
Revolución Industrial (Siglo XVIII -18-) 
Inglaterra como nación no se industrializó abruptamente, como erróneamente se concibe, 
sino que ocurrió en regiones muy concretas del país (en el condado de Lancashire 
principalmente) sufriendo una evolución gradual y de larga duración, para posibilitar un 
nuevo modo de producción y nuevas relaciones sociales de producción, con la aparición de 
la fábrica que termina funcionando como unidad de producción, división social y técnica del 
trabajo. 
 
Se entiende a este proceso de industrialización como el crecimiento desproporcionado 
del sector industrial, ubicado en el sector secundario (manufacturas; artesania e industria), a 
comparación del sector primario (economía agrícola, forestal y minería) y del sector terciario 
(servicios). 
 
En Lancashire, desde el siglo XVI -16-, estaba desarrollada una producción algodonera 
ligada al sector primario, a la vez que la fabricación de ropa blanca y de paños de lana. Esta 
producción algodonera paso a ser industria a finales del Siglo XVIII -18- (y con ello, a las 
fábricas) debido a la combinación de innovaciones técnicas (la máquina de vapor y la 
máquina hiladora de algodón), una nueva fuente de energía (el vapor), novedades en la 
organización del trabajo y una demanda en expansión. 
El resto de la producción manufacturera de Gran Bretaña siguió tradicionalmente en 
instalaciones pequeñas limitándose al mercado tradicional hasta mediados del Siglo XIX 
-19-, conviviendo a su vez con formas preindustriales, como el montaje del trabajo hecho en 
el hogar y coordinado por contratista. 

 
Esta evolución ocurre con la conjunción de diversos factores que posibilitaron dicha 
evolución: 

1. La agricultura británica tuvo un peso importante en el éxito de la industrialización, 
ya que ocurrió la revolución agraria que permitió expandir el sector primario. Esta 
revolución fue a causa de la clarificación de los derechos de propiedad de la tierra 
con ocasión de los cercados (que a su vez, sirvió para eliminar los campos comunes 
que posibilitaron más mano de obra), cambios en el terreno de la construcción y de 
las técnicas de trabajo, más, la aparición de un grupo de empresarios agrícolas. 
Con la expansión de la industrialización,el sector agrícola pierde relevancia pero 
sostuvo su crecimiento absoluto, sirviendo de apoyo al desarrollo industrial a 
través de la oferta de alimentos, materias primas, ahorros y fuerzas excedentes de 
trabajo y como demanda de productos industriales. 
 

2. El aumento de población, pasando de 5 millones en 1701, creciendo gradualmente 
a 5,8 millones (1751), 8,7 millones (1801) y 16,7 millones (1851). 
Sirvió de apoyo al proceso de industrialización al ofrecer mayor oferta laboral y 
demanda creciente de bienes indispensables. 
 

3. La formación de capital, la parte de la producción retirada el consumo inmediato 
que se invierte en medios que acrecientan la producción futura, expresada en la 
cuota de inversión (proporción del producto social que se destina anualmente a 
inversiones) aumenta desde el 6% en 1760 hasta más del 10% en 1821, formando el 



stock de capital industrial, que pasaba de capital circulante a capital colocado (es 
decir, de dinero u servicios financieros a maquinarias). 
 

4. Ligadas a las inversiones, se aprovechaban nuevas tecnologias de producción 
que explican el salto a la fábrica de la hilatura del algodón, parte fundamental de la 
producción; el torno de hilar por James Hargreaves, que contribuyo a superar la 
escasez de hilo en la producción de algodón y vencer el cuello de botella del hilado, 
además de que se adaptaba al trabajo en el hogar. Otra nueva tecnología pionera 
fue la máquina de hilar por Richard Arkwright que utilizaba energía mecánica e hizo 
saltar ese proceso productivo del trabajo en hogar a las fábricas. 
 

5.  La estructura y la expansión del comercio exterior tuvieron peso relevante para 
facilitar el proceso de industrialización; tuvo una expansión moderada hasta 
comienzos del siglo XVIII, luego la exportación de tejidos de lana compitió con 
tejidos confeccionados de otras fibras (algodón y lino) de origen indio y se vio 
perjudicada por las guerras. El volumen comercial tuvo un auge después de 1750 
ya que se exportaba a América y las Indias Occidentales. A comienzo del siglo XIX, 
los productos de algodón representaban la mitad de todas las exportaciones 
británicas. 

