y en consecunecia la 
aistencia de grandes grupos de campesinos sin tierra y re-
cocidos a la pobresa. 

•demás, otro problema de la agricultura es que ^ r í a -
¡e los países latinoamericanos, depende de la producción de 
ao o de unos pocos productos, lo que esfa condicionado por 
las necesidades de materias primas de los países imperialis 
tas para su propio desarrollo. 



El principal factor que dificulté ^ ^ 
ción de los países l a t i n o ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ - a 
cia tecnológica de los países industrié J L dePendenr cular de Estados Unidos. l n^strializados en parti-

Los movimientos sociales de los pueblos 
tienen como causa las condiciones de miseria v ^ " " 0 0 3 ' 
a que son sometidos tanto por los iyepresi-ón 
por el imperialismo norteamericano l 0 C a l e S COn» 

Dichos movimientos sociales son desde las huel g a s i 
manifestaciones y las luchas guerrillera u e i g a s » las -
luciones como la mexicana, l a bolivl*^ i ? S revo 
nicaragüense. boliviana, l a cubana y la~ 

La revolución cubana de 1959. «¡„ro^ 
de la dictadura de Fulgencio Batata v T a f° n? e C u e n c> -
que era objeto el pueblo cubano y 1 3 ^ P 1 0 ^ * ™ de 

Una vez que triunfó la revolución c- _ 
adoptó una política de b l o q u e é ^ o n ó ^ c ^ y ^ l ^ ^ " 0 5 

militares, pomo conosecuencia de que sus Ínter»! " 
micos fueron afectados por el « o b ^ r « ^ ™ ! " ^ ^ 

Las condiciones impuestas por esos factores evfpmno 
principalmente el bloqueo económico, aunado a íos p r ^ l 
píos problemas de la economía cubana, han generado ^ 
contento entre grupos importantes del pueblo cuhl* 1 

sin que ello se interprete como un é e s j ? ^ ™ ^ re' 
tornar al pasado. H Ü 1 U a 

En el año de 1979, triunfa en Nicaragua la revolución -
sandinista, la que al igual que l a cubana fue una revolu clon popular, en contra de f¿ dictadura . re'01H 
contra del dominio imperialista. somocista y en -
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Es una parte del mar poblada 
de islas. 
Es el grupo de 360 islotes -
ubicado en el Océano Atlánti 
co. El mayor, llamado M a i h — 
land o gran bermuda, tiene -
39 Km2 en el cual esta Hamil 
ton, la capital. Fueron des-
cubiertos por el Español - -
Juan Bermudez en 1522 y ocu-
pados por Inglaterra en 1612. 

Serie continua de montañas. 

En la administración pública, 
parte que falta para sostener 
los gastos del Estado. 
Número de habitantes por uni-
dad de superficie. 

De diezmar. Causar gran morta 
lidad mediante las guerras, -
el hambre, la peste y otra ca 
lamidad. 
De diversidad, variedad o di-
ferencia. Hacer diversa una -
cosa. 
Estudio estadístico de una — 
colectividad humana, según su 
composición y estado en un de 
terminado momento. 
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ECONOMIA 
DIVERSIFICADA 
ENMIENDA: 

GUAYANA: 

HACIENDA DE 
LATIFUNDISTA: 

INTERACTUAN: 

METROPOLI : 

MISILES NUCLEARES 
MORTALIDAD: 

MORTALIDAD INFANTIL: 

Se dice de la "economía de un 
país que se diversifica. 

Eliminación de un vicio o 
error. Satisfacción de un ^ 
ño. Corrección de un error 

Región geográfica localizad* 
en el Océano Atlántico, íî , 
ta con Brasil y Venezuela. T 
Está repartida entre Francia 
Inglaterra y Holanda. 

Finca rústica de gran exten-
sión . 

De interactuar. Que se influ-
yen dos elementos entre sí o 
mutuamente. 

Ciudad principal, cabecera de 
provincia o de estado. La na-
ción respecto de las colonias. 
Cohetes con carga nuclear. 
Es un concepto empleado para -
el estudio de los individuos -
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pos de mortalidad: general, u 
fantil, etc.. La mortalidad ge: 
neral se define como el númer; 
de fallecimientos o defuncio-
nes . 
Es el número de niAos que sur 
ren menores de un a ñ o . 

•ijtCELA : 

RACION A C T I V A 

:tfADOGlCAMENTE 

•RIFERICOS : 

POSTERGAMI ENTO 

•ELIEVE 

2FERENDUM: 

iSPTEMTRIONAL : 

SIMULTANEOS : 

Porción pequeña de terreno. — 
También cada una de las tie- -
rras de distinto dueño. 
Con mayor precisión se refiere 
a la población económicamente 
activa y se define como la can 
tidad de personas en edad de -
desempeñar una actividad econó 
mica, comprendida entre los 14 
y los 65 años de edad. 

De paradoja. Aserción inverosí 
mil o absurda que se presenta 
con apariencia de verdadera. 
De periferia. Circunferencia o 
espacio que rodea un núcleo — 
cualquiera. 
De postergar 
retrazo. 

Hacer sufrir un 

Figura que resalta sobre el t— 
plano. 
Acto de someter al voto popular 
directo las leyes o actos admi-
nistrativos para ratificación -
por el pueblo de lo que v o t a — 
ron sus representantes. 
Perteneciente o r e l a t i v o a las 
partes g e o g r á f i c a s del norte. 

Dos cosas a la vez. 
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ALTOEVALUACTQN 

jSTRUCCIONES: En el siguiente listado se muestra veinte re-
activos cada uno con cuatro posibles respues-
tas; selecciona la correcta y subrayala. 

Es la clasificación más simplificada en que se han dividi_ 
do los países del mundo según su sistema económico-social. 

- Países capitalistas y países socialistas. 
- Países cultos y países atrasados. 
- Países pequeños y países grandes. 
- Países del centro y países del sur. 

Al país que tiene un alto grado de industrialización, teĉ  
nología propia y dispone de capitales, se le llama: 

- Dependiente 
- Desarrollado 
- Subdesarrollado 
- Atrasado 

i. Son los dos criterios para medir el desarrollo de un país 

- Económico y social. 
- Histórico y político. 
- Religioso y cultural. 
- Político y religioso. 

4. Los sueldos y salarios que reciben los empleados y obre-
ros de un país, forman parte de: 

- La Renta Nacional o Ingreso Nacional. 
- El Capital Nacional. 
- El Comercio Exterior. 
- Las exportaciones. 



En 1978 era el país con el Producto Nacional Brutc 
habitante más alto del mundo: 

- Alemania 
- Estados Unidos 
- Kuwait 
- China 

Es un criterio social que sirve para medir el nivel de 
bienestar social de la población: 

- El porcentaje de la población que usa zapa 
tos. 

- La cantidad de aviones que produce un paf¿. 
- La producción de refrescos embotellados. 
- La producción de alcohol por habitante. 

Nombre que se le aplica a los países que son pobres: 

- Subdesarrollados. 
- Desarrollados 
- Industrializados 
- Tecnocratos. 

La causa fundamental del atraso en que se encuentran lo* 
países subdesarrollados es: 

- La dependencia 
- La falta de obreros 
- EÍ poco interés por el trabajo 
- El exceso de población 

Es uno de los lazos de la dependencia por medio del cual 
los países ricos controlan las economías de los países • 
pobres: 

- Las inversiones extranjeras. 
- El turismo. 
- Los viajes educativos.. 
- El intercambio de grupos de teatro. 

Las inversiones extranjeras, se dividen en dos tipos: 

- Directas e indirectas 
- Altas y bajas 
- Simples y compuestas. 
- Dependientes e independientes. 

! Se aplica tal denominación a los países que fueron con-
quistados y colonizados por España y Portugal: 

- América Latina. 
- América anglosajona. 
- Oceanía 
- Afroasiáticos. 

12. En América Latina, el 52 por ciento de las tierras cul-
tivables se encuentra en manos del: 

1.5 por ciento de propietarios. 
30.5 por ciento de propietarios. 
15.5 por ciento de propietarios. 

- 45.5 por ciento de propietarios. 

13. La violencia importante en 
tina, tiene su explicación fundamental, en: 

- La pobreza imperante entre la población. 
- Los agitadores profesionales. 
- La influencia de potencias extranjeras. 
- El exceso de libertades. 

14. Es una de las invaciones que realizaron los Estados Uni 
dos: 

- Granada en 1983. 
- Francia en 1914. 
- Inglaterra en 1808. 
- Alemania en 1776. 



15. Es una de las cuatro grandes revoluciones de 
Latina^del Siglo XX: 

- La mexicana (1910-191?) 
- La brasileña (1911-1915) 
- La colombiana (1890) 
- La peruana (1900) 

16. Es el organo máximo de gobierno en Cuba: 

- Asambléa Nacional Popular 
- Consejo Superior de Gobierno 
- Jijnta de Gobierno 
- Comité Central 

17. En Cuba actúa uñ solo partido político, el: 

- Partido comunista de Cuba. 
- Partido Socialista cubano. 
- Partido Social demócrata de Cuba. 
- Partido Revolucionarlo cubano. 

18. Fue una de las causas de la Revolución cubana: 

- La dictadura de Batista. 
- La intervención de Rusia 
- La intervención de China 
- La propaganda socialista 

19. Dictador que provocó la Revolución en Nicaragua: 

- Anastacio Somosa Debayle 
- Dugusto Cesar Sandlno 
- José Santos Zelaya 
- Raúl Al fonsin 

20. Peligro al que se enfrenta hoy en dfa la Revolución 
Nicaragüense: 

- La invación de Estados Unidos 
- La agresión Argentina 
- La invación china 
- La agresión chilena 

RESPUESTAS 

Países capitalistas y países socialistas. 
?t- Desarrollado 

Económico y Social. 
4>- La Renta Nacional o Ingreso Nacional. 
3.- Kuwait 
o.- El porcentaje de la población que usa zapatos. 
7.- Subdesarrollados 
j.- La dependencia 
9.- Las inversiones extranjeras. 
;9.- Directas e indirectas. 

América Latina 
1.5 por ciento de los propietarios. 

;3.- La pobreza imperante entre la población. 
14.- Granada en 1983. 
;3.- La mexicana (1910-1917) 
;6.- Asambea Nacional Popular. 
17.- El Partido Comunista cubano. 
;3.- La dictadura de Batista. 
19.- Anastacio Somosa Debayle 
:0.- La invación de Estados Unidos. 



QUE APARECEN EN LA UNIDAD 
Allende, Salvador. Político Chileno (1908-1973). Cursó la 
carrera de medicina y desde su época de estudiante univer-
sitario participó con algunos grupos de tendencia izquier-
dista, alternando más tarse su dedicación política con e] 
ejercicio de su profesión. Fue uno de los fundadores del -
Partido Socialista Chileno y cono candidato del Frente efe 
Acción Popular, se presentó a las acciones presidenciales 
en los aros de 1952, 1958 y 1964. ai septiembre de'"1970 — 
fue. elegido presidente y en noviembre de ese mismo año asu 
mió el cargo. Con su política de carácter socialista pre~ 
tendió renovar a su país en favor del pueblo trabajador — 
pero no lo pudo llevar a efecto debido al golpe de estaáo 
que ijistrumentaran los militares en septiembre de 1973, en 
el cual perdió la vida defendiendo la democracia. 

Batista, Fulgencio. General y político cubano (1901- ) 
que encabezó un movimiento militar contra Machado en 1933. 
Fue presidente de Cuba le 1940 a 1944 y volvió a obtener -
el poder en 1952 mediante un golpe de Estado. Elegido en 
1955, fue derrocado en 195C por el movimiento revoluciona-
rio de Fidel Castro. 

Castro Ruíz, Fidel. Abogado y político cubano (nació en — 
1927). Desterrado durante el gobierno de Batista, desembar 
oÓ en la provincia de Oriente en 1956 y se estableció en la 
Sierra Maestra con sus partidarios del Movimiento 26 de Ju 
lio. Su hábil acción de guerra de guerrilas le llevó al po 
der en los últimos días de 1958 e instauró un régimen so-
cialista. 

Estrada Palma, Tcmás. Político cubano (1835-1908). Presi-
dente de la República en armas (1867-1877), y de la Repú-
blica libre (1902-1906). Su actuación en este período va-
lió al régimen la denominación de República Modelo. 

Guevara Ernesto (Che). Político cubano de origen argentino 
(1928-1967). Vivió un tiempo en Méxioo en donde se unió — 
con el grupo comandado por Fidel Castro y participó en la 
lucha en contra de la dictadura de Batista en Cuba. Al - -
triunfar la revolución fue nembrado ministro de economía. 
Años después desapareció de la escena política cubana para 
incorporarse al movimiento guerrillero boliviano. Murió en 
un canto te contra las fuerzan gubernamentales bolivianas en 
la región de Valle Grande. 

«hado y Morales, Gerardo. General y Político Cubano (1871-
^9), presidente de la República en i925. Gobernó dictato— 
falliente y fue derrocado por un movimiento revolucionario 
Rezado por Batista en 1933. Murió expatriado. 

^kno, Augusto César. General y patriota nicaragüense - — 
:úg93-1934) , que acaudilló la resistencia contra la ocupa- -
• ' f i n norteamericana de 1927 a 1932. Murió asesinado. 
vjoza, Anastasio. General y político nicaragüense (1896-1956) 
£ fué jefe de la Guardia Nacional y Presidente de la Repú 
¿ica de 1937 a 1947 y de 1951 a 1956. Murió asesinado. 

jjoza Debayle, Luis. Político Nicaragüense, hijo de Anasta 
üo (1922-1967). Presidente de la República de 1956 a 1963. 
^steriormente en 1967 fue electo presidente para el perío-
i> 1967 - 1973, el cual no tetttiinó por los acontecimientos 
revolucionarios. Salió de Nicaragüa y murió en un atentado 
guerrillero. 
Kennedy, John Fitzgerald. Político demócrata norteamericano. 
1917-1963), Presidente de los Estados Unidos en 1961. M i — 
rió asesinado. 

Arbenz, Jacobo. Militar y político guatemalteco. Miembro de 
a Junta de Gobierno que sucedió a Ronce (1944-1945) , y fue 
Presidente de la República de 1950 a 1954. Derrocado por — 
ana sublevación. 
Zelaya, José Santos. General y político nicaragüense (1853-
1919). Presidente de la República de 1893 a 1909. Fue jefe 
liberal y partidario de la Unión de Centroamérica. Incorpo-
ró Hosquitia al territorio nacional (1894), lucho contra 
SI Salvador y Honduras e inpulsó el progreso del país. 

FUENTES: Pequeño Diccionario Larousse, 1968. Diccionario enciclopédico aoreviado, bspasa, Calpe, 
Madrid, España, 1977. 



O B J E T I V O D E U N I D A D : — 

Al término de la unidad, el alumno: 

Analizará los dos grandes campos del 
mundo actual: Capitalismo (Estados -
Unidos de Norteamérica) y Socialismo 
(U.R.S.S.) como alternativa para el 
desarrollo de los países a partir de 
la Segunda Guerra Mundial. 



Introducción. 
En esta quinta unidad de la materia Est™,** 
cloecondmica del Mundo, se aborlln tres ^ 
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torios- 2 tratamos -en términos Introduc torios los temas del militarismo y el anQamentlsr 

QUINTA UNIDAD 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJL: 

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error 
en el tema: 

X. UN EJEMPLO DE PAIS CAPITALISTA: LOS ESTADOS -
UNIDOS. 

1.1 Expondrá la forma en que los Estados Uni 
dos salieron beneficiados con la Primera 
Guerra Mundial, y los avances económicos 
logrados por dicho país después de termi 
nada la guerra. 

1.2 Expondrá la consecuencia más importante 
de la Segunda Guerra Mundial para los Es 
tados Unidos. 

1.3 Expondrá las causas internas y externas 
que explican la ventajosa situación l o — 
grada por Estados Unidos después de la -
guerra. 

1.4 Citará lo que dice Félix Green, acerca -
de la importancia que tuvieron las dos -
guerras mundiales para que Estados U n i — 
dos se convirtiera en la gran potencia -
mundial. 

