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Introducci ón. 

Co m o teoría c ríti ca d e l 
,pitali s m o y prác ti ca d e los 

movimi entos soc iali stas, cl marxismo 
Inostró una enorme vital id ad has ta e l 
hundimi e nt o y desa pari c ió n de los 
países de l "Este Socia li sta", en la 
pasada década de los 80s . Con la tes is 
del "FIN DE LA HI STORIA': deFrañCis 
Fukuyama y corifeos neo libera les, el 
rrÍ~"ismo parec ió entrar en un períodd' 
de retroceso, e teoría refutada por la 
historia y has ta de una " mala 
conciencia" de políticos de izquierda" 
conversos a las ideas de la Democracia 
Liberal, y a un larvado o encu bierto 
neoliberali smo. 

A la di stan cia cronológ ica y 
política de casi una década de olvido y 
relegamiento del marxi smo, se hacen 
intentos por revalorizar en forma crítica 
el estado de la cuestión de la validez de 
esta teoría que orientó, desde vertientes 
diferentes, a más de la mitad de los 
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Es tados más importantes del planeta, y 
a núcleos políticos de otros Estados no 
soc iali stas, aunque en diversidad de 
interpretac io nes desde liberales hasta 
fuert emente ortodoxas y al extremo de 
inte rpre tac iones de dog mas cuasl
re li giosos . 

Hoyes claro que el marxismo 
ha mos trado que no es el simple reflejo 
de la situac ión del capitalismo de libre 
co mp e te nc ia o del capitalismo 
monopólico . o de la existencia de un 
conjunto de países cuya orientación 
básica era confesamente marxista. Pero 
tampoco se le puede adjudicar una total 
vigencia a sus tesis, postulados o 
hipótesis; es también claro que como 
"Doctrina Monolítica" el marxismo dejó 
de existir. Tiene limitaciones serias, 
vacíos y aspectos poco desarrollados 
mediante rigurosos análisis; pero 
también contiene puntos que mantienen 
su vigencia: hay elementos vivos y 
elementos superados en esta Doctrina, 
como sucede con todas, pero en el caso 
del marxismo es importante "exorcizar" 
desde el principio a los demonios del 
dogmatismo, tan presentes en versiones 
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l eninistas. esta li n i stas y 
tercerm undistas de es ta teoría. 

En todo caso y pese a ser una 
fó rmul a muy comúnmente repetida, pero 
poco ap li cada a las rea li dades, e l 
marXIsmo, sea ara fines ~aºim i~~ o 
politico-prácti cos , debe retomarse como 
un a Teoría -ai)ierta a la real ~d ad y que 
cambiaco-n ella y con el avance de los 
cOl1ocimientos, no so lo de las ciencias 
socYaTé5.' -Síño de la misma téc ni ca . 
Pero s u justificación no es teórica, sino 
que prác ti ca y hasta de rea l idades 
bás icas qu e le di eron ori ge n y la 
sostienen aun como análi sis critico de 
ell as: la pobreza, la margin ac ión, la 
ignoranc ia , la v io le nc ia contra las 
mayo rías; y aun la au senc ia o 
limitac ión de las libertades, pese a que 
se le utili zó también para res tringir 'las 
libertades políticas y ci viles, en nombre 
de la emancipac ión de las mayorías en 
los países ll amados del "Soc iali smo 
Real" o "Sociali smo de Es tado" . 

En es te artícul o pretendemos 
hacer un esbozo de los as pec tos más 
generales, sobre los cuales el debate 
teó ri co de l pe nsami e nto socia lis ta 
ac tu al, pl antea la neces idad de un a 
profund a rev isión del marxismo. Para 
ell o dividiremos el trabaj o en dos 
partes : la primera una síntes is del 
pensamie nto marxista y seg undo la 
revisión criti ca de sus tes is principales. 

1 11 Síntes is Marx ista: 

Es lu gar co mún qu e e l 
marxismo es la síntesis dialéctica JIe l~s~ 
elemento~básicos de _3 tradiciones 
naCionales deC pensamiento europeo de 
los Siglos XVIII XIX: La filosofía 
clásica alemana; El socialismo Francés, 
y- Iá Economía Política Inglesa. La 
síntes is de es tas 3 líneas de 
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pensamiento por Carl os Marx se exp lica 
no so lo por la capac idad intelectual y el 
geni o del pensador, sino porque todas 
ellos tenían un Tronco común: el influj o 
co mbin ado d e la s idea s d e l 
LIBERALISMO y de la DEMOCRACIA. 
En otras palabras , l as D'es vertientes de l 
pensamiento fuero n reacc iones dis tintas 
al cambi o -que se --habíi - o-~ en 
E ur o p a , co n l a ll ega d a de l 
industriali smo y la revo lución operada 
en las estructuras econ omico-~ocia l es 
cultura es y de civi li zac ión creesa 
época. Cu~n do el ge ni o de M~as 
~ó, lo que puso al desc ubi erto fue 
su co mún orige n. pero no so lo eso : 
tamb ién aportó a l MOVIMI ENTO 
SOCIALISTA un a DOC TRIN A 
INTEGRADORA qu e a barca ba la 
Filosofía , la Hi storia. la Soc iología, la 
Economía y la Política. 

De esa manera el marxi smo se 
convirtió no solo en una · ·~.p [ltemplflci Qn 
de la realidad -como él lo diría en su 
famosa te~e Fe ue rb ach -, S In O 

además en una pal a nc a de 
Transformaci ón de la realidad , en úna 
crítica e cap itali sta del 
siglo XIX, que luego fue co~tinuada p~r 
marxistas y marxó logos del siglo XX. 
Ori g in a lm e nt e M a rx t o m ó l os 
PRESUPUESTOS BAS ICOS de la 
DOCTRIN A LIBERAL, los expli có y 
sometió a un minucioso análi sis cri tico 
en fo rma sistemáti ca. Pr~ i amente , los 
ll amados "Sociali stas UtóRicos" habían 
nevado a cabo un a critica al sistema, 
pero de carác ter mora li s~y en parte 
mu su erficial; además de ~en la 
prac ti ca intentaron muchos de e llos 
(Fourier y Ow e n) crear modelo s 
utópicos de asociaci ones colec tivi stas 
que se apartaban del modelo capitalista, 
tratando con ello de eludir sus efectos 
negativos. Solamente con la crítica -- -
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sistemática de Marx, el movimiento 
socia Ista comenzó a entender en forma 
cIentífica os MECANISMOS 
INTERNOS DE FUNCIONAMIENTO 

1) Lo Histórico: * 
SU LOGICA. En prImer 

termino, de acuerdo a Marx, para 
comprender el FUNCIONAMIENTO 
del capitalismo, era necesario 
COMPREND que el Proceso 
HistórICO no funciona al azar, ni 
funciona en forma lineal ni a voruntad 
d~l~e.- Cal6gica de la historia es 
dialéctica, porque aun ue el horri5re 
hace la histo'ria, la hace inmerso en 
CONDICIONES MATERIALES. de vida 
determinadas. Así , se puede 
comprender el Proceso Histórico porque 
la sociedad es obra del hombre, a 
diferencia de la naturaleza exterior que 
es algo que preexiste, algo dado. 