 
Este proceso de industrialización, con esta conjunción de factores, no debe considerarse 
como abrupta, pero sí debe considerarse como una verdadera revolución debido a las 
consecuencias a largo plazo que originó para formar una sociedad capitalista (en el plano 
económico). 
Esta nueva sociedad cuenta con nuevas clases sociales tales como el proletariado (la 
clase obrera) quien con la aparición de la fábrica le es impuesto un régimen de control y 
disciplina (sufre una alienación ya que tiene que adecuarse a ciertas condiciones de trabajo 
tales como tener un jefe, horarios de entrada y salida, el producto no es de su propiedad, 
etc), y por el otro lado, el burgués industrial (capitalista) quien se apropia de los medios de 
producción y del plusvalor del trabajo realizado por la clase obrera. 
 
La Revolución Industrial como tal, significó un proceso de “continuidad y ruptura”: 

- De Continuidad porque hay un proceso acumulativo de capital que se producía 
antes de dicha revolución, remontándose a la revolución agraria con el proceso de 
los cercamientos en el campo, y que efectivamente, avanza durante y luego de la 
revolución. 

- De Ruptura ya que antes en la producción manufacturera el trabajador se sirve de 
los instrumentos, en cambio en la producción fabril el trabajador sirve a la máquina, 
lo que conlleva a la separación definitiva del trabajador, quien antes era artesano 
(con su propio taller y sus propias condiciones de trabajo), de los medios de 
producción. 

  



Revolución Francesa 
Esta revolución que empezó en 1789, y que significó, no solo la caída del feudalismo a nivel 
económico, sino que también significó la caída del Antiguo Régimen, es decir, la monarquía 
absolutista en el plano político, que en conjunto propiciaron el auge del liberalismo y el 
ascenso de la burguesía al poder. 
 
La sociedad en 1789 estaba regida por una monarquía absolutista de derecho divino, y a su 
vez estaba dividida en 3 Estados Generales: 

● Clero: constituida por los sacerdotes representantes de la Iglesia, dividido en Clero 
Alto (quienes estaban cercanos a las cortes y a la nobleza) y Clero Bajo (quienes 
estaban más cerca de las masas populares, especialmente del campesinado). 

● Nobleza: representa a la aristocracia nobiliaria, de carácter feudal y rústica, ya que 
no quería ceder los privilegios de renta sobre las tierras.  
También existía una aristocracia “togada”, es decir, burgueses que por compra del 
título a traves del sistema de venalidad eran “nobles” y que compartían el mismo 
estilo de vida que la aristocracia nobiliaria.  
Por último, existía otra sección de la aristocracia togada por ser “funcionarios” en 
cargos estatales. 

● 3er Estado: es el grupo mayoritario en donde se encuentran diversas clases 
sumergidas en el mismo estado; 

○ Burguesía: con la misma concepción de propiedad privada, está dividida 
entre miembros de la Gironda (provenientes de los grandes puertos, de 
carácter conservador, buscaban una monarquía parlamentaria similar al caso 
en Inglaterra) y el Club de los Jacobinos (revolucionarios de profesiones 
liberales tales como abogados y médicos, influenciados por las ideas del 
Iluminismo, buscan la formación de una república y el libre mercado). 

○ Sans-Culottes: son artesanos (de tipo preindustrial, con sus propios medios 
de producción) y tendederos que defienden políticamente el ideal democracia 
directa y económicamente medidas que limitaran la concentración de la 
propiedad y de los medios de producción. 

○ Campesinado: constituida entre quienes son propietarios de sus tierras (con 
su propia tierra para su propia cosecha), pero que sufren las cargas 
señoriales, y por otro lado, un campesinado más pobre que depende de las 
tierras comunales para subsistir. 

 
Entre las causas que provocaron esta revolución se encuentran causas coyunturales del 
momento histórico que ocurría en Francia y causas estructurales que se encuentran 
implantados en el sistema social francés. 
 
Entre las causas coyunturales pueden enumerarse la crisis financiera debido al apoyo 
militar brindado en la Independencia de EE.UU. y crisis de subsistencias, esto es, producto 
de malas cosechas con el consecuente aumento del precio del cereal, que producían 
hambruna al interior de la población y reduciendo la calidad de vida de la población más 
carente, como lo eran los sans-culottes y el campesinado rural. 
 
 



En cambio, las causas estructurales se deben a la cantidad de impuestos que existían, 
propios del sistema feudal, que reflejaban la desigualdad que impone el Antiguo Régimen 
como el sistema del impuesto real (cuya carga era diferente según los grupos sociales), los 
tributos señoriales por la propiedad de la tierra (se beneficiaban la nobleza nobiliaria por 
poseer un 30% de las tierras, ocupadas por campesinos, y el clero con un 6% que 
ocupaban terrenos) y el diezmo, resaltando que tanto la aristocracia como el clero estaban 
cubiertos del impuesto real. Existían otros impuestos que se pagaban en dinero o en 
especie de forma anual u ocasionalmente tales como el “laudemio” (Derecho de mutación 
sobre la propiedad), el “vasallaje”, las “declaraciones de fe y homenaje” y las “banalidades” 
(derecho monopólico señorial por el uso de molinos y hornos). Otra causa estructural fue la 
adquisición de cargos estatales (magistratura, oficinas de finanzas, el ejército y la 
administración) en el Estado Monárquico, el cual para acrecentar sus recursos, vendía estos 
cargos estatales y confería a sus ocupantes un título de nobleza. Una última causa puede 
deberse al carácter inconcluso del marco estatal, esto se traduce en divisiones territoriales 
superpuestas, que provoca caos desde el campo administrativo, judicial, fiscal o religioso.  
 