1.5 Comparará las pérdidas en hombres sufri-
das por Estados Unidos con las de los — 
países aliados (Inglaterra, Francia y la 
Unión Soviética), durante las dos guerras 
mundiales. 

1.6 Citará las ganancias obtenidas por las -
empresas norteamericanas al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial. 



1.7 Sintetizará la doble explicación que permi 
tió a lo§ dirigent es políticos norteameru 
canos autoproclamarse en los defensores -I 
del sistema capitalista a nivel mundial. 

1.8 Explicará el verdadero proposito del Pian 
Marshall, así como la forma en que d¿cho 
Plan contribuyó al desarrollo y expansión 
de la economía norteamericana. 

1.9 Reproducirá los ejemplos que muestran la -
expansión de los monopolios norteamerica-
nos, en la década de los sesenta. 

1.10 Enunciará la principal característica de -
la economía norteamericana, citándo las ci 
fras comparativas entre los volúmenes de -
ventas realizadas por las grandes empresas 
y el producto Nacional Bruto de los países 
mencionados. 

1.11 Definirá lo que se entiende por empresa --
multinacional. 

1.12 Citará el número de las principales empre-
sas que controlan cada una de las siguien-
tes actividades: El sector financiero y la 
industria. 

1.13 Citará los nombres de los super grupos fi-
nancieros así como el numero de empresas -
que controla cada uno y el monto de sus re 
cursos globales. 

1.14 Explicará las formas\en que se encuentran 
entrelazados el Estado y los empresarios -
privados, mencionando los nombres de los -
funcionarios gubernamentales y las empre— 
sas en las que prestaban servicios. 

2.15 Sintetizará la cita de José Luis Ceceña, 
sobre los contratos militares que otorgó " 
el gobierno norteamericano a los empresa-
rios durante los años de 1968 - 1969. 

1.16 Describirá con respecto de la población -
negra de Estados Unidos: 
- El trato discriminatorio que recibió. 
- La reacción de la poblacion blanca r a — 

cista ante el acuerdo del Tribunal S u — 
premo, de 1954. 

- El nombre del personaje negro que enca-
bezó la lucha no violenta por los dere-
chos de los negros. 

1.17 Reproducirá la cita que describe la sitúa 
ción de la población negra en el año de -
1976. 

1.18 Expondrá respecto de los chícanos: 
- El significado del término. 
- El origen de la población chicana. 
- La situación en que quedaron los chica-

nos después de la guerra de 1846 - 1848. 

1.19 Mencionará el papel que jugaron los traba 
jadores mexicanos en el desarrollo del ca 
pitalismo norteamericano, señalando la si 
tuación en que viven actualmente. 



UN EJEMPLO DE PAIS CAPITALISTA: 
LOS ESTADOS UNIDOS. 

A. Como Estados Unidos se convirtió en la gran 
potencia mundial. 

o 5 4 
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±> 
Las áreas metropolitanas en los Estados Unidos. 

Durante la mayor parte del siglo XIX, Inglate-
rra fue la potencia mundial indiscutible. Este 
primer lugar lo comenzó a perder cuando otras 
naciones emprendieron su desarrollo industrial 
y se convirtieron en^fuertes competidores de -
Inglaterra. Tales naciones fueron: Francia, — 
Alemania, Estados Unidos y Japón. La competen-
cia se dio tanto en el terreno del comercio — 
mundial, como en el control de territorios co-
loniales. 

Como vimos en la tercera unidad, es gL partir -
de los tiempos posteriores a la Primera Guerra 
Mundial, que los Estados Unidos.comienzan a — 
perfilarse como una de las primeras potencias 
del mundo, desplazando, con ello a la Gran Bre 
taña. Dicha posición se consolida después de -
la Segunda Guerra Mundial, y se mantiene hasta 
el presente. 

Por esta razón resulta importante el estudio -
de Estados Unidos. 
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•a Primera Guerra Mundial. 

a ios Estados Unidos la Primera Guerra Mun-
fue una fuente de extraordinarios benefi. 
Durante el transcurso de las hostilida— 

;.; fueron proveedores del bloque de países — 
formado por Francia, Rusia e Inglaterra. (Esta 
'anza se conoció con el nombre de Entente y 
i'¿6 de 190M a 1917) -
:-steriormente a la terminación de la Guerra, 
¿stados Unidos siguió proveyendo a las nació-
os que habían participado en la misma. 

•¿ fuerte demanda de productos americanos - -
silgo a Estados Unidos a aumentar su produc-
ían de víveres y otros muchos artículos manu 
facturados (vestidos, calzado, máquinas, equi 
so, etc .) . 
il excedente de su balanza comercial (vende -
ü exterior más de lo que compra) produjo un 
aportante aflujo de capitales que les permi-
:ió liquidar buena parte de sus deudas y con-
vertirse en acreedores. Prestaron a Europa — 
:»es billones de francos franceses en 1919, y 
•jplieron a los prestamistas europeos en el -
inane i amiento de los países sudamericanos — 
Argentina, Brasil y Chile, principalmente). 

i pesar de la crisis que sufrieron los E s t a — 
:os Unidos entre los años de 1920 y 1922, la 
producción se recuperó rápidamente, debido a 
la política del gobierno que no permitió la -
entrada de mercancías extranjeras. 
iñ seguida mencionaremos algunos ejemplos, --
;ue ilustran la forma en que se desarrolló la 
economía norteamericana durante los años pos-
teriores a la Primer Guerra Mundial: 
• En 1923 se cultivaron 16 millones más de -
hectáreas que en 191^-



+ El rendimiento de la producción agrícola -
(producción obtenida por hectárea)', aumen-
tó un 25 por ciento. Ello debido a la I n -
troducción de técnicas modernas. 

+ La producción industrial se incrementó gracias 
al aumento de la producción de energía (elec-
tricidad) , y a la sustitución, del hombre por"" 
la máquina. 

Por ejemplo: 

- La fundición de acero pasó de 31 millones de 
toneladas en 1915, a 42 millones en 1929. 

- Considerada en términos globales el tonelaje 
transportado por la marina mercante pasó de 
un millón de toneladas en 1913 a 11 millones 
en 1929-

Con este desarrollo económico, los Estados Unidos 
inundan los mercados mundiales, desplazando a los 
productores europeos quienes no estaban en condi-
ciones de competirles, en vista de que su econo-
mía se encontraba sumamente deteriorada por la — 
guerra. De esta manera Estados Unidos, pasa a con 
trolar los mercados de América del Sur, el Extre-
mo Oriente e Indonesia. 

Simultáneamente los gobiernos norteamericanos, — 
aplican políticas proteccionistas (altos impuestos 
a las Importaciones) para evitar la entrada de — 
mercancías del exterior a los Estados Unidos. 
La expansión de los monopolios norteamericanos, -
se observa en el terreno financiero: En 1913 te-
nía 12 sucursales bancarias en el extranjero, y -
en 1930 cuenta con 238 en 38 países distintos. 

2. La Segunda Guerra Mundial. 

El otro momento histórico que explica -en buena -
parte- la transformación de Estados Unidos en la 
gran potencia mundial, es el período posterior B 
"^ Secunda Guerra Mundial. 

Los investigadores del desarrollo histórico de Es 
tados Unidos, proporcionan la siguiente argumenta 
clon acerca de la importancia que tuvo la Segunda 
Guerra Mundial para la economía norteamericana: 

"Una de las consecuencias más importantes -
de^la Segunda Guerra Mundial fue la conver-
sión de los Estados Unidos en la gran poten 
cia mundial. En tanto que los demás partic^ 
pantes habían quedado devastados y agotados 
por el conflicto, los Estados Unidos sufrie 
ron pérdidas insignificantes. La guerra, --
ademas, había llevado la opulencia a Améri-
ca y en 1945 los Estados Unidos concentra— 
ban las tres cuartas partes del capital in-
vertido en el mundo y las dos terceras par-
tes de su capacidad industrial. El pueblo -
era más rico y estaba mejor alimentado que 
cualquiera de los pueblos europeos... y al 
mismo tiempo, América era la más poderosa -
potencia militar del mundo".(1) 

En términos más precisos, la ventajosa situación 
que logró Estados Unidos después de la guerra se 
explica por las siguientes causas internas y e x — 
ternas: 

+ Un aumento rápido de la población que permitió 
mantener la capacidad de producción, lo que a -
su vez, se tradujo en compras masivas de múlti-
ples productos: automóviles, aparatos electrodo 
•ésticos, viviendas, etc. 

(l)Historia Universal, Siglo XXl, Vol. 30. Ed. Si-
glo XXI, México 1979. p.350 



+ Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los paf 
ses de Europa se enfrentan a la tarea de record 
truir su economía. El principal país que estafe! 
en condiciones de proporcionarles tanto mate-3 
rias primas como maquinaria eran los Estados I-
Unidos. Con ello la economía norteamericana reí 
cibe un extraordinario impulso. 

En resumen, la importancia de las dos guerras mun 
diales para que Estados Unidos se convirtieran er 
la gran potencia mundial, nos la describe Félix -
Green:, con las siguientes palabras: 

"Las dos guerras mundiales que arruinaron a 
otros países fueron una ganga para los Esta 
dos Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia ™ 
Japón, Italia, China, la Unión Soviética, 
todas habían perdido millones de sus mejo-e 
res hombres, sus instalaciones industriales 
estaban arrasadas, millones de personas se 
habían quedado sin hogar, sus reservas na-
cionales estaban considerablemente mengua-
das o se habían agotado por completo. En un 
mundo de sufrimientos y destrucción inaudi-
tos, los Estados Unidos fueron la única 
gran potencia que quedo prácticamente incó-
lume". (2) 

En términos más~-específicos el mismo autor nos di 
ce: 

"La Primera Guerra Mundial costó a Estados 
Unidos 130 mil muertos y la Segunda 296 mil. 
Los aliados de Estados Unidos (Inglaterra, 
Francia y la Unión Soviética) perdieron 5 -
millones de hombres en la Primera Guerra — 
Mundial y más de 40 millones en la Segunda, 

(2)Féli* Green, El enemigo, Ed. Siglo XXI, México, 
1979. pp. 
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CQnta.iáo millones de civiles que irurieroi 
por I..., be .' .rdeoc; ~ ~re os, por la guerra en 
tierra o exterminados er los campos de con 
centra ió . ;, er cáa-ras de gas..." 

"Las ganancias de la¿s empresas norteamerica-
nas (al finalizar la guerra) eran dos veces 
y media superiores a lo que habían sido inme 
diatamente antes de la guerra. Con la guerra, 
que devastó las instalaciones industriales -
de sus principales competidores, la capaci— 
dad productiva de la industria norteamerica-
na casi se duplicó". 

Ü convertirse los Estados Unidos en la gran poten 
la mundial, los grupos dirigentes de dicho país 
•e autoproclanaron los defensores del sistema de -
.iore empresa, o sistema capitalista a nivel m u n — 
:ial. 
•t. política tiene ana doble explicación: 

•Al terminar la Segunda Guerra Mundial, muchos — 
pueblos (sobre todo de Europa), se inclinan por 
la vía del Socialismo, abandonando el camino Ca-
pitalista. Muestra de ello fueron los países de 
Europa Oriental que se sumaron al bloque de n a -
ciones Socialistas. 

Lo mismo sucedió en otros continentes como la — 
China, que bajo el impuiso de los revolucionarios 
encabezados por Mao Tse Tung, conquistaron su in 
dependencia del imperialismo Japonés y comenza — 
"on a construir el Socialismo. 
• La otra explicación era que los Estados Unidos -
tenían necesidad de sacar (vender) un cumulo de 
mercancías para no sufrir una nueva crisis de so 
breproducción similar a la de 1929- Esto es lo -
3ue explica la política del gobierno norteameri-
cano de acudir en "ayuda" del mundo "libre", o -
sea el mundo no comunista. 
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3. El Plan Marshall. 
El Plan Marshall que debe su nombre al Secretario 
de Estado, George C. Marshall, fue presentado en' 
el verano de 19^7. El mismo consistid en présta-
mos o "ayudas" directas a los países de Europa 
principalmente. 

Este plan de "ayuda" tenía el supuesto proposito 
de contribuir a la recupéración de las economías 
europeas, en vista de la situación tan deplorable 
en que habían quedado después de la guerra. Sin -
embargo, al decir de los investigadores, el verda 
dero propósito del Plan Marshall, era salvar a la 
propia economía norteamericana. 

Este verdadero propósito del plan mencionado, fue 
revelado por un periódico norteamericano en Pebre 
ro 20 de 1948. En él se decía: 

"Si el poder de compra del mundo se agota, 
los ifiercados mundiales para los bienes nor-
teamericanos desaparecerían. Así pues, la -
idea rectora, verdadera es la de que los Es 
tados Unidos, para impedir una depresión 
(crisis) interior, tienen que soltar los — 
dólares que se necesitan para impedir el co 
lapso (la quiebra) exterior. La verdadera -
razón por la cual hay que apoyar el Plan — 
Marshall es la de reforzar el sistema nor-
teamericano para los años futuros"(3) 

¿De qué forma el Plan Marshall, constribuyó al de 
sarrollo y expansión de la economía norteamerica-
na? 

(3>Citado por Félix Green, en El Enemigo, opus. cit, 
p. l6l. 

£n primer lugar las empresas privadas se bene-
ficiaron del plan, por medio de las compras — 
que les hizo el gobierno, para luego enviar — 
:as mercancías al extranjero. Mercancías que -
no se regalaban al país que las necesitaba, — 
sino que se les vendían. 

£1 dinero que gastaba el gobierno norteamericano, 
era producto de los impuestos de los ciudadanos. 

Tan solo en 19^8 el gobierno compró cerca de U50 
sillones de ciruelas, uvas y otras frutas secas 
a los empresarios, además de alrededor de 11 mi-
llones de libras de miel, para ser enviadas a — 
Alemania. 

Por otra parte, mediante el Plan Marshall, el — 
gobierno norteamericano ejerció una tremenda pre 
sión sobre los países europeos para evitar que -
se vendieran productos entre ellos mismos. Así -
"Francia, que tuvo una magnífica cosecha de tri-
go en 1950, no le pudo vender más que 80,000 to-
neladas a Alemania, hasta que este país no termi 
nase de comprarle a Estados Unidos toda la canti 
dad de trigo que estos últimos le habían asigna-
do como cuota de venta"!^) 
Otro renglón importante del Plan Marshall, que -
fortaleció enormemente la economía de los E s t a -
dos Unidos, consistió en que buena parte de la -
"ayuda" en forma de préstamos, se convirtió en -
la venta de equipo militar norteamericano al país 
que se le había concedida el préstamo. En otras 
palabras, Estados Unidos prestaba dinero para — 
que le compraran armamento, lo que sigue suce- -
diendo actualmente. 

*)Ibid. p. 163 



Solo la mitad del 1% de todo el dinero e o n - ^ 
do a la ayuda al extranjero se gasto en ayu-
técnica en los campos de salubridad, educac'rV* 
asistencia pública. (5) 

Otro objetivo que lograron los Estados Unidos 
con el mencionado! plan, fue el deshacerse de 
chas mercancías sobrantes. 

La "ayuda", de Estados Unidos, le permitió some 
ter a sus intereses la economía europea. Los h^ 
eos, las empresas financieras, las sociedades 2 
inversión así como las industrias norteamerica-
nas se incubaron en la economía de los países ril 
Europa Occidental, obteniendo con ello utilida 
des gigantescas. 

Para tener una idea aproximada del grado de ex-
pansión de los monopolios norteamericanos en Eu 
ropa en los tiempos recientes/, citaremos algunos 
ejemplos" (6.) 

+ La ̂ Standard Oil de Nueva Jersey, vende más pe-
tróleo en Europa que en los Estados Unidos y -
sus ventas en aquel continente están aumentan-
do con gran rapidez. 

+ Más de la mitad de los automóviles fabricados 
en Inglaterra son producidos por compañías ñor 
teamericanas. 