De allí que el proceso histórico 
no sucede o acaece con independencia 
de los deseos y aspiraciones humanas; 
si el hombre se comprende como 
producto histórico y como productor de 
su- historia, puede------CO-ri vertfrse en 
PRODUCTOR DE S-U PROPIO 
DES-TINO. El entendimiento humano 
puede ser o contemplativo y pasivo o 
crítico, activo y transformador o 
destructor de las realidades, aun de lo 
ya preexistente como la naturaleza. 

Pero a la vez, su comprensión 
de las condiciones materiales en que se 
encuentra inmerso, sirven para ponerlo 
en alerta de creer que cualquier cosa es 
posible hacerla y en cualquier momento. 

-J:,o uede lograr en la Práctica 
depende de esos CONDICIONAMIEN
TOS HISTORICOS , que no deben verse 
en- forma pesimista o fatalistll: co~o 
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~alladares insalvables , sIno como 
POTENCIALIDADES MATERIALES de 
ia particular fase de desarrollo histórico 
por la cual se transita o a la cual se ha 
llegado. 

A esta idea Federico Engels le 
denominó con un nombre que ha sido 
muy discutido: MATERIALISMO 
HISTORICO , y qu e en c iertas 
interp retaciones interesadas aparece 
como determinista o hasta FATALISTA. 
Sin embargo, lo que ~I autor quería era 
ponerle LIMITES al voluntai-ismo de los 
socia l.i. s~s ~óIJ)cos _ que pensaban que 
bastaba _,º,o.!!..la voluntad Rara evitar los 
efectos '!p_ás negativos del ca italismQ. 
Al contrario, lI1l!.I'_~...Qonía en alerta a no 
dejarse llevar IJor ihJsiones utópicas , y 
planteaba ue los LIMITES impuestos a 
la libre voluntad, solamente po fnrn 
descu brirse en la practica, y por- memo 
del análisis teórico de las condiciones 
materiales 
S oc i e d ;:.a;:.d_ -=::.=t'..o...:..:"",...-"--"-",--_ ¿y - q-ü e 
necesariamente 
práctica humana. 

CONDICIONAN la 

2. Lo Económico: *' 
Columna Fundamental. 

Ya explicamos que la Teoría 
marxista es un intento -lo fue y lo es- , 
de analizar la Sociedad capitalista 
desde una perspectiva integral. No 
obstante, la columna principal sobre la 
cual se sosriene la construcción 
marxista, ' es el ANALISIS 
ECONOMICO, pero no el de la 
Economía convencional sino de un 
análisis de Economía Política y Social. 
Este análisis sirve de "puente" para 
adentrarse en el análisis sociológico y 
luego pasar al análisis político. 

Marx emprendió esa titánica 
tarea en su obra fundamental: los 3 
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volúmenes de EL CAPITAL: CRITICA 
DE LA ECONOMIA POLITICA 
Burguesa; de los 3 volúmenes solo el 1 
fue editado en vida del autor; los otros 2 
los publicó Federico Engels, y el 
inmenso cúmulo de notas me
todológicas, estudios históricos y 
borradores, base de ese estudio fueron 
posteriormente ' publicados en 6 
volúmenes, en distintos períodos de 
tiempo. 

¿Cuál es la Tesis Princip~e 
esta monumental obra del Pensamiento 

estancamiento; esto debido al descenso~ 
de los beneficios que se dan a lo largo 
del proceso de desarrol lo capitali sta. 
Para simplificar más la tesis, esta la 
podemos resumir así: En el proceso de 
acumulación de capital, la presión de la 
competencia lleva cada vez más a la 
tecnificación y racionalización de la 
producción ; la cual se traduce en 
sustitución de la fuerza de trabajo 
humana por las maquinas , al 
desplazamiento del trabajo vivo por 
trabajo muerto. Es decir , que la 
proporción de fuerza de trabajo humano 
-CAPITAL V ARIABLE- desciende cada 
vez mas, y la cantidad de maquinas -
CAPITAL CONST ANTE- aumenta 
incesantemente ; y como para el 
marxismo el beneficio, o ganancia del 
capitalista, es el resultado de la 
extracción al trabajador de 
PLUSV ALIA, la tasa de ganancia del 
dueño de los medios de producción de 
capital tiende a descender. 

Pero ¿qué es la plusvalía? es la 
diferencia entre el producto del trabajo 
total del obrero, y aquella parte que 
recibe en forma de salario y que el 
obrero o trabajador necesita para la 
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reproducci ón de su fuerza de trabaj o: 
muscular, nerv ios, cerebro, energías . 
etc. Siendo el trabajador, en el proceso 
de producc ión cap itali sta , un MEDIO 
DE PRODUCCION, él esta sujeto a las 
Leyes del mercado por lo cua l es 
rem unerado o pagado de ac uerdo a las 
CONDICIONES DOMINANTES DE LA 
COMPETENCIA en el MERCADO DE 
'TRABAJO; pero mielltras esas 
condiciones impiden que el nivel de los 
sa lari os se eleve a largo plazo por 
encima del mínimo de existe nc ia, el 
tr~bajador produce valores que en forma 
de beneficios van a dar a los bolsillos de 
los propietarios de medio§ de producción 
y del capital invertido. 

Sin embargo, en la medida en 
que se sustituye al trabaj o humano por 
maquinarias, los capi talistas, sin saberlo 
ni desearlo , están limitando su propio 
objetivo de lograr mayores ganancias; es 
decir, que esa SUSTITUCION de 
trabajo vivo por muerto, da lugar a una 
TENDENCIA DESCENDENTE a largo 
plazo en la tasa de beneficios del dueño 
de los medios de producción. Además, 
paralelamente a esa tendencia va a 
resultar inevitablemente una quiebra del 
Sistema Capitalista, expresada en forma 
de graves y cada vez mayores CRISIS 
ECONOMICAS , periódicas que harían 
que el sistema se fuese hundiendo 
también lenta pero inexorablemente. 

3. f Lo Sociológico: 
Polarización y Depauperación. 

El PUENTE entre ese análisis 
e c o n ó ~ic o con e I á m bit o 
SOCIOLOGICO y posteriormente coñ::::el 
área olítica del marxismo, lo integran .2 
tesis: La tesis de la Polarización 
Social, y la tesis de la depa~ón 
DEL PROLETARIADO. 
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a) La Polarización Social: 

De acuerdo a Marx las 
unidades de producción capitalistas 
cobran cada vez mayores dimensiones, 
con la creciente significación de l 
ll amado CAPITAL CONSTANTE 
(maquinas, edificios , herramientas, 
combustibles, etc.) , proceso al cual va a 
llamar CONCENTRACION DEL 
CAPITAL. Este proceso se ve 
fomentado por la absorción de las 
empresas más peq ueñas y 
económicamente mas débiles o 
dependientes de las grandes, lo cual da 
lugar al fenómeno de 
CENTRALIZACION DEL CAPITAL que 
se expresa en mayor extorsión de la 
plusvalía de los trabajadores. Este 
fenómeno de absorción se aprecia más 
claramente en épocas de crisis a través 
de la quiebra de esas empresas. 