Un tema central dentro de la propia revolución fue la división de la burguesía que se 
ocasiona principalmente por la reticencia que tienen ciertos sectores de la burguesía 
respecto a la intromisión de las masas populares: 
 
Los sans-culottes representaban esta enorme masa popular que sirvió para tanto para 
impulsar la revolución fuera del ámbito de las Asambleas de Estados Generales por medio 
de las secciones (asambleas de barrios) o en manifestaciones violentas (como las 
masacres de septiembre de 1792) de contra la aristocracia, como para defenderla de la ola 
de contrarrevolución que esta última clase (la aristocracia nobiliaria) propiciaba a través de 
conspiraciones internas o, de manera externa (debido a migraciones de muchos nobles a 
otros países) durante la guerra en alianza con la coalición de países extranjeros que por 
solidaridad dinástica veían peligrar la monarquía absolutista.  
Esta masa popular tenía sus objetivos como la fijación de precios máximos al pan para la 
subsistencia y la reglamentación de su comercio, a través de la regulación de salarios. 
 
El sector de la burguesía que se oponía a la participación de los sans-culottes fueron 
principalmente los girondinos debido a que sostenían que los intereses burgueses y de los 
sectores populares no buscaban lo mismo (la burguesía buscaba el libre-mercado, los 
sans-culottes una sociedad y modo de producción limitada a la producción personal), luego 
por el temor de sentirse desbordados por la subversión social, se muestran sostenedores 
del orden monárquico (resultando evidente esta afirmación cuando piden clemencia por el 
rey antes de su ejecución). 
Caso contrario, los jacobinos apoyaban la alianza con el movimiento de los sans-culottes 
ya que reconocen que a través de la unión entre la burguesía y el sector popular son 
capaces de barrer los pilares del Antiguo Régimen, al sistema feudal y a la aristocracia 
como también defender la revolución de los intentos contrarrevolucionarios (internamente 
utilizando, durante la hegemonía jacobina, el terror a los sospechosos que se oponen a la 
revolución y externamente mediante las victorias de Francia contra las monarquías) aunque 
suponga también cumplir con ciertas exigencias populares como la fijación de precios 
máximos o del salario que atentan contra la ideología liberal que conciben. 



 

Se produjo hasta este momento una Doble Revolución, que significó la formación de una 
sociedad capitalista;  
 

- La Revolución Industrial, que introdujo un nuevo modo de producción (la fábrica) 
separando al trabajador de los medios de producción, y con ello, consolidando la 
dominación del burgués capitalista sobre el proletariado.  

- La Revolución Francesa que, desplazando a la nobleza como clase dominante 
por la burguesía, destruyó tanto ideológica, política y jurídicamente el modo de 
producción feudal y la monarquía absolutista, imponiendo el liberalismo. 

  



Crisis de 1873 
Esta crisis no fue igual que las anteriores ya que significó la primer crisis moderna propia del 
sistema capitalista que venía gestándose desde el periodo de 1848 a 1870:  
Como contexto antes de la crisis, ocurrió el florecimiento del comercio internacional con la 
aparición de las economías industriales de Estados Unidos y de Alemania como por la 
expansión de la industrialización en otros países (tales como en Suecia, Rusia y más tarde 
se unirían Francia, Bélgica, Suiza, Escandinavia, los Países Bajos e incluso Japón), que 
compitieron con el Reino Unido y, por otro lado, la expansión de los países latinoamericanos 
como exportadoras de materias primas beneficiadas en infraestructura por la inversión 
extranjera mayormente europea, bosquejando teóricamente la división internacional del 
trabajo para asegurar un crecimiento intenso de la economía. 
Imperaba la libertad de comercio, es decir, el liberalismo que suponía el anarquismo de la 
burguesía, la autorregulación independiente del “mercado” sobre la oferta y demanda, sin 
interrupción del Estado. 
 
La crisis afectó universalmente a todos los países insertos en el comercio mundial, y 
fundamentalmente se debía en principio a una caída de precios de las materias primas que 
inundaban el mercado mundial, pero que, al no expandirse el mercado debido al aumento 
sostenido de la producción, los competidores, las economías industriales y de la capacidad 
total, condujo a un proceso deflacionario del 40% que generó una depresión en los 
precios, del interés y de los beneficios en general, provocando la quiebra de numerosos 
bancos.  
Se observa básicamente una crisis de rentabilidad, que lejos de estancarse, la producción 
mundial siguió aumentando pero no tan vertiginosamente como antes. 
 