+ El sesenta y cinco por ciento de la industria 
Francesa de telecomunicaciones está controlada 
por empresas norteamericanas. 

(5)Howard Rusk, miembro de un comité especial nom 
brado por el Presidente de los Estados Unidos? 
New York Times, abril 5 de 1963. Citado por Fé 
lix Green, opus. clt. p. 1 5 9 . 

(6) Datos tomados de Félix Green, opus. cit. p. -
2^49. Aunque el autor no lo aclara, los datos 
corresponden a la década de los Sesenta, o se?, entre 1960 - 1 9 7 0 . 

.En los cinco años transcurridos desde 1 9 6 1 has-
ta 1966 las empresas norteamericanas en Europa 
han duplicado el total anual de sus inversiones 
y esto lograron hacerlo, en gran parte, con sus' 
ganancias en lugar de empréstitos. 

los datos anteriores indican que Europa ha sido -
invadida -comercial y financieramente- y se ha — 
invertido en un satélite de Estados Unidos. 
êro no solo Europa ha sido invadida por Norteamé 
rica, también otros continentes, como América La-
:ina la cual se ha convertido en el traspatio de 
los monopolios norteamericanos. 

lunque ya en la Cuarta unidad hicimos referencia 
i algunos aspectos de la expansión norteamericana 
-mías economías de los países de América Latina 
rolvemos a insistir en el tema por cuanto este es 
a aspecto que también explica la forma en que Es 
•idos Unidos se han convertido en la gran potencia 
sandial. 

feevamente citamos a Félix Green, quien nos dice 
siguiente acerca de la agresividad del capital •orteamericano: 

"El dinero ha salido a chorros de los Esta-
dos Unidos para pescar cuanta oportunidad -
se le ha ofrecido de obtener ganancias, co-
mo los tentáculos de algún pulpo hambriento 
en busca de comida, el capital norteamerica 
no ha metido los dedos en todas las grietas 
y resquebrajaduras. Poco importa cuán lejos 
se encuentre la presa, cuán onerosas resul-
ten las condiciones físicas, cuán destructi 
va resulte para las costumbres del lugar o~ 
para sus empresas, donde haya dinero que ga 
nar, allí se encontrará el capital norteame 
ricano tratando de quedarse con él. El diñe 
ro norteamericano cava y cava en busca de -



petróleo* de oro., de cobre, de estar,o. Com-
pra las empresas del lugar o crea las suys; 
propias. Compra enormes plantaciones de al-
godon., café, caña de azúcar y las hace nor-
teamericanas; constrwye ferrocarriles, puer 
tos y presas; establece bancos y compañías" 
de crédito. Y las ganancias, la fabulosas -
ganancias retornan a Estaños ünidoé o se — 
utilizan para ampliar -toáavía más la gama -
de empresas de inversión en el extranjero -
para obtener en el íurtirro ganancia® aún ma-
yores" (7) 

¿Como ha funcionado esta agresividad del capital 
norteamericano en Amériea Latina? 

Miles de millones de dólares se han Invertido en 
América Latina,, particularmente después de la Se-
gunda Guerra Mundial , en donde -las compañías nor-
teamericanas hacen y venden de todo, desde autoirá 
viles hasta mantequilla de cacahuate. 

rr 

En vista de los enormes intereses que tienen esas 
compañías norteamericanas en América Latina, no -
pueden permitir correr riesgos de ninguna natura-
leza, por ello aplican una política que consiste, 
según el periódico Time de 1964, en lo siguiente: 

"El Departamento de Estado ha negociado — 
acuerdos con 15 países latinoamericanos pa-
ra proteger a los inversionistas contra 
riesgos de expropiación, de inconvertibili-
dad de la moneda, de guerra, revolución o -
insurrección, las pérdidas que más temen en 
la América Latina... La Dow Chemicals, la-
General Motors y la Chrysler... están cons-
truyendo grandes plantas nuevas. La U.S. — 
Steel, la Unión Carbide y la Alcoa están ha 

(T)Félix Green, op. cit. pp. 197 - 198. 
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ciendo planes para una expansion de varies -
millones de dolares"(8) 

¿Cuánto se llevan los Estados Unidos por sus in- -
versiones en América Latina? 

"En quince años, de 1950 a 1965, las e m p r e — 
sas privadas norteamericanas invirtieron 3-8 
miles de millones de dólares en América Lati_ 
na. Parte de las ganancias se quedaron en — 
los países en que se habían invertido los ca 
pítales para aumentar la inversión total de 
las compañías; parte de las utilidades se re 
mitió a los Estados Unidos. De esta inver- -
sión de 3-8 miles de millones no menos de — 
11.3 railes de millones en utilidades se remi 
tieron a los Estados Unidos, mientras que — 
las ganancias conservadas en los diversos — 
países de inversión aumentaron de 3-8 a 10.3 
miles de millones. 

Así pues, de 3.8 miles de millones se deriva 
ron 17.8 miles de millones de dólares en for 
ma de ganancias remitidas y de inversión lo-
cal aumentada, o sea un fabuloso 469% de ga-
nancias" (9> 

Estos son en grandes líneas las razones que expli-
can el hecho de que los Estados Unidos se hayan — 
convertido en la gran potencia mundial. 

B. Estructura económica de Estados Unidos. 

1. La economía monopolizada. 

El rasgo que más caracteriza la economía norteame-
ricana, es el predominio de la gran empresa monopo 
.lista. 
tó)lbid. p. 202 
f9) Ibid. pp. 202 - 203. 



Un centenar de empresas gigantescas "formar. 'i-J. 
cclumna vertebral de la economía de Estados uñil 
dos" (10). Estas empresas dominar, los bancos 21 
las compañías de seguros, la industria, los ¿re-
portes , los energéticos y el comercio. 

Con el proposito de tener una idea del poSer de 
estos grandes monopolios, compararemos el volú 
men de las ventas realizadas por algunos de ell^ 
(datos de 1965), con el valor total del Producto 
Nacional Bruto* de algunos países seleccionad-
con ello nos daremos cuenta de que el poder de ' 
estas empresas, es superior a la capacidad ecoro 
mica de algunas naciones. 

+ La General Motors tuvo ventas por un valor su-
perior al valor total de lo que se produjo en 
México en el año de 1965: 

La General Motors vendió 20 mil 7 3 3 millo-
nes de dolares y, 
México tuvo un Producto Nacional Bruto de 
19 mil 705 millones de dolares. 

+ Para el mismo año la Ford Motors registro ve -
tas por valor de 11 mil 537 millones de dola-
res, mientras que Dinamarca contabilizó un Pro 
ducto Nacional Bruto por valor de 10 mil miHo 
nes. 

10) Buena parte de este tema está basado en el li-
bro de José Luis Ceceña: El Imperio del dólar, 
Ediciones El Caballito, México, 1972. pp. 35-81. 

* Como vimos en la cuarta unidad, el Producto -
Nacional Bruto es la suma de tres componentes 
(medidos en dinero): lo que gastan en bienes 
y servicios, el gobierno y los empresarios — 
privados más el gasto en bienes de inversión: 
maquinaria, materias primas, etc. 

General Electric vendió mercancías por 6 -
'íi millones de dólares y toda la economía de 
3recia produjo 5 mil 751 millones- U U 
- importante tener en cuenta que las empresas 
^ncionadas, así como otras muchas más, son ca-
rgadas como empresas multinacionales o trans 
acionales. 

-no no quiere decir que la propiedad y el con-
de tales compañías se halle distribuido en 

•'-e capitalistas de diversos países. Ello no es 
•-i La mayoría de las mismas son propiedad y -
encuentran bajo el control de grupos de capi 

•alistas norteamericanos. 
n carácter multinacional de esas empresas está 
¿terminado, por el hecho de que la actividad -
3ue realizan abarca varios países del mundo. 

tro hecho que también conviene tener muy en — 
uénta, es que muchas ramas de la actividad eco 
-'mica norteamericana se encuentran dominadas -
por un reducido grupo de grandes empresas mono-
polistas. Enseguida daremos algunos ejemplos. 

a) Sector Financiero. 

+ Bancos. 
En 1969 operaban 13,681 bancos en Estados --
Unidos, de los cuales solamente 50 concentra 
ban cerca de la mitad del total de recursos 
de todos los bancos. Entre estos bancos se -
pueden mencionar los supergigantes: 

.1)Los datos de los ejemplos han sido tomados --
üe libro: Intercambio, Ed. Vicens-vives,! Es 
p a ñ a , 1 9 7 8 . p . 1 8 6 . 



- Bank of America. 
- First National City Bank. 
- Chase Manhattan Bank. 
- Manufacturers Hannover Trust. 
- Morgan Guaranty Trust of Nueva York. 

MI poder de cada uno de los bancos mencionados se 
agiganta, tf'i consideramos el cor.trol que ejerce 
sobre otros bancos.y negocios de otra naturaleza." 

Un ejemplo de ello es el Chase Manhattan Bank que 
tiene intervención directa cuando menos en otros -
(llez bancos. 

Considerados en conjunto, los cinco bancos mencio-
nados constituyen la base de los grandes grupos fi 
nancieros* de los Estados Unidos, que con el dorr.i-
nio que ejercen sobre verdaderos enjambres de grar. 
iles empresas de todo tipo, tienen una enorme in- -
fluencia en la economía, la cultura y la política 
del país. 

+ Compañías de Seguros. 
En los Estados Unidos, las compañías de segure: 
tienen especial importancia por la cuantía de -
recursos que manejan. Particularmente las coir.pa 
ñías de seguros de vida. 

También aquí un pequeño grupo de gigantes es el 
que controla el grueso de los recursos. 

En el año de 1969 operaban 1520 compañías, ie -
las cuales solamente veinte controlaban el 70 -
por ciento del total de recursos de todas' las -
compañías de seguros existentes en ese año. 

*Cuando se habla de grupos financieros, se hace re 
ferencia a las combinaciones (o fusioné's) de los 
bancos con el capital industrial y comercial. 

Y en la cúspide de la pirámide dos son las 
compañías que monopolizan más de la cuarta 
parte de todos los fondos del total de se-
guros sobre la vida. Tales compañías eran: 
La Prudential Insurance Co. of América y -
la Metropolitan Life Insurance Co. 

+ Sociedades de Inversión. 
Este tipo de negocios se dedican a emitir 
valores (acciones) de las empresas que ne-
cesitan recursos para modernizarse, reali-
zar ampliaciones, abrir nuevos negocios o 
combinar varias empresas para formar una -
sola. 

Al igual que los bancos y las compañías de 
seguros en las sociedades de inversión el 
grueso de los capitales se encuentran con-
trolados por un reducido número de compa— 
ñías. 

:). La Industria. 

Este sector de la economía se encuentra domina 
jo por 500 grandes empresas. Y en la cúspide -
ie las 500 , se encuentran solo 50 super gigan-
tes, las que según datos de 1968 controlaban -
cerca del 50 por ciento del total de las v e n — 
tas realizadas por las 500 empresas. Enseguida, 
enlistaremos los nombres de algunos de estos -
supergigantes y las ramas industriales en que 
actúan: 
• Industria automotriz y auxiliar. 
"La producción de automóviles, camiones, - -
trairlers y sus distintos componentes consti 
tuyen una de las ramas más importantes de la 
industria de los Estados Unidos" (12). Las em 
presas más importantes son: 

Ceseña op. cit. p. 47. 
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- General Motors. 
- Ford. 
- Chrysler. 

+ Petróleo. 

El energético de mayor importancia para la econo 
mía norteamericana es el petróleo el cuál es con 
trolado y explotado por las siguientes compartí 

- Standar 011. 
- Mobil Oil. 
- Texaco. 
- Gulf Oil. 

La Standard Oil además de ocupar el primer lugar 
en la industria petrolera de Estados Unidos, con 
trola otras más <̂ ue la convierten en una super -
gigante. Es el núcleo del imperio fundado por — 
John D. Rockefeller. 

+ Hierro y Acero. 
T 

La base de la industria moderna sigue siendo la 
producción del hierro y el acero. El papel de ll 
der en esta rama industrial lo juega la U.S. - -
Steel Corporation, seguido por la Bethlehem Stee: 

+ Industria aeronáutica y del espacio. 

"En la postguerra, la industria de construcción 
de aviones y, sobre todo, la llamada espacial, -
ha registrado gran desarrollo, siendo una de las 
más dinámicas en estos momentos. La importancia 
de esta rama puede estimarse por el hecho de que 
diez gigantes industriales están dedicados al di 
seño y producción de una gran variedad de tipos-
de aviones comerciales y militares y a la de co-
hetes, satélites, naves espaciales y una gran va 
riedad de equipo electrónico y de otro carácter 

relacionado con la aeronáutica y el espacio'(13) 
En esta rama son 15 empresas las más importan-
tes, de las cuales destacan: 

- Ling - Temco - Vouht. 
- Me. Donnell Douglas. 
- Boeing. 
- North Américan Lockwell. 
- General Dynamics. 
- United Aircraft. 
- Lockheed Aircraft. 

La Me. Donnell Douglas, fabrica los grandes --
aviones DC, el Phantom y el Skyhawk, los cohe 
tes NIKE y THOR, partes del cohete SATURNO y -
las naves espaciales MERCURY y GEMINIS. 

La Boeing, produce los aviones comerciales 707 
al 7^7 (Jumbo), los de tipo militar B-52, heli 
cópteros Sea Knight y Chinok CH-^7A, así como 
cohetes MINUTEMAN. 

+ Industria electrónica y equipo eléctrico. 

En los últimos tiempos la electrónica se ha de 
sarrollado con gran dinamismo, debido a la ere 
ciente importancia de la computación y las te-
lecomunicaciones . 
En esta rama industrial las empresas más desta 
cadas son: 
- General Electric. 
- International Business Machine (IBM) 
- International Télephone and Telegraph (ITT) 
- Westinghouse Electric. 
- Texas Instruments. 

•}) Ibid p. 5M 



Es importante señalar que varias de estas empres 
juegan un destacado papel en los programas especu-
les y en la industria militar. F 

Existen otras áreas de la industria que revister -
gran importancia, como la química, los alimentos " 
minería, tabaco, etc., en donde también s'on vi sil-
bles un reducido número de empresas que controla-" 
el grueso del mercado. 

Lo mismo se puede decir de la actividad comerciâ  
en la cual destacan: Sears Roebuck, F.W. Woolworth 
entre otras. 

Con los ejemplos apuntados, nos podemos dar una 1 
idea general de la estructura económica de Estad;; 
Unidos. 

No obstante, lo escencial de tal estructura consis 
te en la forma en que se entrelazan los intereses-
de los grupos empresariales, para formar los super 
grupos financieros, lo cual veremos enseguida: 

2. Los supergrupos financieros. 

"Los super grupos financieros están formados por 
concentraciones, bajo un mismo -mando, de gran ni 
mero de grandes empresas del ramo bancario, de -
seguros, de Inversión, industria, transporte, -
energía y el comercio"(14). 

Debemos recordar que los grupos financieros consis-
ten en el entrelazamiento de los intereses banca--
rios, Industriales y comerciales. Es decir, "la fu-
sión de los capitales que operan en tales ramos e:: 
nómicos. 
De los grupos financieros, los más importantes ser, 
los siguientes: 

+ Morgan - Guaranty Trust. 
+ Rockefeller - Chase Manhattan Bank. 
+ Du Pont - Chemical Bank. 
4- First National City Bank. 
+ Mellon. 

Conviene tener presente que si bien es cierto que 
rada grupo tiene sus propias empresas por separa-
do, también se dan los casos en donde los cinco -
grupos comparten el control de algunos negocios. 
Cal es el caso, por ejemplo, de la industria del 
automóvil: La General Motors, la Ford y la Chrys-
ler, que se encuentran dominadas por los cinco su 
per grupos. 