Las consecuencias sociales de 
ese proceso es que, por un lado, la 
CLASE DE LOS PROPIETARIOS 
capitalistas, dueños de los medios de 
producción, se va reduciendo; mientras, 
por otro lado, la tecnificación, 
concentración, centralización y 
urbanización hacen que los trabajadores 
tradicionalmente independientes, como 
'los campesinos, artesanos y pequeños 
comerciantes" se integren al sistema 
industrial capitalista, reduciéndolos a la 
categoría social de asalariados, y 
engrosando más las filas de 
depauperados de la clase proletaria. 

De esa manera el marxismo 
predecía una, más o menos, rápida 
evolución de la - ESTRUCTURA 
SOCIAL DÉ LAS CLASES hacia un 
sencillo esquema bi-clasista: 
BURGUESIA-PROLET ARIADO, y 
hacia una también mayor pérdida de 
significación social de las clases o 
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capas media s , () hacia su virtual 
desaparici ó n : e n cambI o ei 
PROLETARL6.DO IND USTRIAL se 
convertiría en la clase más numerosa. 

b) La Depa uperac ión Social. 

La segunda tesis socio ló!l ica se basa en 
lá idea de que pe~ ue~ el proletariado 
tiende a ser la más crecie nte fuerza 
productiva de la Economía cap itali sta, 
su participación en los 'beneficios no 
Cr~-c forma paralela: por 'el 
contrario, lo que sucede es una paradoja 
porque su situación social en lugar e 
mejorar, a la par de otros agentes del 
capitalismo, - tiende a empeorar anao 
lugar ~ __ un pr oceso a-e
EMPOBRECIMIENTO. 

Este empeoramiento mater ial se 
da tanto en términos absolutos , como 
en términos relativos ; el primero \leva al 
desempleo, al subempleo y a un proceso 
de descenso en el salario real; el 
segundo se refleja en una crec iente 
contradicción entre el aumento de la 
masa de trabajadores, y las condiciones 
de la producción capitalista que son 
portadoras de un mayor embrutecimiento 
social y degradación moral e intelectual 
de los trabajadores. Es decir que la 
DEPAUPERACION es un fenómeno 

a 
degradación economico-social-cultural
moral de los trabajadores. 

4. * Lo Político: Conciencia, 
Organización y Revolución. 

a) Clase en sÍ-clase para sÍ: El 
Sujeto Político. 

El debate que se abrió con las 
ideas de la depauperación llevó al 
mismo movimiento socialista a una 

107 



discusión de PRACTICA POLITICA. El 
trabajador , librad o a las fu e rzas 
eco nomi c o- social es del mercad o 
capitalista era un objeto -mercancia, un 
ser pasi vo, cuya agregación mecánica 
en grandes grupos sociales dentro de las 
fabricas formaba una CLASE EN SI , si n 
conciencia o con una fal sa concienci a 
de sus propias potenci a lidades y 
capacidades para jugar un pape l 
revolucionario en vistas a cambiar el 
sistema que los embrutecía. 

Para Marx, solamente la 
comprensión de las · condlclone·s 
matúiales en que se e nCOntraba 
atrapado lo convertman oe bjero 
pasivo en SUJETO- activo de su ro io 
destino, sol o la - fo rmación de la 
CONCIENCIA DE CLASE 
PROLETARIA o seau~asar de clas~en 
si a CLASE PARA SI, lo. c()nvertiría en 
u n S U JET O POLI TI..c; O - - ,--
REVOLUCIONARIO, lo cual lo llevaría 
a una PRACTICA REVOLUCIONARIA -.-
que apuntaba al cambio del sistema 
capitalista que los oprimía. Marx decía 
que en el pasado , las revolu ciones 
burguesas se habían realizado a través 
de la instrumentalizacion de esa falsa 
conCienCia de las mayorías 
empobrecidas y embrutecidas, y 
siempre habían servido de "masa" para 
maniobrar políticamente, a políticos 
desclasados o políticos de la burguesía. 

Sin embargo, c2J! __ el 
surgimiento del proletariado industrLal , 
se podría evitar el convertirse en 
instrumento de otras clases o de 
políticos aventureros ; este proletariado 
industrial, por las fuerzas propias del 
capitalismo, estaba como destinado a 
convertirse en SUJETO HISTORICO 
para la superación de su situación 
economico-social.cultural, y en especial 
a la propia superación del conflicto 
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entre las clases sociales. 
Para Marx la cl ase trabaj adora 

debería lab rarse. co nstruir se, por s í 
mi sma su propi a liberac ión medi ante su 
organi zación en Partido Político propio: 
"La Liberac ión de los trabaj adores no 
pUede se r más que obra de os 
tfao-a¡aaoresJD.isma.s' ·. En otras palabras. 
esa "situac ión" no podr ía se r obra de 
" Elites " Ilu s trada s o de líd e res 
providenci ales, tal y como lo pl anteaban 
s o cialist as primiti vos ; tampo co 
mediante la tác tica co mpiradora de 
pequeño grupo s , ni de Est ados, 
gobiernos o "vanguardi as iluminadas" . 

b) La Situación Revolucionaria: 
El Partido de Clase . 

.P.e: aqu í la e laborac ión de l 
co n cf Pt o p olíti co de s ituac ió n 
REVOLUCIONARIA MAD R : Partía 
de la idea de que el Proceso HistórICO , 
analiza~en· s us contrad~es , 
coñvierte as formas de desarrollo de a 
sociedad en obstáculos · y -.-lrabas o 
cadenas al - desenvolvimiento de esa 
Sociedad; con lo ~ se _abren 
PERIODOS DE CRISIS POLITICAS Rue 
no son simples_ reflejo s de crisii: 
económicas , poniendo a la orden del día 
lo que llamó Marx TAREAS 
~QLUCIONARIAS. ~JitaL'J'areás" 

solo se proponen como actividad 
olítica consc al SUJETO - - . 

POLITICO Rª~OLUCIONAR!O, allí 
donde s~ desarrollan y están presentes 
las CONDICIONES MA TERIALES
OBJETIV AS ara resolver la 
c;.ontradicción a untada (formas de 
de;ar~ollo-obstáculo~~arrollo) , que 
se ---:~-:-: ___ ~_--:----:--__ c-,-o.m o : 
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estas deberán entrelazarse con las 
denominadas CONDICIONES SUBJETI
V AS, que se van a manifes tar en la 
ORGANIZACION de las masa s 
empobrecidas, y en el des~rrS! I ~~e su 
CONCIENCIA SOCIAL, alrededor de la 
neces idad de abrTr""l~ paso -como un a 
comadrona de la hi sto ri a- a un a nueva 
soc iedad . 