Para una visión más amplia, vamos a incluir el nu 
aero de empresas que cada grupo controla o influ-
ye: 
+ Grupo Morgan. 
Su esfera de influencia se extiende a cuando me 
ios 128 grandes empresas, con recursos totales 
por 150 mil millones de dólares en la década de 
los sesenta*. 
Solo para comparar dicha cifra, anotaremos que 
la deuda externa de México llega en la actuali-
dad a los 90 mil millones de dólares. 
Además, al igual que los otros grupos, el M o r — 
gan, tiene un amplio control sobre una serie de 
instituciones culturales, técnicas, de servicio 
social y de tipo consultivo del gobierno de los 
Estados Unidos; en materia de política económi-
ca y de relaciones exteriores. 
Por ejemplo: 
Controla siete universidades, como la de Yale y 
tres museos. Once organismos médicos y de ayuda 
social. 

(14) Ibid. p. 82. 1 Todos los datos y cifras corresponden al período 
de tiempo señalado, 1<?60 - 1968. 
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+ Grupo Rockefeller - Chase Kar.haít an Bar..-:. 

Está formado por 89 grandes empresas, que .pera' 
en diversas ramas de la economía. Manejaba recup 
sos de alrededor de los 120 mil millones de d6l£ 
res. 

Tiene una participación directa en cuando menos 
35 instituciones y organismos de tipo cultural 
de atención medica y de ayuda social. Como las'-
Universidades de Harvard y la Princeton. 

+ Grupo First National City Bank. 

Tiene influencia directa sobre 87 empresas con -
recursos por valor de cerca de 110 mil millones 
de dólares. 

Actúa en 16 instituciones de tipo social, inclu-
yendo el club de muchachos de América y la Cruz 
Roja Americana. 

+ Grupo Du Pont-Chemical Bank. 

Lo integran 120 empresas con recursos conjuntos 
de 75 mil millones de dólares. 

Tiene participación en un amplio número de insti 
tuciones de.tipo cultural y social. 

18 instituciones de cultura superior. 

6 instituciones hospitalarias y de investigación 
medica. 

+ Grupo Mellon. 

Influye directamente en empresas con recursos 
que suman 52 mil millones de dolares. 

£2 Gobierno y los monopolios. 

•anque ya lo hemos apuntado brevemente en líneas 
íteriores, ampliaremos la información sobre este 
;=pecto de la economía norteamericana. 

;on múltiples los lazos de articulación entre los 
—upos monopolistas y el gobierno de los Estados 
;nidos. 
:cuí solo nos referimos a dos: 

. Les empresarios que han figurado como funciona-
rios en los gobiernos más recientes y, 
a política mi itar de' gobierno y los m o n o p o — 
iios enpre^' r L* e ; 

i Empresai-ioe y C' - ler. o. 

'radieicnalmenre se ha considerado a Estados Uni-
*;:? como el paraíso de la empresa privada. En don 
ie el tapel del EstÉdo cono empresario es muy de-
:íl. Es decir en tal país no sucede lo que en Mé-
rito, en donde una serie de empresas estratégicas 
orno los energéticos (petróleo, electricidad) es-
-'n en manos del gobierno. En los Estados Unidos 
;í'has empresas (así como otras) son explotadas -
por empresarios privados. 

Este hecho ha dado lugar a la idea de que el Esta 
io y empresas privadas son entidades completamen-
te separadas. Sin embargo esto no corresponde a -
la realidad. Diversos investigadores han demostra 
io que el Estado y las empresas privadas se en- -
cuentran frecuentemente entrelazadas. Y aun mas, 
el hecho real es que el Estado se encuentra subor 
diñado a J,os intereses de lucro de los empresarios 
privados(15). En otras palabras, el gobierno actúa 

o)Existen muchas obras que profundizan sobre esta 
tesis. Por ejemplo, J.K. Galbraith, el Capitalis 
mo Americano, Ariel,Barcelona, España, 196»; del 
mismo autor: El nuevo Estado Industrial, Ariel -
1968. Seymour Melman, El Capitalismo del pentágo 
no Siglo XXI, México, 1975- 4 5 7 



en función de las ganancias de los grandes capir£ 
listas: No es un gobierno del pueblo y para 
blo norteamericano, sino un gobierno de los empre-
sarios para los empresarios. 
Una de las vías para conocer el grado de articula 
clon entre el Estado y los empresarios, es revi-" 
sando los nombres de algunos de los funcionarios' 
de los gobiernos más recientes*, y detectando a-
la empresa o al grupo.empresarial al que está o ~ 
estuvo vinculado.dicho funcionario. 

+ Gobierno de John F. Kennedy (1961 - 1963). 

"Los principales personajes representantes de -
los altos círculos financieros que ocuparon pro 
minentes cargos en este gobierno son los siguler 
tes: -

- Clarence Douglas Dillon, Secretario del Teso-
ro, socio de la influyente firma Dillon Read 
and Co. Jde Nueva York, y miembro del consejo 
del poderoso Chase - Manhattan Bank de Nueva 
York, en donde la familia Rockefeller tiene -
posición dominante. 

- Robert S. Me. Ñamara, Secretario de la Defen-
sa, ex-presidente de la Ford Motor Co., y pos 
teriormente presidente del Banco Mundial. 

- Dean Rusk, Secretario de Estado y ex-presiden 
te de la Fundación Rockefeller, del grupo Ro-
ckefeller . 

* Los datos disponibles solo nos .permiten informa 
ción hasta el gobierno de Richard Nixon. 
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- General Lucius D. Clay, delegado de los Esta-
dos Unidos en Alemania Occidental, socio de -
la General Motors, de la continental Can y de 
la Metropolitan Life Insurance, Co. 

Durante el gobierno de Kennedy, los grupos mono 
listas presionaron fuertemente para empujar a -
los Estados Unidos a una aventura guerrerista -
sin precedentes en la historia de la humanidad, 
particularmente con la invasión norteamericana 
a Cuba y la guerra de Vietnam. Al parecer el — 
mismo Kennedy fue víctima de la agresividad de 
los grupos monopolistas. Como se sabe el presi-
dente fue asesinado bajo circunstancias muy os-
curas .* 

+ Gobierno de Lyndon B. Johnson. 
(1963 - 1969) 
Durante el período de Johnson, "los grupos f i — 
nancieros se fortalecieron... No solamente con-
servaron sus posiciones en el gobierno los r e — 
presentantes de los círculos más poderosos de -
la banca, la industria y el comercio, sino que 
se incorporaron otros más". 

Los principales representantes de los grandes 
negocios en el gobierno de Johnson, fueron: 

- Dean Rusk, del grupo Chase-Rockefeller, que -
continuó en el Departamento de Estado. 

- Robert Me. Ñamara, ex-presidente de la Ford, 
mantuvo su posición como Secretario de la De-
fensa. " 

- John F. Connor, abogado general de la Merck -
ande Co., del grupo Morgan, que ocupó el D e — 
partamento de comercio. 

1 Nota: Los datos y la información procede de la e-
obra de Ceséña op. cit. pp. 133 
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- J o h n W. G a r d n e r , ex-presider.te de la Fur.; ... 
ción Carnegie y ex-jefe del servicio de Ir,te 
ligencia (espionaje) de Estados Unidos en -I 
América Latina, ocupo el Departamento de Sa-
lud, Educación y Bienestar. 

+ Gobierno de Richard M. Nixon. 
(1969 - 1974). 
El gobierno de Richard M. Nixon, tuvo una am-
plia representación de magnates de la banca y 
la industria tanto en forma directa como en — 
forma indirecta, por medio de abogados aseso-
res . 

Entre los más importantes hombres de negocios 
que ocuparon cargos en el gobierno de Nixon, -
se puede mencionar a los siguientes: 
- David M. Kennedy, secretario del Tesoro, pri 

mera figura del banco más importante de Chi-
cago y accionista y consejero de otros gran-
des negocios. 

- Maurice Hubert Stans, secretario del Comer-
cio, ligado a la empresa Western Bancorpora-
tion (fue su presidente en 1961 - 1962), que 
controlaba 25 bancos. 

- William Pierce Rogers, secretario de Estado, 
consejero de la 20th. Century - Fox Film, — 
Corporation. 

- George Pratt - Schultz, secretario del Traba 
jo y luego director de la oficina de Admlnis 
tración y Presupuestos, Consejero de dos im-
portantes empresas. 

¿Cuáles son las consecuencias de que los funciona-
rios gubernamentales estén ligados con los grupos 
monopolistas? & H 

El autor que venimos citando (José Luis Ceceña)(16) 
nos dice al respecto, lo siguiente: 

"La participación de los representantes de -
los grupos financieros en puestos clave del 
gobierno norteamericano tiene como resultado 
la intensificación de su predominio económi-
co y político, toda vez que están en condi-
ciones de determinar la política que debe se 
guirse y su aplicación práctica. Desde luego 
que la orientación que dan a dicha política 
es la que mejor conviene a sus interéses de 
expansión y de mayores utilidades. Esto se -
aplica no sólo a la esfera nacional, sino 
que se extiende al escenario internacional, 
en donde los grupos financieros tienen enor-
mes interéses". 

b). La política militar del gobierno y los monopo-
lios empresariales. 

Al incorporarse al gobierno los representantes de 
los grupos monopolistas, estos ponen a su servicio 
las palancas políticas y económicas gubernamenta— 
les. 

El ejemplo más evidente de este hecho, lo consti-
tuyen los programas de producción de armamentos — 
que desarrolla el gobierno y los cuales son encar-
gados a los grupos monopolistas. 

esa manera se establece una relación directa en 
tre la política belicista del gobierno y los inte-
reses de los monopolios. 

16) Op. cit. p. 1 3 9 . 



¿De qué manera se benefician los grupos monoor» 
listas con la política militar ¿el gobierno? 

José Luis Ceceña, el autor que hemos venido m 
tando, nos dice al respecto: 

Entre 1968 y 1 9 6 9 , "el gobierno norteame 
ricano otorgo contratos para la defensa ~ 
por valor de casi k2 mil millones de dol¡ 
res, siendo los principales beneficiarios 
las más grandes empresas Industriales del 
país La gran mayoría de los contratos 
se otorgan sobre la base de arreglos en-
tre las empresas y el gobierno n.(l?) 

Esta relación entre el gobierno y los monopo- -
lios en la producción de armamentos hace de la 
política militar un negocio para los monopolios 
Es decir, la guerra se convierte en un negocio. 
Por ello crece la influencia de los monopolios 
sobre el gobierno presionando a éste último a -
que emprenda acciones bélicas en diferentes paí 
ses. 

C. Problemas sociales. 
1- Los negros. 

¿Qué tan cierto es que en Estados Unidos todo -
mundo vive en la abundancia? 

Un buen número de investigadores sociales, que 
han dedicado sus esfuerzos al estudio de la so-
ciedad norteamericana, han llegado a demostrar 
que debajo de la propaganda, existe otra reali-
dad y que se expresa en la existencia de una — 
parte muy importante de la población que vive -
marginada de la supuesta sociedad del bienestar 
y la han denominado la otra America o la Améri-
ca pobre. 

<I7)lbid p. 1*1. 

caso más representativo de esa otra América 
as la población negra. 
•3cques Soppelsa, investigador francés(18), nos 

al respecto: 
"La América pobre... la forman en primer 
lugar los 20 millones de negros... d e s — 
cendientes de la era esclavista". 

:urante muchos años la población negra recibió 
Intrato discriminatorio en los trabajos, en -
;as escuelas, (carecía de derechos civiles, co 
30 el'voto), y en muchos otros aspectos de la 
rida ciudadana. 

En 195*1 el Tribunal Supremo del gobierno ñ o r — 
reamericano, proclamó que la segregación (que 
no eran admitidos) de niños negros en las es — 
ruelas públicas era anticonstitucional. Ello -
trajo como resultado la reacción violenta de -
la población blanca de pensamiento racista - -
[que creeeque la raza negra es inferior) del -
Sur de los Estados Unidos (particularmente de 
Texas) . Quienes rechazaron la decisión/ guberna 
•ental.* 
El grupo de racistas conocido como Ku-Kus-Klan, 
organizó auténticas cacerías de negros. En al-
gunas ciudades de Texas, Tennessee, Kentucky y 
Alabama las turbas (multitudes) se agolparon -
para impedir la entrada de niños negros en las 
escuelas de blancos. 

Al mismo tiempo los negros por su parte, pasa-
ron también a organizarse para defenderse de -
las agresiones y. luchar por sus derechos civi-
les. Uno de los personajes que jugó un papel -

ÜSJacques Soppelsa, los Estados Unidos, edito-
rial Ariel, Barcelona, España, 1975. p. 3^4. 
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muy destacado en esta lucha fue Martin Lu^er 
Klng encabezando acciones no vi'lentas ha«--
que fue asesinado en 1968. ' 

Durante la década de los sesenta tuvieron luc^ 
grandes movimientos de los negros. La luc^a d* 
semboco en la violencia y en 1963 se organizó 
una marcha en Washington en la cual parti-ioa ~ 
ron mas de un cuarto de millón de ciudadano-
que reclamaban la igualdad racial. 

Ante este auge de la acción cívica negra e> 
presidente Kennedy sometió, al congreso, W e s * 
mismo ano, un amplio proyecto de ley de dere-
chos civiles "para poner fin a la descriminaci'v 
racial en todos los edificios públicos refació 
nados con los viajes interestatales (terminales 
de autobuses), para poner a los tribunales en -
condiciones de terminar con la segregación ra-
cial en las escuelas y para acabar con la dis-
criminación en todas las empresas que tuviera/' 
contratos con el gobierno"'.(19) 

Sin ̂ embargo dicho proyecto no fue aprobado por 
el congreso y la lucha se agudizó. El problema 
se agravaría con el asesinato del presidente -
Kennedy en 1 9 6 3 . 

En 1965 el presidente Lyndon B. Johnson, consi-
guió que el Congreso aprobara la mencionada Ley. 
Sin embargo lafe esperanzas de los negros no fue 
ron satisfechas., particularmente por la resis-
tencia de los racistas blancos a cumplir con la 
Ley. 

19) Historia Universal, Siglo XXI, id. Sifrlo XXI, 
toxico, 1980, vol. 3 0 / 

, violencia se generalizó y simultáneamente -
R i e r o n organizaciones de militantes negros 

el Black Power (Poder Negro) dirigido por 
-okely Carmichael, y los black ̂ Panthers, que 
-opugnaban por la reivindicación de los dere-
hos de los negros mediante métodos violentos. 
[o cual era una respuesta a_la violencia que -
-abían desatado tanto los racistas blancos co-
í la propia policía. 

•Cuánto se logró avanzar en la solución de los 
gobiernas de la población negra? 

;asta 1976, la situación era la siguiente: 
"La situación de la población negra había 
mejorado en algunos aspectos... en compa 
ración con los primeros años de la déca-
da de los sesenta. Más negros habían ter 
minado la enseñanza secundaria y los es-
tudios universitarios: mientras que en -
1968 tan solo 7 8 3 negros estudiaban medi^ 
ciña, en 1976 lo hacían 3,456; en 1966 -
había 274,000 negros matriculados en las 
universidades y en 1976 había 948, mil. 
El numero de negros que habían_llegado a 
cargos públicos pasó de 1 1 8 5 en 1965 a j-
casi 4 mil en 1976. La asistencia medi^-
•ca había mejorado. 

Pero pese a ello el desempleo seguía - -
afectando principalmente a los negros. -
Por ejemplo, 14 de cada 100 negros esta-
ban sin empleo, mientras que en el caso 
de los blancos la relación era de 8 po» 
cada 100.'n. .(2©) 

'20) Ibid. pp. 412 - 413. 



2. Los Chícanos..(21) 
El termino chicano o comunidad chicana se 
para identificar a todas las personas de ovíZtl 
mexicano residentes en forma permanente en Esta 
dos Unidos. Abarca otras denominaciones, como 
mexicano - norteamericano, hispano, mexicano 0~~ 
español. En muchos casos, chicano y mexicano se" 
emplean como sinónimo. 

En la ̂ actualidad se estima en 12 millones la DO 
blacion chicana. 

Históricamente la comunidad chicana tiene su orí 
gen en la población asentada en el territorio 
xicano que los Estados Unidos le arrebataron a -
México durante la guerra de 1846 - 1848. Al ter-
minarse la guerra y mediante el tratado de Guada 
lupe Hidalgo, Estados Unidos le arrebató a Méxi-
co el 51.2 por ciento de su territorio: Texas -
California, Arizona y Nuevo México. 
Poco después de la anexión, la comunidad mexica-
na fue víctima de prejuicios raciales, discrimi-
naciones y de franca violencia. 