Esa nu eva sociedad ha ido 
madurando en las propias entrañas del 
capitalismo, aun antes de que pueda ser 
conocida y verificada por un a acción 
consciente de las masas empobrec idas y 
oprimidas ; esas manifes taciones , aun 
es pontárreas apüntan cada vez más 
hac ia é l desarro¡lo de un papel 
e o n s c i e n te del o s pr o l e t a r i o s 
organi zados con vistas a un cambio 
revoluci onari o de la soc iedad , el cual 
de berá ser un cambi o consc iente y 

. dirigido. Este sec tor más avanzado de 
la c lase tr abaj adora es e l que ha 
comprendido las Leyes y tendencias que 
ri ge n el desenvolvimiento de la 
sociedad capitalista, y cuya conciencia 
teórica los pone en capacidad de definir 
una ESTRATEGIA D E LUCHA 
POLITICA REVOLUCIONARIA que les 
permita derrocar y superar las formas 
políticas y sociales vigentes que los 
oprimen y explotan. 

S in e mb argo, l a c l ase 
t aba' adora uede emerger c~mo--crase 
para sí solamente si se constituye en un 
particular PARTIDO POLITlCO. Deesa --manera, su primera tarea s erá llevar 
mediante la educacIón polífíCa--y la 
actividad organizativa a\¡l cü-ncieñCIa 
del traba 'ador, a su comprensión de cuál 
es su objetiva situación -de chse y, al 
mismo- tiempo, organizarlos en 
PARTIDO en cuanto miembros de la 
clase más numerosa: la proletaria. El 
sector más avanzado, organizado y con 
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concIencia de esa clase se convertirá 
en la cabeza de las clases oprimidas y 
explotadas, atribuyéndole Marx el papel 
de "partera" de la nueva sociedad, ya 
qu e co n su co no c imi e nt o de la 
situac ión, puede acelerar su proceso de 
nacimiento y hacerl o menos doloroso. 

c ) E l Es tad o coerción. La 
Dictadura del Proletariado. 

Aunqu e Marx no logró 
desarrollar _sus ideas sobre el Estado:en 
sus escritos lo conceptualizó como una 
ESTRUCTURA REPRESIVA cuya 
función era la de encubrir, con ~ 
como el Bien Común, la le alidad y 
otros intereses de las clases 
económicamente más oderosas;--y 
cQD§ervar esas relaciones por la fuerza, 
por J..a_violencia insti ' del Estado. 
Es ta violenc ia Estatal de clase era 
latente o abierta y estaba legitimada y 
proteg ida por la constitución política, 
las leyes, los aparatos coercitivos, de 
gobierno y administrativos, en especial 
la burocracia, las cárceles, la policía y 
los ejérci tos. 

Pero ese Estado y los aparatos 
de Estado no podían ser " tomados" o 
asumidos por las clases oprimidas, dado 
que no eran un instrumento neutral; por 
ell o debía ser destruido y, en su lugar, 
en un periodo de transición, instaurar la 
DOMINACION POLITICA de las clases 
antes dominadas y hoy triunfantes, 
mediante una revolución política y de 
clases; y a esa nueva forma de Estaº-o 
se le denominaría como -DICTADURA 
DEL PROLETARIADO. No obstante, 
como la teoría marxista preveía que el 
proletariado sería la mayoría de la 
población, esa forma política nueva 
sería igual al Dominio de las Mayorías 
sobre las minorías ; con lo cual Marx 
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pens(í l<Ígicamcnte que esa forma de 
dOlllinaci (ln de clase sería m ás 
delllocrática que la forma política de 
dominacicín del Régimen Burgués. 

1I. ... Revisión Crítica del Marxismo: 

Aun cuando la mI s ma 
evolución del Pensamicnto Marxista, o 
marxiano . siempre fue acompañado por 
su revisión critica, es a p~rtir de la 
caída del "Socialismo Autoritario" de 
los países del Este que se estimula un 
debate sobre las posibilidades de 
"sobrevivencia" de una Doctrina 
ideología oficial de un Bloque de países 
desaparecidos, y crítica de los países 
capitalistas occidentales que sin 
constituir un "Bloque", qui zás en parte 
por eso. parecía destinad a a ser 
olvidado en el "Desván" de la Historia. 
Las razones de esa sobrevivencia son y 
deben ser explicitados: ya se habló de 
la persistencia de las lacras sociales , 
políticas y económicas del sistema 
objeto de crítica que son reproducidos, 
hasta hoy en forma inevitable por su 
mccanismo de producción ; así, pese al 
triu~falismo anticipado de Fukuyama y 
seguidores los defectos y deficiencias 
sociales , culturales y de civilización del 
sistema capitalista hoy más que nunca 
están presentes, aunque articulados en 
formas distintas; a la vez ello exige y 
pone a la orden del día la necesidad de 
elaboraciones teóricas y análisis básicos 
del capitalismo. 

El desarrollo antagónico sigue 
determinando el desenvolvimiento del 
sistema, aun en medio de largos 
períodos de riqueza y prosperidad; por 
tanto la critica no puede detenerse ni 
ser paralizada por fracasos que no 
invalidan totalmente un cuerpo 
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d octrinari o . pel'O e l c ua l debe se r 
seriam e nte rev isad o para ponerl o en 
sintonía con c l an á li s is de los nuevos 
despli e gu es co ntr a di c t o ri os d e l 
desarrollo capitali sta cn un a nueva fa se 
de su desarro ll o. superando las vi siones 
apologética y catastro fi stas. Veam os en 
forma bre ve al gun os de los aspectos en 
donde e l marxismo aparece con se ri as 
limitaci ones o equi vocac iones. al hace r 
de su obj e to de es tudi o medi ante e l 
análisis críti co a la Soc iedad capitali sta . 

1. El Problema de la Vitalidad de l 
Capitalism o p a r a s up e r a r s u s 
Contradicc iones. 

~~ perspecti v~ hi stórica y pese 
a la genialidad teórica de Marx , él 
solamente conoció2 la primera fase del 
Si stema capitalist~: _ El capitalismo 
simple o de "Libre Concurrencia" . En 
el si g lo XIX Marx pe nsó que las 
posibilidades históricas del capital se 
agotarían rápidamente ; no logro prever 
que la propia vitaTidad de un 
capitalismo, aun joven lo haría pasar por 
dif~rentes fases o períodos -y sobre-vivfr-a 

crisis Es~ruct~@I~S::P!~fu~das .- Enfoques 
marxistas como el Lenin~srño renovarán 
ya en la segunda década del siglo XX 
esta visión catastrofis ta de l sistema, 
planteando l a tesis del : 
IMPERIALISMO: FASE SUPERIOR 
DEL CAPITALISMO y del Capitalismo 
Monopolista como la "antesala hacia el 
Socialismo" , haciendo la 
caracterización política del capitalismo 
monopólico como el capitalismo en 
"descomposición y agonía" . 