A partir de ese momento empezó el sojuzgamiento 
de los chícanos, por métodos legales y extralega 
les. Las tierras que habían sido de sus familias 
por generaciones pronto pasaron a ser propiedad 
de los anglos*. Los chicanos estaban impedidos -
de demostrar la legalidad de sus propiedades, — 
además de que no podían pagar los excesivos im-
puestos que les exigían por ellas. 

(2l)Para la redacción de este tema se tuvo a la — 
vista el trabajo de David R. Maciel: Los Chica-
nos: su lucha contemporánea (1965-1982). En Es 
tados Unidos, Hoy, Ed. Siglo XXI, México, 1987. 

* El término anglo se refiere a los norteamerica 
nos descendientes de los ingleses. 

fue creando así una situación legal doble: 
^a el anglo preferencias y para el chicano 
discriminación. Se estableció una relación — 
«Ólonial, con el anglonorteamericano de colo-
nizador y el chicano de colono. 
Hl chicano se le fijó un nuevo papel: el d e — 
sempeño de las tareas más bajas, peligrosas,-
T peor pagadas. 

£n otras palabras, los chicanos se convirtie-
ron en ciudadanos de segunda clase en su pro-
pio territorio. 
Se puede afirmar que si el éxito que ha logra 
do Estados Unidos en el exterior se debe a su 
política imperialista con otros países del — 
inundo, su desarrollo también se explica por -
la política de explotación que aplica interna 
aente con la fuerza de trabajo y en particu— 
lar con los negros y los chicanos. 
Cuando el suroeste (Texas y California) y - -
otras zonas geográficas empezaron a desarro— 
liarse y expandirse económicamente, se puso -
de manifiesto la necesidad de asegurarse aqqe 
lia mano de obra barata/y marginal que estaba 
disponible. Se necesitaba una fuerza de traba 
Jo que garantizara un trabajo bueno y confia-
ble por salarios bajos, para obtener de parte 
de los capitalistas beneficios altos y cons— 
tantes. Los trabajadores mexicanos, nacidos -
en Estados Unidos o que vinieron de México, -
en busca de taabajo (por las difíciles condi-
ciones en que vivían en México), Jugaron este 
papel, es decir, fueron los que proporciona-
ron la fuerza de trabajo necesaria para el de 
Wró¿lo del capitalismo norteamericano. 



Así, el progreso y el éxito del capitalismo ñor 
teamericano debe mucho a los esfuerzos de les" 
trabajadores mexicanos. Mas a pesar de sus 'pos~~ 
tivas contribuciones los chícanos seguirían sí-" 
do (todo el Siglo XX) discriminados y los peo? 
pagados del proletariado* norteamericano. 

¿En qué situación viven hoy los chícanos?' 

En la escala socioeconómica de Estados Unidos 
la comunidad chicana sigue ocupando el escalón ~ 
más bajo, Como en años anteriores, el ingreso -
que reciben es mucho menor para las personas ae" 
origen mexicano que el que reciben la mayoría de 
los anglonorteamericanos. La discriminación en -
el trabajo es la regla para los mexicanos. 

Los chícanos constantemente están siendo relega-
dos a los peores trabajos, reciben la peor paga 
están subclasificados para el trabajo que hacen' 
les es difícil o imposible la promoción o progré 
so, y siempre están entre los últimos contrata-
dos y siempre son los primeros en ser despedidos 
de los trabajos. 

La seguridad social, el seguro de desempleo y — 
otros beneficios laborales son mínimos y de difí 
cil adquisición para los trabajadores de origen 
mexicano. 

* Aquí se emplea el término proletariado, como -
sinónimo de obrero o trabajador. 

QUINTA UNIDAD 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

a'.umno, por escrito en su cuaderno, sin error 
el tema: 

UN EJEMPLO DE PAIS SOCIALISTA: LA UNION DE RE 
PUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS (URSS). 

2.1 Citará con respecto al espacio y la p o — 
blación de la URSS: 
- La dimensión geográfica. 
- La cantidad de habitantes que ha perdi 

do y las causas, de esta pérdida. 

2.2 Definirá los tres tipos de propiedad - -
existentes en la URSS y sus característi 
cas de acuerdo como lo establece la Con£ 
titución en sus artículos: 10, 11, 12 y 
13. 

2.3 Describirá las características de la eco 
nomía de la URSS: La planificación y la 
autarquía. 

2.4 Comparará los recursos naturales de la -
URSS, a nivel mundial. 

2.5 Citará los datos de la producción agríco 
la de la URSS, comparándolos con la pro-
ducción mundial y con la de Estados Uni-
dos . 

2.6 Expondrá las dos razones que explican — 
las compras de trigo que hace la URSS a 
Estados Unidos. 
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2.7 Explicará la causa por la que la '.rioo ha 
desarrollado más la iftúuotria pesada 
comparación de la industria ligera (bie-
nes de consumo: vestido, calzado, áutomo 
ciles , etc.). 

2.8 Expondrá los tres tipos de comercios que 
existen en la URSS y quien controla los 
bancos así como la función de los mismos. 

2.9 Mencionará el órgano máximo de gobierno 
y las dos cámaras que lo componen, seña-
lando lo que distingue al sistema de go-
bierno de la URSS de los sistemas políti 
eos tradicionales, refiriéndose al caso 
de México. 

2.10 Señalará el órgano de gobierno que deser 
peña las funciones de poder ejecutivo y" 
los puestos que lo componen. 

2.11 Reproducirá los dos argumentos de los — 
críticos del socialismo soviético. 

2.12 Sintetizará lo expresado por los tres ai 
sidentes soviéticos en su carta enviaua 
a los dirigentes del gobierno, haciendo 
énfasis en los siguientes aspectos: 
- Las áreas de la economía, en las cua-

les la URSS muestra un acentuado retra 
so con respecto de los Estados Uniuos. 

- La carrera espacial URSS - Estados ü::i 
dos. „ 

- El origen de las dificultades económi-
cas y sociales de la URSS. 

- Las restricciones a la información tan 
to interna como externa. 

- Las meuidas que proponen los autores -
de la carta para superar los problemas 
del socialismo rusc. 

II. UN EJEMPLO DE PAIS SOCIALISTA: LA UNION DE 
REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS (URSS)(22) 

A. Espacio, población y economía. 

En la tercera unidad se estudió la Revolución -
de 1917 que convirtió a Rusia en el primer Esta 
do socialista en la historia mundial. 
Eo esta unidad estudiaremos algunos aspectos de 
lá sociedad soviética. 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas -
(URSS), es un país inmenso: 22 millones de kiló 
metros cuadrados (dos veces superior a C h i n a , -
tras veces a los Estados Unidop^ ohc8 veces Mé-
fAc9Í y 241 m e l l o n e s h a b i t a n t e s en 1370. 
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Esta gran masa de población solo es superada 
por China y la India. 

En unos setenta años, la URSS casi ha doblado 
su población. 

Pero este crecimiento no ha sido constante. Ha 
sufrido dos guerras mundiales en su territorio 
y una guerra civil, (la revolución de 1917). 

Como consecuencia de tales acontecimientos Ru-
sia perdió aproximadamente 32.5 millones de ha-
bitantes, de los cuales murieron 20 millones en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Se da el fenómeno de que existen más mujeres que 
hombres. En 1970 el censo informaba que existían 
130 millones de mujeres y 111 millones de hombres 

Desde el punto de vista de los recursos natura-
les, la URSS, posee como ya dijimos, un vastóte 
rritorio que supone grandes posibilidades natura 
les. Posibilidades de cultivos de distintos nive 
les climáticos, posibilidades de: explotar los -
inmersos bosques; energéticas de los cursos de -
agua, posibilidades del subsuelo, que parecen— 
inagotables, etc., pero al mismo tiempo los pro-
blemas son graves: La dureza del clima (tempera-
turas de menos 48 grados la mayoría del año), y 
las grandes distancias, entre otros. 

2. La Economía. 

Antes de describir los aspectos concretos de la 
economía de la URSS, vamos a precisar los funda-
mentos del sistema económico. 

a) Las bases del sistema económico de la Unión -
Soviética. 

(22)E1 texto básico de referencia para este^tema 
es Intercambio, Geografía humana y economiza 
del mundo actual, Ed.Vicens - v i v e s , Barcelo 
na, España, 197«. 

Como se sabe, en la URSS no existe "l* 
privada sobre los medios ae cíoduccíón^ di^f?? 
bucion (fábricas, comercios . bancos! tierras -
etc.) Esto la distingue de los países capitalis-
tas. Existen tres tipos de propiedad? C a p l t a l i s -

- La propiedad del Estado. (De toda i* 
- La propiedad cooperativ4. sociedad) 
- La propiedad personal. 

Enseguida reproduciremos los artículos de i* r^™« 
titución que especifican las características de " 
la economía de la Unión Soviética. r:LST::Lcas d e • 

í f u R S ^ 1 ? ' " L a ? a r d G l S Í S t e m a económico de la URSS es la propiedad socialista de los me- -
dios de producción en forma de propiedad del Es 
tado (patrimonio de todo él pueblo) y propiedaf 
de los Koljoses (cooperativas agrícolas) y - -otras organizaciones cooperativas. 

Es también propiedad socialista el patrimonio -
de los sindicatos y otras o r g a n i z a r e s socia-
les necesario para el desempeño de sus tareas -
ciafes ^ a S a , ( d d T C l O S S i n d i C a l e s * s a l á i s s o cíales, casas de descanso y mobiliario). 
El Estado protege la propiedad socialista y crea 
premisas para multiplicarla. y e a 

d e ^ e c h o a utilizar la propiedad so-
ra 1 U C r ° ? f r s o n a l (hacer negocio pa-ra beneficio personal) y otros fines egoístas. 

E^tído- 0^ 1;: S°? P r oPiedad exclusiva del -
hn** S tierra, el subsuelo, las aguas y los pr te?scen

 a i E s t a d ° í o s ^ d i o s bLi--
ción v ? r f U C ? l 0 ? . e n l a i n < 3 u stria, i a construc-y áe L ™ ^grlcultura, los medios de transporte os d ee^°^ i Cf C, i 0 n' l 0 S b a n c o s > los bienes de -los establecimientos comerciales, de servicios 
PUDiicos y otras empresas organizadas por el Es 
tado el fondo Inmobiliario (casas) fundamental 
t^t ciudades, así como otros bienes necesa-

P ^ 3 cumplir las funciones del Estado 



Artículo 12.- Son propiedad—de los Kolir-e-
oti-as organizaciones cooperativas y sus a-o-íV 
ciones, los medios de producción y otro- bl 11 
necesarios para realizar sus tareas e s t a ^ t -
rías. -
La tierra que ocupan los Koljoses les queda ais 
crita en usufructuó gratuito y a perpetuidad. ' 

Artículo 13.- Los ingresos provenientes del tra 
bajo constituyen la base de la propiedad per*G ' 
nal de los ciudadanos de la URSS. Pueden ser pr¡ 
piedad personal los utensilios de menaje (mué- ~ 
bles de la casa y enseres de coaina) y uso cotil 
diano, los bienes de consumo y comodidad perso-
nal ¿yla vivienda y los ahorros procedentes del I 
trabajo. El Estado protege la propiedad persona1 
de los ciudadanos y el derecho de heredarla. 

Los ciudadanos pueden tener en usufructo parce-
las proporcionadas, según el procedimiento esta-
blecido por la ley, para utilizarlas como hacien 
da auxiliar (incluyendo el mantenimiento de gañí 
do y aves de corral), para horticultura y fruti-
cultura, así como para la construcción de vivien 
da individual... 

Los bienes que se encuentran en propiedad perso-
nal o usufructuó de los ciudadanos no deben ser-
vir para extraer ingresos parasitarios ni ser — 
utilizados en perjuicio de los intereses de la -
sociedad. 

Artículo 17.- En la URSS se permite, en consonan 
cia con la ley, la actividad laboral individual 
en la esfera de la pequeña producción artesana, 
de^la agricultura y de los servicios a la pobla-
ción y, también, otros tipos de actividad basa-
dos exclusivamente en el trabajo personal de los 
ciudadanos y los miembros de sus rfamilias." (23) 

2J )Tomado de la Constitución de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (URSS) Editorial 
progreso, Moscú, URSS, 1977. 

•sto último quiere decir que los ciudadanos pueden 
:ablecer pequeñas unidades de producción ya sea 
jn el campo o en la ciudad (artesanías) o tiendas 
;e servicio, pero no pueden alquilar a nadie por -
asalario. 

;¡ planificación y autarquía*. 

¿ras dos características definen ía economía So; 
iética: . 
.La planificación. 
-La autarquía. 

•obre la primera característica, la planificación, 
:ansiste en que el Estado (al través del ministe— 
rio de economía, junto con las fábricas, cooperati 
=s, etc.) elabora un plan para un determinado - -
lempo (cinco años) mediante el cual se fijan tan-
;o a las fábricas como a las unidades de producción 
•grfcolas un determinado porcentaje de producción 
:ie debe ser cumplido en el plazo definido' por el 
;lan. 

•ií_mismo, el Estado compra y comercializa (al tra 
íes de los grandes almacenes propiedad del Estado) 
:'oda la producción. Es decir, prácticamente no e -
riiste el mercado libre. 

primer plan de cinco años fue puesto en marcha 
íntre 1928 y 1932. En 1959, Nikita Tíruschev) impuso 
a plan de siete años (1959-1965)7 pero últimamen-
t e ha vuelto a los planes de cinco años. El Es-

1 La autarquía (o autarcía para otros autores) se 
define como el esfuerzo de una nación que procu-
ra vivir con sus propios recursos, sin recurrir, 

los posible, a las importaciones. 



tado se vid obligado a crear todo un aparato hm, 
orático para la puesta en marcha y vigilancia 
plan, tal aparato burocrático, que es realmente 
exeesiyp, consiste en todo un ejército de funci-ñ¡ 
rios de alrededor de 85 mil empleados. 

Esta desmesurada centra}izanlón ha comenzado a 
flexibilizarse, mediante el otorgamiento de ira~r. 
yor libertad económica de las empresas péfo sie> -í 
pre dentro del mismo plan general. 

Sobre la autarquía consiste en que desde que triu¡ 
fó la Revolución de 1917, el comercio exterior do-
la URSS es muy limitado sobre todo si se compara -
con otros países como ei Japón y los Estados Uni-
dos . 

Sin embargo, a partir de los años 60, la Unión So-
viéti ca intenta abrir mercados entre los países 
del Tercer mundo, que le facilitan materias prirras 
y en los que desea influir económica y socialmentt. 
c) Los recursos. 

La importancia mundial del potencial de los recur-
sos naturales de la URSS, se puede observar por — 
los siguientes datos: 

- Carbón: 8 mil millones de toneladas. Aproximada-
mente el 50% de las reservas mundiales. 

- Gas natural: 700 millones de metros cúbicos. 
- Mineral de hierro: 41 por ciento de las reservas del mundo. 
- Minerales: manganeso, cobre, 75 por ciento de 

plomo, zinc y es- las reservas mun-
taño. diales. 

- Mineral de níquel y 26 por ciento de las reser-
antimonio. vas mundiales. 

3) Agricultura. 

Por otra parte la URSS es un gran país productor - -
agrícola. Si se compara la producción agrícola de la 
URSS con la producción mundial y con los Estados Uni 
dos, se observará que aquella nación ocupa un lugar 
privilegiado. 

Por ejemplo en tres productos la URSS ocupa el p r i -
mer lugar mundial en términos de porcentaje, en com-
paración a los Estados Unidos: 
País Producto Año Tanto por ciento 

Mundial 

URSS Trigo 1974 23.3% 
E.U. " " 13.5% 
URSS Cebada " 31.6% 
E.U. " " 3-9% 
URSS Patatas " 27.6% 
E.U. " " 5.2% 
Fuente: Statistical Year book, Naciones Unidas, 1975 

Si se hace la comparación ya no a nivel mun-
dial, sino directamente entre la Unión Sovié 
tica y los Estados Unidos, también la prime-
ra aventaja a estos últimos. 