En efecto en aquel período el 

2 Marx nació en 1818, murió en 1883. 
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sistema capitalista se encontraba en un a 
fase crítica de ruptura. la cua l 
eq u i vocadamen te fue i J1 te rpretad a por 
LEN IN y e l LENINISMO y ve rsiones 
me nos sofisticadas como la del 
TROSKISMO y el BUJARINISMO, 
co mo un a "época de Revo lu c iones 
Proletarias" o como la fase de 
transición o paso del CAPITALISMO 
AL SOCIALISMO. 

vislumbra co m o un capitalismo 
m~no"pó lic o ~su varian¡e-ri~da o 
privati zadora , al cual se refiere~-uchos 
autores c-omo Estado neo-liberalYcuyo 
m a rco internaci o nal es la 
G1-0BALIZACION de los procesos 
naci o n a les, con tendencias 
desnacionalizar al Estado. 

En realidad se trataba de un a 2. La Subes tim ac ión de l Potencial *' 
ruptura severa . 
mar co d e l 
CAPITALISTA; 

pero s iempre en e l 
pr op io SISTEMA 
e n verdad se es taba 

frente a un reacomodo de l capi talismo 
el c ual tran s it aba d e la fase 
MONOPOLICA SIMPLE AL 
CAPITALISMO MONOPOLISTA DE 
ESTADO, que es cuando va hacer su 
aparición e l ll am ado Es tado de 
Bie nes tar Social pos terior a la Gran 
Crisis de los años 30. Es el período de 
agrandami ento desmesurado del Estado 
capitalista , el cual se conviert e en 
Reg ul ador de la Economía y gran 
capitali sta en áreas donde el interés 
públic o así lo demandaba, en 
consonancia con los nuevos enfoques de 
la Economía Keynesiana o Neo
Key nes iana. Pero además, el Es tado
Empresa ri o y sus aparatos van a ser 
protagoni stas en la creación de nuevas 
forma s de Socialización de la 
Producc ión y de formación de áreas 
sociales del Estado que sirven de 
atenuad or de viejas co ntradicciones 
sociales del capitalismo. 

En resumen: gel primer período 
d~~ italismo de "libre com etencia" , 
se pasa a una se unda fase de 
capitalismo mono olista ' leJ luego 
a un tercer periodo de capitalismo 
monopolista de Estado. Actualme~se 
pla~a la entrada a una cuarta fase3 ue 
aun cuando no se ha desplegado_ se le 
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.-
de Desarrollo del Capitali smo. 

a) La Revolución Cientifico
Técnica. Consecuencia de la limitación 
apuntada fue la subestimación del 
potencial inherante al capitalismo de 
superar sus crisis en cada fase , 
aparejada a una visión catastrofista del 
"FIN DEL CAPITALISMO", Y de una 
ap.2.!..ogéti ca del "Socialismo de todo el 
pllebl o", ue no e ra más que u na 
varian te soc iali zada de Esta o e tipo 
autor itarI o y totalitario. Esta es una 
p-;rad'oja puesto qu e los propios 
marxistas fueron los primeros en 
oc uparse del es tudi o del desarrollo de 
las Fuerzas Producti vas del capitalismo 
en sus oríge nes, que derivó en la 
PRIMERA REVOLUCION 
CIENTIFICO-TECNICA , R-C- T; el 
marxismo tuvo siempre bajo la lupa el 
impulso m o dernizador que esa 
transformación significaba para las 
fuerzas productivas; la ideologización 
del tema, posterior a la constitución del 
BLOQUE SOCIALISTA en la URSS y 
los países de su órbita "es terilizaron" el 
rico debate que existía alrededor del 
problema,. tanto en oriente como en 
occidente. 

L? qu~_n~~reconoció en 
forma explícita por los seguidores de 
Marxfue la posibilidad del Sistema 
capitalista dé -generar condiciones para 
- ------- -------. 

11 1 



.'uperar los ciclos críticos; el sistema 
mostl'lí capac idad para utili za r los 
nuevas Inno vac ion es técnicas y 
utilil.arlas en la superación de las crisi.s. 
E l marxisIl!2. no entendió que la 
con1petZ;cia eni;:-e- monopolios a escala 
mundial. y en los mercados intern os, 
liberaba fuer zas innovadoras capaces de 
superar las propias innovaci ones del 
peI!0do anterior. 

E n sum a, la capacidad y 
potenciali'd:ld del sistema de pasarOCla 
prir~úa rcvo luci 5ctn_ cien tific o-tecnico 
(m ''Í9l!.i ~ .ge. vapor), a la segunda R-C-T 
(fuerza e léctrica), a la terce ra R~C - T
(energía nuclear e IniCI O de 
electrónica), a la actual y cuartaR-C
T, que se expresa en la automati zación 
v rohoti zac ión de los procesos 
producti vos, y la aplicación de la 
microe lectrónica a ellos. 

" b) Eliminación de Tendencias a l 
Descenso en Beneficios. También como 
consecuencia de ese impulso innovadÓr, 
renovador y mode rni zado r de la 
Revolución cientifico-técnica aplicada 
al desanollo de las fuerzas productivas 
del sistema. se eliminaron los límites 
tradicionales a la generación de 
ganancias. En el campo económico, 
como se anotó más arriba, Marx 
vaticinó que la propia expansión del 
sistema, por su propia lógica 
contradictoria, iba a llegar a un 
momento de estagnación o 
estancamiento, lo cual era resultado de 
la sustitución de fuerza de trabajo 
humano -productora de la 
sobreganancia-, por máquinas que no 
son la real fuente del beneficio; ello 
llevaría tarde o temprano al descenso 
del beneficio capitalista e 
inexorablemente a crisis económicas 
cada vez más graves que causarían la 
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quiebra del s istema. 
Cie rt amente que la Ley de la 

caída tendencia l de la tasa de 
beneficios capitalistas, sigue ex istiendo 
porque es inherente a la dinámica del 
capital; por tanto la ley no ha sido 
eliminada pero sí se ha logrado controlar 
su TENDENCIA PRINCIPAL mediante 
e l in cesante impul so ren ovador de los 
nuevos descubrimientos de la ciencia y 
la técn ica. Es más , este impuls o 
inn ovado r abrió perspectivas para 
nuevos benefici os en nuevas ramas de 
producción. 

De esa manera la Revolución 
C. T. fortalece la capac id ad de la 
soc iedad en la producci ón de nuevos 
beneficios ; pero a la par se aprovecha el 
sistema de nuevos sectores potenciales 
gene radores de sobre ganancia en su 
forma de plusvalor creado por una fuerza 
de trabajo cada vez más tecnificada. 