País Producto Año Producción individual 
de cada país en millo-
nes de toneladas. 

URSS Trigo 1974 
.E.U. " " 
URSS Cebada " 
E.U. " 
.URSS Patatas 11 

E.U. " 

83. 9 millones de tone 83. ladas 
48. 8 H rt 

2 n ti 
6. 7 « ?t 

81. 0 ti »i 
15. 4 tt n 



Fuente: Statistical Year book, Naciones Unidas, 19?5 
A pesar de este lugar destacado que ocupa la URss 
en la producción agrícola, es muy frecuente lee-V 
la prensa, los importantes volúmenes de trffo q*e 
le compra a los Estados Unidos. Incluso se llega 
decir que esas compras son expresión de ufia aguda 
crisis de la agricultura. 

¿Como se explica esta situación? 

£n primer lugar, la Union Soviética, tiene una ma-
yor población que alimentar que Estados Unidos (En 
1978 la URSS tenía '265 millones de habitantes y ios 
Estados Unidos 221 millones en el año de 1980 _p ¿e¡ 
una diferencia de millones más en la URSS) (24) 
En segundo lugar, el nivel de vida de los rusos ha 
aumentado considerablemente y por lo tanto consu—-
men cada vez más. 

Existe otra explicación: el rendimiento de produc-
ción es todavía bajo, (es decir cantidad de tonela-
das por hectárea). También* Influye el hecho de que 
la mecanización del campo es inferior a la de los -
Estados Unidos. Por ejemplo en el año de 1974 Esta-
dos Unidos tenían 4.370 millones de tractores, en-
tanto que la URSS apenas tenía 2.267 millones. 

e) Industria. 

Como vimos en las unidades dos y tres, antes de la 
Revolución de 1917, la URSS tenía un desarrollo in-
dustrial muy bajo, y su economía era fundamentalmen 
te agrícola. Uno de los problemas prioritarios que" 
tuvieron que resolver los comunistas luego que toma 
ron el poder fue el de desarrollar la industria de" 
bienes de producción (industria.pbsada, especialraen 
te la producción de acero). 

(24) Almánaque Mundial, I 9 8 I . 

•a URSS destaca en la actualidad (1974) por la pro 
iuccion de acero y cemento, como se puede ver en -
ei siguiente cuadro: 

Industria País Año Volumen de 
producción. 

Acero en millo Unión Sovié 1974 136.4 
'.es de tonela- tica. 
das anuales. Estados 

Unidos 1974 132. 1 
Producción 
Mundial 1974 704.8 

Puente: Statistical Yearbook, Naciones Unidas, 1975. 

Industria País Año Volumen de 
producción. 

Cemento en mi Unión Sovié 
¡Iones de to- tica. 1974 115.1 neladas anua- Estados 
les. Unidos 1974 73.4 

Producción 
73.4 

Mundial 1974 696. 
Puente: Statistical Yearbook, Naciones Unidas, 1975 

Es importante tener en cuenta que la economía de la 
'¿RSS se diferencia de la de otros países, sobre to-
fo capitalistas altamente desarrollados, porque en 
la primera se le ha dado proridad a la producción -
áe la industria pesada, en detrimento de la I n d u s — 
tria liviana (producción de bienes de consumo: ves-
tidos, calzado, automóviles, etc.) Ello obedece al 
interés de los soviéticos por no depender de la in-
dustria y la tecnología externa y así poder c o m p e — 
tir con los países capitalistas. 
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Fuente: Statistical Year book, Naciones Unidas, i9r 

A pesar de este lugar destacado que ocupa la UHs^ 
en la producción agrícola, es muy frecuente lee-" ~ 
la prensa, los importantes volúmenes de trífo q*/" 
le compra a los Estados Unidos. Incluso se l l e g a Y 
decir que esas compras son expresión de ufia asuda 
crisis de la agricultura. " 

¿Cómo se explica esta situación? 

£ n primer lugar, la Unión Soviética, tiene una ma-
yor población que alimentar que Estados Unidos (En 
1978 la URSS tenía *265 millones de habitantes y ios 
Estados Unidos 221 millones en el año de 1980 ^ ¿ea 
una diferencia de 44 millones más en la URSS) (24) ' 
En segundo lugar, el nivel de vida de los rusos ha 
aumentado considerablemente y por lo tanto consu—• 
raen cada vez más. 

Existe otra explicación: el rendimiento de produc-
ción es todavía bajo, (es decir cantidad de tonela-
das por hectárea). También*influye el hecho de que 
la mecanización del campo es inferior a la de los -
Estados Unidos. Por ejemplo en el año de 1974 Esta-
dos Unidos tenían 4.370 millones de tractores, en-
tanto que la URSS apenas tenía 2.267 millones. 

e) Industria. 

Como vimos en las unidades dos y tres, antes de la 
Revolución de 1917, la URSS tenía un desarrollo in-
dustrial muy bajo, y su economía era fundamentalmen 
te agrícola. Uno de los problemas prioritarios que" 
tuvieron que resolver los comunistas luego que toma 
ron el poder fue el de desarrollar la industria de-
bienes de producción (industria.pbsada, especialroen 
te la producción de acero). 

(24) Almánaque Mundial, I 9 8 I . 

La URSS destaca en la actualidad (1974) por la pro 
jucción de acero y cemento, como se puede ver en -
¿1 siguiente cuadro: 

Industria País Ano Volumen de 
producción. 

Acero en millo Unión Sovié 1974 136.4 
nes de tone la- tica. 
:as anuales. Estados 

Unidos 1974 132.1 
Producción 
Mundial 1 9 7 4 704 .8 

Fuente: Statistical Yearbook, Naciones Unidas, 1975 

Industria País Año Volumen de 
producción. 

Cemento en mi Unión Sovié 
llones de to- tica. 1974 115. 1 neladas anua- Estados 
les. Unidos 1974 73.4 

Producción 
Mundial 1974 696. 

Puente: Statistical Yearbook, Naciones Unidas, 1975 
Es importante tener en cuenta que la economía de la 
URSS se diferencia de la de otros países, sobre to— 
do capitalistas altamente desarrollados, porque en 
la primera se le ha dado proridad a la producción -
de la industria pesada, en detrimento de la i n d u s — 
tria liviana (producción de bienes de consumo: ves-
tidos, calzado, automóviles, etc.) Ello obedece al 
Interés de los soviéticos por no depender de la in-
dustria y la tecnología externa y así poder c o m p e — 
tlr con los países capitalistas. 



Sin embargo, esta política económica ha tr&j>Jo 
mo resultado, el bajo nivel de consumo entre 1¡ 
blación, sobre todo campesina. 

En el siguiente cuadro 
entre el consumo de la 
y la Soviética: 

SOCIEDAD 

se podrá ver la diferencia 
población de Estados Unidos 

DE CONSUMO 

Producto País Año 1971 

Radios URSS 99,900.000 
E.U. 366,000.000 

Televisores URSS 39,300.000 
m ' E.U. 93,000.000 
Telefonos URSS 11,980.000 

E.U. 125,142.000 
Automóviles URSS 5,250.000 

E.U. 117,600.000 

f) El comercio y los bancos. 
El comercio^en la URSS está dirigido por el Estado. 
Las mercancías son vendidas al público en grandes -
almacenes propiedad del Estado. Este mismo -el Esta 
do- fija los precios de venta a los diferentes pro-
ductos, de esa manera el nivel de los precios pue-
den mantenerse estable durante un largo período de 
tiempo. 

junto al mercado controlado por el Estado, existe 
el cooperativo, efectuado por cooperativas de con 
sumo campesinas. 
TJn tercer tipo de mercado es el libre, que consis 
te en que los campesinos pueden vender sus produ£ 
tos excedentes (sobrantes) de sus huertos o t i e -
rras particulares. 
En 'la Unión Soviética al igual que en todos los -
países socialistas los bancos están en manos del 
Estado. Las funciones de los bancos son: emitir -
dinero; recaudar y distribuir los fondos que mane 
ja el Estado; consesión de créditos a corto y a -
largo plazo a todas las ramas de la economía (in-
dustria, agricultura, comercio, etc.); fiscaliza-
ción (o control) de las inversiones y control del 
comercio exterior. 
B. El sistema político. 
1. Organización nacional de la URSS. 
La Unión Soviética es un Estado multinacional, in 
tegrado por 15 repúblicas: 
+ República Socialista Federativa Soviética de Ru 
sia. 

+ República Socialista Soviética de Ucrania. 
+ •República Socialista Soviética de Bielorrusia. 
+ República Socialista Soviética de Uzbekia. 
+ República Socialista Soviética de Kazajia. 
+ República Socialista Soviética de Georgia. 
República Socialista Soviética de Azerbaidzhán¡ 
República Socialista Soviética de Lituania. 

+ República Socialista Soviética de Moldavia. 
+ República Socialista Soviética de Letonia. 



+ República Socialista Soviética de Kirguizia. 
+ República Socialista Soviética de Tadzhikia. 
+ República Socialista Soviética de Armenia. 
+ República Socialista Soviética de Turkmenia. 
+ República Socialista Soviética de Estonia. 

Todas las repúblicas son iguales en derechos puo 
den separarse -según la Constitución- de la Úniór" 
e incluso tienen derecho a la representación dinU 
mática independiente de la URSS (en la práctica 
este derecho solo ha sido ejercido por Ucrania 
Bielorrusia). * ' 

Cada república tiene su propio gobierno, pero to-
das ellas se agrupan en la Unión mediante un repre 
sentante para constituir el órgano supremo de eo-~ 
bierno que es el Soviet (Consejo) Supremo de la -

2. Los órganos de gobierno. 
Ent onces el órgano máximo del poder es el Soviet 
Supremo, el cual se divide en dos cámaras: 

- El Soviet Supremo de la URSS y, 
- el Soviet de.las nacionalidades. 

Ambas cámaras constan de igual número de diputados 
los cuales son electos mediante el voto universal, 
directo y secreto. 

ESQUEMA DEL ESTADO SOVIETICO 

SOVIET SUPREMO DE I,A URSS 
SOVIET DE LA SOVIET DE LAS 
UNION. NACIONALIDADES. 

En 1966 había 7t>0 liputados que representaban a 
las distintas nacionalidades, y 767 diputados -
del Soviet ce la Unión. 
Las elecciones para diputados se celebran cada 
cuatro años. 
Como se sabe en la URSS funciona un solo parti-
do: el Partido Comunista de la Unión Soviética 
(PCUS). 

A diferencia de los sistemas polític-os tradicio 
nales en la URSS no se observa una separación * 
tajante entre el poder legislativo y el poder -
ejecutivo (cámaras de diputados y senadores y -
Presidente de la R e p ú b l i c a c o m o es el caso de 
México). 

En la URSS, el poder ejecutivo, lo ejerce el — 
Presidium*, que está compuesto por un presidente,! 
15 vicepresidentes, un secretario y 20 miembros, 
con un total de 37 personas. 
En la medida en que el Soviet Supremo de la URSS 
se reúne una vez cada dos años, en la práctica -
el órgano que ejerce el poder es el Presidium. 

C. La URSS ¿un socialismo(anquilozado? 
En la actualidad han proliferado los críticos — 
que ven en la Unión Soviética un modelo de socie 
dad que se aparta de los postulados originales -
planteados por Marx, Enngels y el propio Lenin. 
Por ello se habla del socialismo realmente exis-
tente para fliferenciarlo del ideal o teórico. Y 
tales críticos no provienen del campo de los ene 
migos tradicionales del socialismo. 

* Presidium es el grupo de funcionarios que de-
sempeñan el papel de presidente o poder ejecu 
tivo. 



Algunos consideran que si bien es cierto que en l-
URSS no existen capitalistas, es decir propieta- ! 
rios privados de las empresas, en cambio los traba-
jadores soviéticos son explotados por los burór-ra~ 
tas funcionarios que dirigen tanto el partido conr 
nista como la sociedad soviética en su conjunto ~~ 
sea, los que controlan el Estado y las empresas! 

Un argumento más es aquel que sostiene que la URSS 
practica una política exterior imperialista. La ba 
se de tal argumento son las intervenciones milita-
res que ha.realizado: Hungría en 1956; Checoslova 
quia en 1968; y Afangistan en 1979.. 

Estas y otras muchas cuestiones son motivo de am-
plios debates entre los investigadores sociales. 
Con el proposito de tener una idea más amplia so-
bre dicha problemática vamos a citar las palabras 
de un investigador español(25) quien plantea su -
punto de vista en los siguientes términos: 

"El problema del socialismo en la URSS hoy — 
día estriba en que ha llegado a un nivel de -
desarrollo económico, tecnológico y social — 
que para manifestarse en todo su inmenso,' po-
tencial hacia el futuro necesita de una mayor 
^libertad. Las bases de la democracia económi-
ca (una mayor participación de la sociedad en 
la toma de decisiones en la producción) están 
sentadas". 

(25)Ramón Tamames, Estructura Económica Internacional 
Alianza Editorial, Madrid, España, 1970 pp. 365 -

"Lo que está claro también -sigue diciendo el 
autor- es que dentro de la propia URSS existe 
ya conciencia del problema... Por ello será -
ilustrativo expresar lo que tres voces de ciu 
dadanos soviéticos, disidentes de la política 
oficial, plantean en términos bien concretos. 
El texto al que a continuación nos referire— 
mos es una carta que el 19 de marzo de 1970 -
dirigieron tres científicos soviéticos al Se-
cretario General del Partido Comunista (Leo— 
nid Breznef) al jefe del gobierno y al Presi-
dente de la Unión. Los firmantes fueron Andrei 
Sajarov -Premio Lenin, y conocido generalmen^-
te como el Padre de la bomba H Soviética- el 
también físico U.F. Turchin y el historiador 
R.A. Medvedeu. Difícilmente podría hacerse — 
una síntesis como ésta de las actuales condi-
ciones del socialismo en la URSS, de sus pro-
blemas y sus posibles salidas". 

"En el curso de la última década -dicen los -
tres ciudadanos soviéticos en su carta- se — 
han apreciado en la economía de nuestro país 
signos amenazantes de quiebra y estancamiento 
... comparando nuestra economía con la de Es-
tados Unidos, observamos que nuestro retraso 
se manifiesta no solo en términos cuantitati-
vos, sino también -lo que es más triste- en -
aspectos cualitativos. La URSS supera a E. — 
Unidos en producción de carbón, pero está muy 
a la zaga en cuanto a petróleo, y mucho más -
atrás en gas natural y en energía eléctrica; 
el atraso es aún mayor en química y sobre to-
do, en tecnología de ordenadores electrónicos 
(computadoras). En cuanto al uso de éstos en 
la economía, la brecha es tan amplia que prac 
ticamente resulta imposible medirla. Simple— 
mente vivimos en otra época". 



"... Al final de la década de 1950, la URSS 
fue^el primer país del mundo en lanzar yn 
satélite artificial y enviar un hombre al I 
espacio. Al final de los años sesenta, s e 
perdió ese liderazgo, y los primeros hombr¡s 
que pusieron su pie sobre la Luna fueron -
norteamericanos. Al principio de la década 
de los setenta, no solo no se está en tran-
ce de adelantar a los E. Unidos cualitativa 
mente, sino que la diferencia entre los dos 
países se hace cada vez mayor". 

"El origen de las dificultades de la URSS -
-para los autores de la carta- no está en -
la estructura socialista del sistema. Por ^ 
el contrario, reside en las circunstancias' 
particulares y en las condiciones de la vi-
da soviética que son contrarias y hostiles 
al socialismo. El origen de tales condicio-
nes radica en las tradiciones y normas antl 
democráticas de la vida publica surgidas du 
rante el período Stalinista*, y que hasta -
el presente no han sido completamente liqui 
dados". -

"... Los problemas de organización y direc-
ción (de la economía y la sociedad) ya no -
pueden ser .resueltas simplemente por'uno o 
pocos individuos que controlen el poder. Re 
quieren la participación creadora de millo-
nes de personas a todos los niveles del sis 
tema económico, para lo cual es preciso un 
amplio intercambio y discusión de informa-
ción. Y ahí está el problema: en la URSS,.-
la información real sobre los errores y so-

José Stalin, dirigió los destinos de la URSS, 
y se le considera como un dictador, murió en -
1953. 

bre los aspectos negativos se mantiene se-
creta, porque se piensa que puede ser uti-
lizada por los enemigos del socialismo. — 
Igualmente el intercambio de información 
con los países extranjeros se encuentra — 
restringida sobre la base de que puede ser 
vehículo de la penetración de "la ideología 
capitalista. Las concepciones teóricas y -
las propuestas prácticas que parecen dema-
siado atrvidas son inmediatamente suprimi-
das sin ninguna clase de discusión, por — 
miedosa que puedan romper los cimientos — 
del regimen socialista"• 

Los autores de^la carta concluyen con la siguien 
te argumentación que ellos consideran como la --
vía para superar los problemas: 

"Existe en la URSS una conciencia generalizada de 
la necesidad de una democratización*. Es esa de-
mocratización, con la información completa que -
conlleva, la que puede devolver a la vida sovié-
tica su dinámica y su naturaleza creadora, 11- -
quidando el estilo burocrático**, dogmático*** e 
hipócrita que hoy está tan extendido. La democra 
tizacion eliminaría la brecha que hoy separa al~ 
partido y al aparato estatal de los intelectua— 
les. La recíproca falta de entendimiento se - — 
transformaría en una estrecha colaboración. 
Las mejores fuerzas intelectuales del país se mo 
vilizarían para la solución de los problemas so-
ciales y económicos". 

* Se entiende por democratización una mayor par-
- ticipación de la sociedad en la vida económica 

de la URSS. 
** Por burocrático se entiende el sistema de con 

trol rígido que realizan los dirigentes del -
partido y el Estado Soviética. 

* Dogmático es la actitud de señirse en todo a 
las ideas del marxi^no - leninismo, lo qpe -
evita ftbr^se^fe&eváp incepciones ren»v&d¿ 
ras. * -f̂ K? 



QUINTA UNIDAD 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error 
en el tema: 

III. LA GUERRA Y LA PAZ. 

3.1 Reproducirá la cita de la declaración de 
los seis países sobre los peligros de una 
guerra mundial. 

3.2 Explicará el doble significado del milita 
rismo. 

3.3 Citará los argumentos con que justifican 
las acciones militares tanto los Estados 
Unidos como la Union Soviética. 

3.4 Enlistará los conflictos internacionales 
suscitados entre 1945 y 1974, haciendo la 
separación según sus características. 

3.5 Enunciará las dos etapas del panorama mi-
litar mundial, especificando las caracte-
rísticas particulares de cada una. 

3.6 Expondrá con respecto de la ORGANIZACION 
DEL ATLANTICO NORTE (OTAN): 
- Los países que la fundaron. 
- Los compromisos que tiene cada país 

miembro. 
- Los motivos de la segunda crisis. 

3.7 Explicará con respecto al pacto de Varso-
via: 
- La causa por la que fue creado. 
- Los países que lo integran. 
- La acción militar emprendida en 1966. 

3 . 8 Citará la conclusión más importante que 
se hace acerca de la característica fun 
damental del militarismo de hoy. 

3.9 Reproducirá con respecto al armamentis-
mo : 
- Los datos^citados por el informe a la 

VII Reunión Cumbre de los países no -
Alineados de 1 9 8 3 . 

- La capacidad destructiva de las 50 — 
mil bombas y cargas nucleares. 

3-10 Citará el dato de la suma que gastó el 
mundo en armas en el año de 1 9 8 2 . 

3.11 Comparará los gastos militares con las 
necesidades de la humanidad. 



XII. LA GUERRA Y LA PAZ. 

En mayo de 1984, seis países, entre ellos México, 
firmaron un documento dirigido a las potencias 
que disponen de armas nucleares en el que se expo 
nían las siguientes ideas sobre el peligro de una 
guerra mundial: 

"En estos momentos la supervivencia de la hu 
manidad está amenazada. La escalada en la ca 
rrera armamentista, el aumento de las tensio 
nes internacionales y la ausencia de un diá^ 
logo constructivo entre los estados dotados 
con armas nucleares, incrementan el riesgo -
de una guerra nuclear. Aun en el caso de que 
en esa guerra se utilice solo una parte de -
las reservas actuales, estas serán suficien-
tes para causar la muerte y la destrucción -
del mundo entero" .(26) 

Las ideas del documento expresan la magnitud de -
la amenaza de guerra mundial. 

A. Militarismo y armamentismo. 

1. Militarismo. 
El militarismo tiene un doble significado(2?). 

a) De una manera general dicho término se aplica 
a la política basada en la fuerza militar que 
emplea un país en sus-^relaciones con otros. 

b) También el militarismo se entiende como la ere 
ciepte intervención de los militares en los — 
asuntos de la sociedad. 

26)Periódico uno más uno, mayo 22 1981*-
2U Militarismo de Claude Heller, en Las Humanida-

des en el Siglo XX Vol. III., UNAIfl, México, — 
1980. pp. 187 - 205. 



El primer significado indica que el Estado que » 
ca una política de esta naturaleza, pone en nrirner" 
plano el desarrollo cuantitativo y cualitativo de-
sús fuerzas militares. Para ello justifica dicha 
acción en objetivos como la expansión y dominador 
de otros pueblos (como el fascismo), o la defensa-
de su propio territorio "frente a un eventual enemi 
go" .<28) nenii 

E1 militarismo en el plano internacional adquirió 
después de la terminación de la Segunda Guerra Mun-
dial (1945), características particulares, sobre to 
do en cuanto a la justificación de la intervención" 
militar de algunos países por parte de las grandes 
potenc ias. 

Así por ejemplo las acciones militares emprendidas 
por los Estados Unidos son justificadas con el ar-
gumento de "la defensa de la civilización cristiana 
y occidental" frente al comunismo internacional. — 
Por otra parte, la Unión Soviética justifica sus ln 
tervenciones (Hungría, Checoslovaquia, Afganistán)-
en nombre del internacionalismo proletario para la 
defensa de la sociedad social!sta (29). 

En el plano interno de un país el militarismo se — 
presenta como la creciente intervención de los mili 
tares, sea como grupo de individuos o como institu-
ción, en los asuntos civiles. Un ejemplo claro de -
este hecho son los golpes de Estado promovidos por 
los ejércitos en América Latina. 

Pero la intervención de los militares en la socie-
dad civil, no se da solamente al través de golpes -
militares, también se da por otros medios: cuando -
se articulan los intereses de los grupos empresarla 
les con el gobierno para la producción de armamen— 

(2>e*Ibid. p. 188 . 
(29)Ibid. p. 1 8 9 . 

-oS como negocio. Tal es el caso de los Estados Uni^ 
:0s donde se ha establecido una interdependencia — 
my estrecha entre las necesidades de la industria 
vías necesidades de las fuerzas armadas. 

51 el siglo XX la violencia militar ha crecido e x — 
:raordinarlamente en "función de la expansión colo-
-ial de las potencias europeas y del posterior pro-
:eso de descolonización, de los conflictos entre — 
:os poderes europeos desde principios del siglo y -
:el surgimiento de potencias capaces de ejercer su 
•afluencia sobre las principales áreas de la tie- -
rra".. . (30) 

inseguida enlistamos algunos de los conflictos bèli 
;os más importantes que han tenido lugar en diferen 
;es zonas del mundo: 

CONFLICTOS INTERNACIONALES 
(1945 - 1974) 

1) Conflictos localizados y guerras de liberación -
nacional* K 
- Guerra de independencia 

de Indonesia 1945 - 1949 

- Guerra de Indochina 
(Vietnam) 1946 - 195' 

- Guerra árabe - Israeli 1948 

- Guerra árabe - Israeli 1956 

f) Ibid p. 190 
* tas guerras de liberación nacional son las empráfc 
dldas por los países dominados en contra del in$Éi 
rialismo y tienen como fin conquistar su indepeí^ 
dencia nacional. 



- Guerra de Independencia de 
Argelia 1959 - l%2 

- Guerra de Independencia de 
Angola 1961 

- Guerra de Independencia de 
Guinea - Bissau 1961 - 1971, 

- Guerra de Independencia de 
Mozambique 1962 - 1974 

- Guerra de Vietnam 1965 - 1973 
- Guerra entre India y Paquistán. . . . 1965 
- Guerra de Biafra-Nigeria 1967 - 1968 
- Guerra árabe - israelí 1967 
- Guerra de Independencia de 

Bangladesh 1971 - 1972 
- Guerra árabe - israelí 1973 
- Guerra de Chipre 1974 

2) Conflictos entre los dos bloques: Capitalismo y 
Socialismo. 
- Bloqueo de Berlín (Alemania) . . . . 1948 - 1949 
- Guerra de Corea 1950 - 1953 
- Crisis del canal de 

Suez (Egipto) 1956 
- Crisis del Congo 1960 
- Crisis del muro de Berlín 1961 
- Crisis de Cuba 1962 

3) Intervenciones militares de las grandes potencias. 
- Intervención norteamericana en Corea 1950 
- Intervención China en Corea 195 
- Intervención China en Tibet 195 3 
- Intervención Soviética en Hungría. . 195' 

- Intervención Franco - Británica en 
Egipto 1956 

- Intervención norteamericana en Líbano 1958 
- Intervención China en la India. . . . 1962 
- - intervención norteamericana en la 

República Dominicana 1965 
- Intervención norteamericana en el 

Sudeste Asiático 1965-1973 
- Intervención Soviética en 

Checoslovaquia 1968 (31) 
La lista nos muestra que durante los treinta años -
transcurridos después de la Segunda Guerra Mundial, 
las relaciones internacionales han estado bastante 
marcadas por la violencia militar. 
El p a n o r a m a militar mundial tiene dos etapas, la --
primera corresponde a la guerra fría y va desde la 
guerra de Corea (1950 - 1953) hasta la cris de -
los cohetes ocurrida por el intento de invasión a -
Cuba por los Estados Unidos en 1962. 

La característica principal de esta etapa es la con 
frontación bipolar (dos pólos, o dos sistemas: capi 
talismo contra socialismo). Esta bipolaridad estuvo 
representada por los Estados Unidos, por un lado, y 
por otro lado por la Unión Soviética. 
La segunda etapa "empieza con el conflicto Chin9 — I 
Soviético en TaT"decada" de los sesenta y se abre así 
la crisis del sistema socialista, lo que traerá como 
resultado el estallamiento de guerras entre los pro 
pios países socialistas (Vietnam y China, la URSS -
y China). 

Para un estudio de cada uno de los conflictos enu 
'merados, consúltese Historia Universal Siglo XXI 
-Vol. 36, Ed. Siglo XXI, México, 1982. 



>tros acontecimientos mundiales mar.an esta se 
etapa: 

+ Europa y Japón pasan a ser fuertes competidores 
de los Estados Unidos. 

+ El acelerado proceso de independización de muchos 
países de Africa y Asia que junto con América-La-
tina pasaron a conformar el llamado Tercer Mundo. 

Pese a que esta bipolaridad está hoy considerable 
mente menguada, aún persisten las argumentaciones -
que aluden a las confrontaciones Este - Oeste, el -
"peligro comunista" y el "mundo libre" este último 
representado por Estados Unidos. 
En este contexto los bloques socialismo y capitalis 
mo, siguen expresándose en la existencia de organis 
mos militares, los cuales son: la OTAN y los pafsei 
del pacto de Varsovia. 

+ La OTAN. 
La Organización del Tratado del Atlántico Norte -
(OTAN) fue constituido en 1949 por Bélgica, Dina-
marca, Francia, Gran Bretaña, Islandla, Italia, -
Luxemburgo, Países bajos, Noruega, Portugal y Es-
tados Unidos; Grecia y Turquía se adhirieron a — 
ella en 1952 y la República Federal Alemana en — 
1955- "El tratado que une a Europa y Estados Uni-
dos compromete a los países miembros a consultar-
se en caso de que alguno de sus miembros sufra al 
guna amenaza externa y considera que cualquier — 
agresión a uno de sus miembros constituye una — 
agresión a todos los demás. En caso de que esta -
situación llegara a presentarse; los Estados Mien 
tiros deben reunirse y adoptar las medidas necesa-
rias, incluido el uso de la fuerza, a fin de res-
tablecer y mantener la seguridad del área norte -
del Atlántico. 

Desde 1969 todo miembro que desee retirarse de la 
OTAN debe dar aviso con un año de anticipación. -
Ello fue consecuencia de_la desición francesa ado£ 
tada por e~l general De Gaullel en 1966, de abando 
nar la OTAN como medio para escapar al predominio 
de los Estados Unidos. La OTAN vivió una segunda 
crisis profunda el enfrentarse indirectamente dos 
países miembros de la organización, Grecia y Tur-
quía, al estallar la guerra en Chipre; Grecia, co 
mo consecuencia de un cambio de gobierno durante 
la crisis decidió abandonar la OTAN" .(32) 

• El pacto de Varsovia. 
"Fue creado como respuesta del campo socialista a 
la creación de la OTAN en general y la admisión -
de la República Federal Alemana en 1955- Es una -
alianza militar multilateral que se origina en el 
Tratado de la Amistad, Asistencia Mutua y Coopera 
ción firmado el 14 de mayo de 1955 por los gobier 
nos de la Unión Soviética, Albania, (Albania se -
retiró en 1 9 6 8 ) , Bulgaria, Checoslovaquia, Hun- -
«ría, Polonia, República Democrática.Alemana y Hu 
manía. El pacto tiene como objetivo principal la 
defensa de los territorios de los países sociall^ 
tas. La única acción militar llevada a cabo por -
las tropas del pacto de Varsovia (con la excep- -
ción de Rumania), ocurrió en 1968 en Checoslova— 
quia, siendo la justificación de dicha acción la 
defensa de la sociedad socialista amenazada por -
el imperialismo"k (33) 

La conclusión más importante que se puede sacar, — 
después de lo que hemos descrito en las líneas ante 
riores es que hoy e 1 militarismo, a nivel interna— 
cional, tiene como característica fundamental la In 
tervención de las grandes potencias (sobre todo ca-
pitalistas como los Estados Unidos, Inglaterra y --
Francia) en los países del llamado Tercer Mundo - -
$Ufcid. pp. 193 - 194 
SjlHíd. p. 194;. 



(Asia, Africa y América Latina) o sea los países 
subdesarrollados.con el fin de evitar por medi¿s 
militares que estos cobren su verdadera indepen 
dencia tanto económica como política. 
Un ejemplo de este hecho fue la intervención de 
Estados Unidos en Vietnam (1963 - 1973) y ahor^ 
en Centroamérica. 

2. Armament i smo. 

Por armamentismo se entiende la política de los 
gobiernos por aumentar cuantitativa y cualitati-
vamente el arsenal de artefactos de guerra de to 
do tipo y consecuentemente el aumento creciente-
de! gasto destinado a la producción y perfeccio-
namiento de los armamentos. 

a) Las cifras de la muerte. 
Con el propósito de tener una idea de los efectl 
vos de guerra que existen en los principales pal 
ses desarrollados y en el mundo, recurriremos aT 
informe que-presentó Fidel Castro a la VII Reu-
nión Cumbre de los Países no Alineados en 1983.' 
(34) 

"... en fuerzas estratégicas nucleares ofen 
sivas, los Estados Unidos disponen, en e s -
tos momentos, de más de 2 mil armas nuclea-
res capaces de lanzar 10 mil cargas de una 
capacidad destructiva colosal... los proyec 
tiles Crucero y el proyectil balístico In-
tercontinental MX, portador de 10 cabezas -
nucleares independientes de 600 kilotones -
(un kilotón0equivale a mil toneladas de TNT 
[Trinitrotolueno]) ... los submarinos n u -
cleares Trident, portadores de 24 proyecti-
les nucleares cada uno la producción de 
la bomba de neutrones (que destruye a la — 
gente pero no los edificios)... un arsenal 

í34)Fidel Castro, La crisis económica y social del 
mundo, ed. Siglo XXT, México, 1 9 8 3 . pp. 211-223-

de armas químicas y biológicas destinadas 
a volatilizar, paralizar, esterilizar o — 
convertir en animales a los seres humanos". 