Sin embargo, las contra
dicciones del sistema apuntadas por la 
Ley no se eliminaron ni se invalidan, ni 
la ley misma; pero sí hay un efecto 
mitigador de e ll as. 

c) . .;K Desvalorización de los Efectos 
Civilizad o res y Mitigadores de 
contradicciones soc iales y políticas. Esa 
subvalorización de potencialidades de la 
Economía capitalista como sistema 
también es evidente, y au n más grave, 
en los campos soc ial , político y cultural 
que llevó a los marxistas durante más de 
medio siglo a ser poco previsores por su 
visión ca ta s trófic a del sistema 
capitalista. El diagnóstico económico
social-político del marxismo llevaba a 
un pronóstico en el terreno político, el 
cual estaba teñido de un determinismo 
clasista muy mecánico . El énfasis e 
insistencia en el carácter de clase de 

fenómenos políticos y sociales, llevó a 
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los marxi stas a ignorar o darle poca 
imp o rtancia a la dimensión 
mo derni zad o ra d e l s is te ma, a las 
pos ibilid ade s de lib e rac ió n de las 
fuerzas de la i ndi vid ual idad, y aun de su 
combinación en conte xtos de pluralidad 
social muy complejos. 

Esta capacidad para liberar las 
potencialidades del individuo, pese a 
los e fect os soc ial es negativ os que 
conll eva en e l marco de un ace le rado 
desarroll o de las fuer/.as produc ti vas, 
como co nsec uenc ia de la revo luci ón 

es truc tural soc loeco nómlc o ~ue hrota 
d'e l s istema . Es te últim o .<;upuesto 
metodológico del análisi s marxista aun 
co nse rva s u va lidez, y no se puede 
ignorar en un es tudio del capitalismo. 

S in emhargo, e~ e l capitalisJl10 
desarrollado, y aun en el 
subdesarrollad o, las COND ICIONES DE 
FOR MA CION de las c las es han 
ca mbiado fundamentalmente, en 
p'Uri ic ular las de la clase 'ollre ra , IO~Ua I 
ha dado lu gar a una com pleja 
DIFEREN C IAC ION a l inte rior de las 

C.T .. ll evó a importantes sectores y c lases. 
porciones de la c lase trabajadora a 
mej orar sus condi c iones de vida , en 
especial en l os país es más 
desarrollados. Es evidente que la 
Sociedad capitalista Desarrollada no 
podrá resolver las contradicciones 
socia le s del sistema , ni tiende a 
convertirse en una " Sociedad de 
Trabajadores", sin embargo, . ..0-

Como consecuencia de esas 
DIFERENCIACIONES de divecso tipO la 
tesis marxista de LA -POLA RIzAC IO N 
SOCIAL 
ESQUEMA BI-CLASISTA: 
BURGUESIA-PRULETARIADO ha sido 

mej ~ramiento substancial de las .j!b) Superac ió n· Atenuación de la 
condiciones de vida de la cTase Depauperación: La misma suerte han 
trabajadora en los países desarrollados , c o rri d o I a s te s i s del a 
ha convertido a esos países en CA DEPAUPERACION SOCIAL del 
MECA de masas de los p ~ses proletariado , pue s to que enormes 

~- "-subdesarrollados, ineluso de masas de co ntingentes de las clases trabajadoras 
los antiguos países del "socialismo se _han educad o Yc tec niJ~do __ aando 
Real". De allí que muchos periodistas Il,!gar a capas y sectores que tienen 
hablan hoy de la GLOBALIZACION del acgso a mejoras su_bstanci~es en s us 
SUEÑO AMERICANO. co ndiciones sociales, económicas y 

culturales, con lo cual se logró remontar 
I~ -~tradicc ión de que la fuer.~a 
pr?ductiva mayor no participara en el 

. 3. La Diferenciación de las cre cimiento ' de los beneficios 
Clases: Superación del Bi-Clasismo. 

_ a) Superación de la Polarización. 
Tal como ha sido explicado, el análisis 
marxista está en estrecha reÍacióº--E.oo 
la TEORIA DE LAS CLASgS, y con el 
análisis de la LUCHA DE CLASES, 
como sión social del antagonismo 
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c¿apitaliSias . -
No obstante, en particular en 

los países subdesarrollados y en áreas 
marginales de las economías 
adelantadas el fenómeno del 
empobrecimiento es algo activo y 
latente, aunque conceptualizado con el 
término más limitado de POBREZA, 
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que no representa el fen ómeno 
de la tesis marxi s ta 
DEPAUPERACION. 

integral 
de la 

Lo que sí s~ puede afirmar ~s 
que esa tesis l ob~~ati c in a_da como. 
un fenómeno insuperable del s istema, 
tanto ' en- términ os-ab~l wos como 
relatlV.Qs ""no~c,:!mplió debido a esa 
in_comprenslOn de las _ intrín secas 
posibilidades del capitalismo que 101Q"ó 
superar dicho fenómeno o atenuarlo en 
amplios sectores dela~~lases trabajadOras, en 
espec~a l ~ la ClaSeObr~r-;;:--- - -

:\k c) Clases Medias: Paral elo a lo 
anterior °íos sectores , capas o clases 
medias que de acuerdo al marxism o, 
eran grupos en transición o en proceso 
de desaparición , c~m la moderni zación 
del capitalismo se-e-nsanc naron y su 
p~pel-se- fue incrementanao ellforma 
incesarite eñ divers as áreas de la 
Economía y del Estado. Lógicamente el 
llamado proletariado no creció más 
como tal y, por el contrario, se 
empequeñeció, frente a la ampliación 
de las cIases medias, que sirv ieron de 
"colchón social " para suav izar 
contradicciones sociales entre las 
denominadas clases fundam ental es: 
Burguesía- Proletariado. 

. ) Sujetos del Cambio: Com o 
se dejo planteado, la cuestión de como 
se forman los SUJETOS POLITICOS de 
la revolución , del cambio o del progreso 
para la superaclOn del sistema 
capitalista, constituye un elemento 
central en la teoría y la práctica del 
marxismo y los movimientos socialistas; 
dicha cuestión aun se encuentra como 
un área insuficientemente investigada 
en el capitalismo actual. Por una parte, 
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en la nueva fase dc mo nopolismo 
privati zador o neo li bcra l, no ex iste 
h.om ogeneidad en las clases obreras; al 
contrario, ha sucedido un fenóme no de 
heteroge neid ad soc ia l e n donde 
difícilment e grandes g rupos de 
trabaj ado res u obreros puede n ser 
conceptuali zados o tran sform ados en 
SUJETO DE ACCrON políti ca anti
sistema. I?J problema teórico y práctico 
para el marxismo es determinar cuáles 
son los nuevos SUJETOS HISTORICOS 
del cambio revoluci onario, cues ti on 
difícil d ado el fenóme no de 
heterogeneidad que hace indeterm inados 
o indeterminables a esos' sujetos . Este 
aspecto es EJE del marxismo en la 
pol ítica práctica, pues a partir de aquí 
se define el PUNTO DE REFERENCIA 
POLITICO para la acción política de 
tipo transformador. 