En suma, "la humanidad dispone ya de los -
medios para aniquilarse a sí misma varias 
veces. Solamente la fuerza explosiva de las 
50 mil bombas y cargas nucleares emplazadas 
o almacenadas en el mundo, equivalen a 16 
mil millones de toneladas de TNT, más de -
un millón de veces la potencia destructiva 
de la bomba lanzada en Hiroshima". i 35) 

b) Gastos para la muerte y gastos para la vida. 
Hacia el año de 1982 se calculaba que el mundo -
invirtió en gastos militares alrededor de 650 — 
mil millones de dólares. Esto en un solo año. Lo 
que significó más de 1700 millones de dólares — 
diarios, 74 millones cada hora, más de un millón 
por minuto. 

Una observación importante que conviene hacer --
acerca de este enorme gasto, es que el mismo es 
totalmente improductivo, es decir no satisface -
ninguna necesidad humana y el gobierno o el país 
que adquiere armamento no podrá recuperar la in** 
versión. 
Los únicos países que se benefician con esta pro 
ducción de armamentos son los altamente desarro-
llados, que venden material bélico a los países 
subdesarrollados o sea a los países pobres. 
Esto nos lleva a comparar los gastos de guerra -
con las necesidades de la humanidad. 

t35Vlbld. p. 214. 



Volvemos nuevamente a citar el informe que mencic 
namos anteriormente, en el cual se dice lo si-
guíente: 

"Cien millones de personas estaban vincula 
das en el mundo en 1980, de manera directa o 
indirecta, a actividades militares, sin uti-
lidad económica.efectiva para la sociedad. -
Este numero es en la actualidad 3 veces supe 
rlor que el total de maestros y médicos en -
todo el mundo. Medio millón de científicos -
e ingenieros entregaban su potencial creador 
a fines de la década de 1970, a las activida* 
des de investigación con fines militares y T 
desarrollo de armamentos, para los cuales se 
invierten al año más de 50 mil millones de -
dólares. 

Con los recursos que se destinan en la actúa 
lidad en un solo día a<-gastos militares, po-
dría sufragarse el costo anual del programa 
de eliminación total del paludismo... 

Lo que cuesta el entrenamiento del personal 
militar de los Estados Unidos representa el 
doble del presupuesto para la educación de -
300 millones de niños en edad escolar en el 
sur de Asia. Los gastos en todo el mundo en 
salud pública solo ascienden aproximadamente 
a un 60 por ciento de los gastos militares. 

El costo del prototipo de un bombardero mo— 
derno equivale a los salarios de 250 mil - r 
maestros durante un año, o al de la construc 
ción y equipamiento de 75 hospitales de 100 
camas. El precio de un submarino nuclear Trl 
dent equivale a lo que costaría mantener - -
asistiendo a la escuela durante un año a 16 

llones de niños en los países subdesarrolla 
s, o al costo de construcción de 400 mil -

Viviendas para 2 millones de personas. Con -

lo que cuesta un tanque moderno podrían cons 
truirse mil aulas para 30 mil niños en los -
países del Tercer Mundo".(36) 

11 impacto negativo del armamentismo se deja sen-
:ir de una manera más dramática en los países po-
bres. Así tenemos que en estos países hay actual-
mente un soldado por cada 250 habitantes mientras 
que existe tan solo un médico por cada 3,700 per-
sonas . 
Mientras que se gastan sumas estratosféricas en -
la producción de armamentos los pueblos de los — 
países subdesarrollados no tienen satisfechas sus 
sas apremiantes necesidades. Por ejemplo: unos — 
570 millones de personas están mal alimentadas; -
300 millones de adultos son analfabetos; 250 m i — 
llones de niños sin escuela; 1,500 millones t i e — 
nen escaso o ningún acceso a los servicios médi — 
:os. .. incluso en los países desarrollados hay — 
-ilíones de personas con un nivel de vida por de-
bajo de la línea oficial de pobrei¿a.'(37) 

Podríamos concluir el tema con la siguiente pre — 
junta: ¿Está la humanidad realmente en condicio— 
nes de permitirse el lujo de este colosal despil-
farro de recursos que supone la carrera armamen— 
:ista? 

;-)Ibid. p. 219. 
i.UUid, P. 220. 
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Dos momentos históricos explican en buena parte 
como Estados Unidos se convirtió en la gran 
cia mundial: las dos guerras mundiales. ~ 
En la medida en que norteamérica no sufrió una 
la batalla en su territorio, además de otros fac 
tores internos, ello ¿e permitió expander su ir 
fluencia económica por todo el mundo. Aprovechan 
do además, la situación de quiebra económica que 
sufrieron las grandes potencias europeas después 
de las dos guerras mundiales. De esa manera Esta 
dos Unidos le arrebató el papel dirigente a poter 
cias como Inglaterra. -

Desde el punto de vista de su estructura económi-
ca, esta se encuentra dominada por las grandes — 
corporaciones monopolistas las que a su vez son -
controladas por un reducido número de supergrupos 
financieros como el Morgan y el Rockefeller entre 
otros. 

El poder de estos grupos es tal que su influencia 
llega hasta el propio gobierno. 

En el campo de lo social, dos son los grandes pro 
blemas que el capitalismo norteamericano no ha po 
dido resolver: el de los negros y el de los chica 
nos o México - norteamericanos. Quienes a pesar -
de que han logrado conquistar el respeto a muchos 
de sus derechos civiles, aún siguen siendo grupos 
marginados. 

La URSS es un país de inmensidad geográfica y uno 
de los más poblados del mundo; sin embargo, su — 
misma extensión territorial y por el hecho de que 
ha sufrido dos guerras mundiales, y una guerra ci 
vil tiene que afrontar grandes dificultades. 

u0 obstante la Unión Soviética ocupa un lugar de 
limera importancia en la economía mundial. 
Su estructura económica está basada en la ausen-
ta de propiedad privada. Según la constitución 
de la URSS, existen tres tipos de propiedad. 

- La propiedad del Estado. 
- La propiedad Cooperativa. 
- La propiedad Personal. 
ASÍ mismo la economía soviética es controlada por 
el Estado mediante planes, es decir es una econo-
mía planificada. 
ron el propósito de no depender del comercio ext£ 
Sor! los comunistas Soviéticos se han preocupado 
por poner énfasis en la industria pesada Maquina 
ria) lo que se ha traducido en un retraso en la 
industria ligera: manufacturas (industria del ves 
tído! calzado y otros bienes de consumo inmediato) 
y la propia agricultura. 
La URSS está integrada por 15 
ron su propio gobierno, las cuales están hermana-
o s In un órgano de gobierno llamado Soviet Supre 
mo, que está compuesto por dos cámaras: El Soviet 
de la Unión y el Sóviet de las nacionalidades. 
En los últimos tiempos han proliferado los críti-
cos que consideran a la URSS como un s o -
cialismo aniquilosado, debido al retraso en su dg 
sarrollo económico, y en comparación con el alean 
zado por los Estados Unidos. 
Tal atraso lo atribuyen al burocratismo y a la — 
falta de libertades políticas y sociales. 



Los problemas de la guerra y la paz, se encuentran 
condicionados por el militarismo y el armamentismo 
El militarismo tiene un doble significado: se re-
fiere a la política de un gobierno en sus relacio-
nes con otros países, y también como la creciente 
intervención de los militares en los asuntos de la 
sociedad. 

Los conflictos militares se pueden clasificar en -
tres tipos: 

- Guerras de liberación nacional. 
- Conflictos entre los dos bloques: capitalismo y 

socialismo. 
- Intervenciones militares de las grandes poten— 

cías . 
Les dos organismos militares que funcionan a nivel 
mundial como representantes de los dos bloques sor. 
la OTAN y el Pacto de Varsovia. 

El armamentismo es el creciente aumento del gasto 
que destinan los gobiernos a la fabricación y per 
feccionamiento de los artefactos de guerra. 

Hoy el mundo dispone de un potencial de guerra pa 
ra autodestruirse varias veces. 

Lo más parádogico de la cámara armamentista es — 
que mientras se gastan enormes sumas de dinero y 
recursos en inversiones militares, existen millo-
nes de seres humanos que viven en la absoluta po-
breza . 

GLOSARIO 
A F L U J O : 

3ILLON: 

CONSOLIDAR: 

CONVERSION: 

CUMULO: 

DESVASTADOS: 

DEPLORABLE : 

DINAMISMO: 

ESTRATOSFERICAS : 

I M P O R T A C I O N E S : 

INCOLUME: 

INCUBARON: 

INCONVERTIBILIDAD 

INEDITOS : 

INSURRECCION : 

De afluir, acudir en abundan 
cía 
Millón de millones. 
Afianzar una cosa. 
Mudar una cosa en otra. 
Montón o suma de cosas. 
Territorios destruidos. 
Digno de lástima. 
Energía, actividad, sinónimo 
de fuerza. 
Se usa como sinónimo de exage 
ración. 
De importar. Introducir en un 
país cosas de otro. 
Sin daño, sin lesión. 
De incubar, echarse las aves 
sobre los huevos para e m p o — 
liarlos. 
Que no se puede convertir. — 
Moneda inconvertible. 
Nunca publicados o escucha-^-
dos. 
L e v a n t a m i e n t o , sublevacié» • 
r e b e l i ó n d e u n p u e b l o . 



MAN OFACTURADOSs 

MENGUADA: 

MILITANTE: 

MONOPOLIO: 

OPULENCIA: 

PERFILARSE: 

PROTECCIONISTA: 

PROVEYENDO: 

RESTRINGIDA: 
SIMULTANEAMENTE: 

SEGREGACION: 
VOLATILIZAR: 

Fabricar a mano o con el auxi 
lio de máquinas. 
Se emplea como sinónimo de n 
mitada o agotada. 
Se emplea como sinónimo de — 
partidario. 
Aprovechamiento de exclusivo 
de una industria o comercio. 

Abundancia de bienes o rique-
za . 
Presentar el perfil de una co 
sa . 
Sistema que consiste en prote 
ger la economía de un país — 
de la competencia de ciertos 
productos del extranjero. 

De proveer, prevenir las co-
sas necesarias para un fin. 
Limitada. 

Cuando ocurren dos cosas al -
mismo tiempo. 
Separación. 
Transformarse un cuerpo sólido 
a líquido en vapor o gas. 
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AUTOEVALUACION 

INSTRUCCIONES: En el siguiente listado se muestran 
veinte reactivos cada uno con c u a — 
tro posibles respuestas; selecciona 
la correcta y subráyala. 

1. País que salió más beneficiado de la Primera -
Guerra Mundial: 

A) Alemania. 
B) Francia. 
C) Japón. 
D) Estados Unidos. 

2. Estados Unidos perdió durante la Primera G u e — 
rra Mundial: 
E) 130 mil hombres. 
F) 5 millones de seres. 
G) 40 millones de hombres. 
H) Un millón de habitantes. 

3. Al convertirse los Estados Unidos en la gran -
potencia mundial, sus dirigentes políticos se 
proclamaron en los defensores del sistema: 
I) De libre empresa. 
J) Socialista. 
K) Campesinista. 
L) Comunista. 

4. El Plan Marshall tenía como propósito de parte 
de Estados Unidos: 
M) Ayudar desinteresadamente a otros pueblos. 
N) Salvar la propia economía norteamericana. 
O) Contribuir al progreso del mundo. 
P) Impulsar el desarrollo de los países del 

Tercer Mundo. 



Empresa norteamericana que vér.ae más petróleo 
en Europa que en Estados Unidos: 
Q) Standard Oil. 
R) Texaco. 
S) Gulf Oil. 
T) Pemex. 

Es el rasgo que más caracteriza la economía -
norteamericana: 

U) La gran empresa monopolista. 
V) La pequeña empresa. 
W) La mediana empresa. 
X) La carencia de capital. 
Empresa norteamericana que tuvo ventas por un 
valor superior a lo producido por México en — 
1965: 

Y) General Motors. 
Z) Good Year Oxo. 
A) Fire6tone. 
B) General Electric. 
Es el nombre de uno de los cinco supergrupos -
financieros: 

C) Rockefeller - Chase Manhattan Bank. 
D) U.S. Steel Co. 
E) Sear Roebuck. 
F) Woolworth. 
Supergrupo financiero que influye sobre 128 em 
presas y tiene recursos por 150 rail millones -
de dólares: 
(3)/ Morgan. 
H) Rockefeller. 
I) Dupont. 
J) Mellon. 

10 ES el nombre con el que han bautizado algunos 
investigadores a la población marginada de Es 
tados Unidos: 

K) América pobre. 
L) América opulenta. 
M) América rica. 
N) América próspera. 

u Es una de las causas por las que la URSS per-
dió 32.5 millones de sus habitantes: 

0) Las dos guerras mundiales, 
p) Las enfermedades. 
Q) Los fenómenos naturales. 
R) Los pocos nacimientos. 

12. Es una de las bases del sistema económico de -
la URSS: 
S) La propiedad del Estado. 
T) La propiedad privada. 
U) La libre empresa. 
V) La libre competencia. 

13. Son las otras dos características que definen 
la economía soviética: 
W) Planificación y autarquía. 
X) Dinarquía y libertad. 
Y) Atraso y pobreza. 
Z) Subdesarrollo y atraso. 



. . Es una de las razones por las que la URS¿ se 
ve obligada a comprarle grandes volúmenes ae 
trigo a Estados Unidos: 
A) Una mayor población. 
B) Falta de tierras cultivables. 
C) Carencia de mano de obra. 
D) Insuficiencia de agua. 

15- Es una de las cámaras de diputados que compo-
nen el Estado Soviético: 
E) El Sóviet de la Unión. 
F) El Koljos. 
G) La Cooperativa. 
H) El Partido Comunista. 

16. Es el grupo de funcionarios que desempeñan el 
papel de poder ejecutivo en la URSS: 
I) Presidium. 
J) Cámara Legislativa. 
K) Suprema Corte de Justicia. 
L) Cámara de Senadores. 

1.7. Argumente que emplean los críticos del socia-
lismo soviético para juzgar que la URSS aplica 
una política exterior imperialista: 
M) La invasión a Hungría en 1956. 
N) La ocupación del territorio Irlandés. 
0) La invasión a Granada en 1983. 
P) La invasión a Cuba en 1962. 

* Término que se aplica para identificar a un -
país que emplea f u e r z a en sus relaciones -
con otros paísesv 

Q) Militarismo. 
R) Pacifismo. 
S) Colaboracionismo. 
T) Coexistencia. 

10 Nombre de la organización militar que se con| 
tituyó en 19^9 por países como Estados Unidos 
e Inglaterra: 

U) OTAN. 
V) SEATO. 
W) ONU. 
X) UNESCO. 

?n Se define como la política de los gobiernos --
aue consiste en aumentar cuantitativa y cuali-
tativamente el arsenal de artefactos de guerra 

Y) Armame ntIsmo. 
Z) Industrialismo. 
A) Economicismo. 
B) Defensismo. 



RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACIOI. 

1. Estados Unidos. 
2. 130 mil hombres. 
3. De libre empresa. 
4. Salvar la propia economía norteamericana 
5. Standard Oil. 
6. La gran empresa monopolista. 
7. General Motors. 
8. Rockefeller - Chase Manhattan Bank. 
9- Morgan. 
10. América pobre. 
11. Las dos Guerras Mundiales. 
12. La propiedad del Estado. 
13. Planificación y autarquía. 
14. Una mayor población. 
15. El Sóviet de la Unión. 
16. Presidium. 
17. La invasión a Hungría de 1956. 
18. Militarismo. 
19- OTAN 
20. Armamentismo. 
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Krushev, Nikita. Estadista soviético (N. 1894). 
primer Secretario del Partido Comunista de la — 
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