En co nsec ue ncia, <:_n la 
actualidad es ev idente que no sólo se 
construye ese nuevo sujeto sobre la base 
de la c lase obrera, si no tambien en el 
marco del desarrollo de los llam ad'ós 
MOVIMIENTOS SOCIALES; pero este 
"n uevo sujeto" , es pluric lasista, con 
diferen te origen de cIase y con distintos 
y ha sta di sími les motivacio nes 
inmediatas que es tán muy lejos de la 
determinaci ón o acondicionamie nto 
económicos. 

Los conflictos soc iales actuales 
mAs. importa ntes ñOSOri--¡:;ece-sariamente 
de clase~ontenidos variados 
que afectan a países enteros, como el 
problema del medio ambiente, el 
problema de género, la delincuencia 
organizada, etc.; y aun cuando ex ista 
un a relación Clases-Movimientos 
Social es, estos no puede n ser 
desentrañados por referencia al puro 
análisis de intereses económicos de 
cIase. 
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4. La Cues ti ó n del Estado: 
¡,La Extinci('ln del Estado ') 

lJ' ,; ) Papel Coercitivo del Estado, 
Pese a que Marx dejó a la pos teridad 

brillantes análisis políticos de s u época, 

nun ca emprendió la tarea d e 
e laborac ió n teó ri ca-estructural de la 

natur a l eza del ESTADO 
CAPITALISTA. aunquc en a lgún 
mome nto de su v ida se propuso tal plan. 

Las co ntada s ocas ion es qu e 
abordó e l tema , como e n e l I X 
BRUMARIO DE L U IS BONAPARTE o 

e n LA LUCHA DE CLASES EN 
FRANCIA, 1848, solamente hahl ó del 

papel COERCITIVO del Es tado y no del 

papel de INT ERME DIA C IO N 
POLITICA que desarroll ó e l Es tad() 

capitalista moderno, Po r un lado. Marx 

no a lca nzó a ve r ~L desp-!.i~gye:~ 
Es~ ~n~u f~~ción de ge ne rac ión de 
Rep rese ntació n - inte rmed iac io n, lo cual 
s ig nifi có la co n s tru cc ió n de una 
instituc io na lidad po líti ca, desconocida y 
difícihnente previsible e n la época de 
M a-;:;,-e n- parti c ul ar los desarrollos 
GRAMSCIANOS3 s ob re LA 
HEGEMONIA y e l Bloque Hi stó rico e n 

e l Capitalismo, 

-y b) La dictadura del Proletariado, 
Como Marx se refiri ó más al papel 
coe rc itivo del Estado capita li s ta . s u 
enfoque sobre e l rol de l Estado en la 
Tran s ic ió n al Socialismo , limit ó la 
perspectiva de su análisis, por lo c ua l 
los desarrollos posteriores enfatizaron en 

la denominada DICTADURA DEL 
PROLETARIADO como forma 

3 GRAMSCIANOS: de Antonio GRAMSCI 
Dirigente político italiano y teórico marxista, 
cuyos análisis desarrollan el aspecto político del 
marxismo, 
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fundamental del Estado en Tran s ici(m , 

Esa pe rspec ti va se Justificaha 
porque el marxismo parlla de la Idea de 
una supuesta de s aparl c l(in () 

marchitamiento del ESl<ldo en cuanto 
ente opresor. e n una soc iedad en donde. 

en el futuro. no hahría necesidad de la 
coerción políti ca contra nin g ún grupo , 
Pero tamhi é n porque e l !:s tauo y I() s 
aparatos de I:s tad () c apitali s ta s no 
podían se r as umid()s por las c lases 
vie to ri()sas - tra~ un a re volu c i"lIl -. pue ~ no 
e ran instrument()s n eu tr a l e~: de allí la 
neces idad de su destrucu(¡n y la 

co nstrucc i(í n trans itoria de una NUEVA 

DOMI NAC IO N POLlTICA que recaería 
sobre la ma y() ría e n c ()ntra de una 

minoría. Rc c u é rd e s c que de 
co nformid ad al ESQUEMA BIPOLAR, 

al que te nd e ría la sociedad cap itali s ta . 
e l proletariado e ra la ,ma yoría. 

~ c) ¿La Ex tin c i(¡ n del Es tad o ') 
¿Q ué pasó e n la práctica. en la 
co nstru cc ión del soc ia li smo') Es ta idea 

d~1 Estado -d ic tadura del prol etariado 
trañ'Sformo al nuevo ente en un monstruo 
huroc ra tizado q ~ aplastó y apabulló a 
la SOCle a civil: en otras palabras. la 
D oc trin acrc- la Dictadura del 

-- -----
proletariado dio c auce a esa 
d el' o r m a ció n - --to t al Tl a r i a dCl 
STALINISMO (co nfu si ón de Stalin con 
el Partid o y de Partido con el Estado), y 
sus diversas variantes tragi cómicas del 
"Soc ialismo del Este", 

En Oc c ide nte, e l m ovi miento 
soc ialista no marxista centró su atención 

e n e l Estado de Bienestar Social, porque 
so lo con medidas de re gulación estatal 

se podía enfrentar y aminorar las 

consecuencIas destructivas de la 

" LIBRE competencia" y los 

monopolios; además, la reproducción 
ampliada de los trabajadores asociados 
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solamente era posibl e en el marco de 
CONDICIONES R E G U LAD AS 
ESTATALMENTE: de allí el 
WELFARE STATE. El fracaso y 
posterior crisis de ese Estado Social 
abrió las puertas a la llamada 
"REVOLUCION NEOLIBERAL", que es 
<,1 desmontaje de los componentes 
sociaies de ese Estado mediante 
procesos desregulat o ri o s o d e 
privatización de Empresas Estatales. 

Esta nue va rea l id ad h a 
signifi cado la apertura de un a nueva 
fase del Sistema ca pitalista: de l 
CAPITALISMO MONOPOLISTA DE 
ESTADO a una VARIANTE 
PRIVATIZADA d e l capit a li s m o 
monopolic o. Las conJ&cuencjas. ~~a 
"REVOLUCIO~ " pu e den s e r 
impc;rtantes para la renovac ión de las 
tesiS-marxistas , pues hoy estamos frente 
a üncapitalism o internac ional de alta 
tecnol ogía , tomando en cuenta sus 
nuevas -5ases produ ctiv as y su s 
dimensIO nes globalizadas ~ 

-----El DESMANTELAMIENTO del 
Estado de Bienestar Social puede llegar 
a convertirse en componente de una 
nueva fase en el desarrollo social , sobre 
todo en la formación de un nuevo tipo 
de regulación y socialización de la 
propiedad; y en esa perspectiva la idea 
de la Extinción del Estado podría ser 
retomada, libre de sus elementos 
utópicos . 

Las preguntas son ¿Es algo no 
pertinente en ciencia política pensar 
sobre la idea de Extinción del Estado? 
¿Será esa una meta o tarea que el 
actual proceso de globalización va a 
poner a la orden del día como parte de 
la construcción de un nuevo modelo de 
socialismo que no debe ser aplazado a 
pn futuro indeterminado? ¿Qué tipo de 
Estado deberá construirse para una 
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t r a n sic ió n .) A l g u n o s en fa ti z a n o 
sugieren: Democrático , descentralizado, 
co n participación comunitaria , con 
contro l desde abajo, autoges tión soc ial, 
fortalec imiento de la sociedad civil , en 
una combinación articulada de mercado
plan, etc.: pero no como Dictad ura de 
clase . 

S. El papel de la Prop iedad 
P ri va d a: L os Pro ce sos de 
Automatización y Robotización de la 
Producción. 

a) Nuevo Pape l de la Propi edad 
Pri vada. Fi nalmente, aun c uando es te 
aspecto es más de Soc iología y 
Economía, es fundamen tal y pertinente 
hace r la observación de que e n la 
p~tica no ha sido confirmada I~~s 
marx ista de gue la propiedad pri vada de 
I~ medios de producción sea un treno 
pa!:ª-- ~l s.a1lO lo Ae las fue rzas 
produ cti vas; pero tam oco se ha 
con~mad9_ u¿' la Pro ¡edad soc ializada 
ace l~~ el_ desarrollo de dichas fuerzás':" 

Para ello bastaría con hacer" una 
comparación de los resultados que arroj ó 
la competencia entre los dos sistemas 
de propiedad en la esfera de las 
INNOV ACIONES TECNOLOGICAS de 
la productividad social, y del desarrollo 
de los medios de producción, para dej ar 
clara e indubitable constanc ia de que el 
"soc iali smo de l Es t e " qued ó 
completamente rezagado. 

La lección más importante de 
tal comprobación es que el papel de la 
prQQie<;!ad pri vada sobre los medíos de 
pr~ción deberá ser re-discutido en el 
movimiento socialista actu al ; pero 
también e n 19S rQgramas polfticos 
~_~S1e_ movimieñfó ,--la 
propiedad privada debe ser incorporaoa -
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co mo un mecan is m o d~_in~puls o al 
desarroll o. a I ~ . pa! de o tra s formas de 
propiedad. 

..,. b) Automatización y Robo ti zac it'ln 
de la Producción: Po r otro lad o. 
y com o consec uencia lóg ica de es e 
impul so inn ovado r en las fueu:as 
productivas, la ~denc i a a la r!..! () pl<llo 
e~ a que e l- TRABAJ O DIIM TO 
HUMA Ira perdiendo su UTII.IDAD. 
ya que las fuer zas de la c ie nc ia y la 
téc nica lo convertirían en inútil. De esa 
manera, e n perspecti va te ne m ()s la 
virtual desaparición del ll amado 
tradici o na lm e nte PROLETARIADO 
INDUSTRIAL. Algunos piensan que su 
lu gar es ta s iend o oc up ado po r los 
c ientíficos, los ingenieros y los téc ni cos. 
Otros creen que la CLASE cons tituída 
por esos estratos profesi onales no será 
sustituto del proletari ad o, s ino que 
representa el germen de una nueva 

c lase dOlll lnante; una nueva clase 
pI )seedo ra e uyo monopolio sería el 
control de los procesos de informac ión. 

Otro aspec to se re fiere a que en 
e s o s procesos de producción 
automatizado s. los rob o t s , y los 
aut ó matas hum a noid es pueden ,e r 
utili zados pero no EXPLOTADOS en el 
sentido marxista: despojando los d'~ -uñ 
pLUSVALOR-:- de( cual sÓ lo puede Ser 
ex poliado J" ho mbre trab ajad o r. 
Enton~es , la pregunta e's----¡:OU ié n 
sustituirá al trabajador co mo productor 
de plusvalía ? y ¿C uá le s se rían las 
nu evas formas de exp lo taci ó n en el 
futuro') 

Lo únic o que sabemos es que la 
e uarta Re vo lu c ió n c ie ntífic o- técnica 
apenas está e n su fase inicial , y que en 
25-40 años convertirá los procesos de 
trabajo en algo inimaginable para 
nosotros ¡eso lo dejamos para un 
ejercicio de Futurología!4 

4 "Viste de blanco como una enfermera, aunque está un poco más gordito (pesa 270 kilos): es un 
nuevo robot enteramente 'autónomo que poco a poco está haciendo su aparición en clínicas y hospitales 
para ayudar a médicos y enfermeras .. , La empresa estadounidense Otis, que los distribuye en Europa, 
Mrica y Oriente Medio. calcula que en 10 años podrá vender unos mil. Pero Joseph Engelberger 
tiene ya otro sueño en la cabeza: crear "un robot humanoide" capaz de preparar una comida. o llevar 
el brazo (articulado) a una persona anciana o limpiar baños ... " La Prensa Gráfica, lunes 21 de julio 
1997, Pág. 54. 

El Marxismo Revisado por la Historia 117 



BIBLIOGRAFIA 

Debate so bre El Soc iali s mo 1. Adam 

Schar!' y Fernando Claudín . C uadern os de 

Ciencias Sociales W. 32, FLACSO, Costa 

Rica. 1990. 

Debate sobre El Sociali smo 11. Ernest 

Mandel y Ulf Himmel strand. Cuadern os de 

Ce. SS. N°. 33, FLACSO, Costa Ri ca, 1990. 

Debate sobre e l Sociali smo 111. Jurgen 

H 1be rmas y Chantal Mouffe, Cuadernos de 

Ciencias Sociales N°. 52, FLACSO, 1992. 

El Juicio al Sujeto. R. Guidos Bejar y O. 

Fe rn ández. Cuadernos de Ce. SS. N°. 25, 

FLACSO, Costa Ri ca, 1989. 

¿Son todavía Leibl es Marx y Engels? 

Irvin g Fitscher. En Revista Teórica de 

Convergencia: Taller , N°. 6, Colombia, 

1992. 

Co ntinuidades, Rupturas y Exigencias 

del Análisis Marxista del capitali s.mo. Heinz 

Jung. En Revista citada. 

118 

La Izquierda y sus Perspec ti vas en la 

Situación Actual. Nelso n FaJardo. En RevIsta 

citad a. 

Di ccio nario de Ciencias Po lít icas . Axel 

Gorlitz. Alianza. Editorial: Madrid 1980. 

Vo ces : MARXISMO. MAT ERIALISMO 

DIALECTICO, SOCIALISMO. 

HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS, 

JEA N TO UC HARD . Cap ítul o XIV. El 

Marxi smo. Madrid, Editorial T ecnos, 1975. 

Co nside racio nes sobre E l MarxI smo 

Occidental. Perry Anderso n. Siglo XXI. 

1979 

Fuen tes Ideo lógicas de l Materiali smo 

Hi stóri co. Erick Molnar. México, Ediciones 

de Cultura Popul ar, 1974. 

Breve Hi storia del Sociali smo. George 

Lichteim. Alianza Editorial. España, 1980. 

REVISTA DE DERECHO 