El sector agrícola fue el sector más deprimido de la crisis por la caída de precios de las 
materias primas (beneficioso para el comprador, pero desastroso para el productor) y por la 
aparición de diversas plagas. Para superar esta etapa los campesinos responden de 2 
maneras: la emigración masiva por parte de quienes carecían de la tierra o tenían tierras 
pobres (generalmente de países rurales pobres como Italia, España, Austria-Hungría, etc) 
sirviendo de válvula de escape para evitar una presión social, y la cooperación entre 
campesinos con tierras viables, creando sociedades cooperativas de suministros. 
 
Para combatir la crisis se aplicaron distintas estrategias;  

- Los distintos gobiernos de países independientes económicamente (salvo Reino 
Unido) adoptaron políticas proteccionistas, escuchando a los grupos de intereses 
(mayormente agricultores e industrias familiares) y núcleos de votantes para 
proteger a los productores nacionales de la competencia extranjera, iniciando el fin 
del liberalismo económico por la intromisión del Estado en políticas económicas. 
El caso de Reino Unido es una excepción ya que defendiendo la libertad de 
comercio siguió siendo el mayor exportador de productos industriales, de servicios 
financieros y marítimos, debido a su simbiosis con los países latinoamericanos que 
le proveían materias primas. 

- Desde el sistema económico capitalista se produjo por un lado, una concentración 
económica, esto es, fusiones o acuerdos para el control del mercado entre 
empresas abandonando la competencia ilimitada generando una tendencia a la 



creación de monopolios y oligopolios generalmente en industrias pesadas, industrias 
dependientes de los pedidos del gobierno, de transportes y en industrias que 
distribuyen nuevas formas de energía (petróleo y electricidad). Por otro lado, se optó 
por la racionalización, o la llamada tardíamente “gestión científica”, que consiste en 
la aplicación de métodos científicos en la producción para la maximización del 
rendimiento, de la mano de Frederick W. Taylor, aplicando mecanismos tales como 
el cronometrado de las distintas actividades para recortar tiempos, descomposición 
de procesos a tareas más simples, sistemas de salarios que permitan incentivar al 
trabajador y la supervisión directa de un representante de la dirección. 

- Otra medida aplicada por los países fue el imperialismo, que básicamente consiste 
en una política de expansión para la búsqueda de nuevos mercados. 

 
Paralelamente ocurrió lo que se llamó una 2da Revolución Industrial, que viene a 
actualizar la primera revolución con una serie de perfeccionamientos con la aparición de 
tecnologías basadas en la electricidad, la química y la combustión, se introducen en la vida 
moderna el teléfono y la telegrafía sin hilos, el fonógrafo y el cine, el automóvil y el 
aeroplano, artículos de consumo que demostraban la unión entre ciencia y tecnología como 
la aspiradora o la cocina, la aspirina como medicamento universal y la revolucionaria 
bicicleta.  
También hubo un cambio cualitativo como cuantitativo en el mercado de los bienes de 
consumo, ya que con el incremento de la población, de la urbanización y de los ingresos 
reales, las masas populares pudieron acceder a las industrias de bienes de consumo, 
pudiendo disfrutar de las nuevas innovaciones de la vida moderna. Posibilidades como la 
compra a crédito o el fraccionamiento de los productos (un ejemplo; el té en saquitos) 
brindaba más acceso al consumo. 
Se puede destacar el crecimiento del sector terciario en la economía, esto es, trabajos en 
oficinas, tiendas y otros servicios tanto en el ámbito público y privado. Luego la aparición de 
la industria de la publicidad y la creación de medios de comunicación de masas.  



Imperialismo 
Es la estrategia que por excelencia, superó la crisis deflacionaria de 1873-1896. Surgieron 
varias teorías que tratan de definirla, como la de Hobson con su teoría subconsumista 
(básicamente, que el imperialismo surgió de la deficiente adquisición del poder adquisitivo 
dentro de las economías nacionales como para absorber la creciente producción) y la de 
Lenin (explicada más adelante). Hay otras teorías que tratan de legitimarla (un caso infame 
es la concepción “eurocéntrica” que impone la superioridad europea por encima de las 
demás potencias continentales en aspectos económicos, sociales y culturales). 
 
Entendiéndose desde el enfoque marxista-leninista, el imperialismo es definido como “la 
fase monopolista del capitalismo”: 
Primero se explican las “leyes de movimiento” de Marx, donde se pueden encontrar la 
tendencia decreciente de la tasa de ganancias (consecuencia del cambio técnico que 
aumenta la proporción de capital constante a capital variable) y la concentración y 
centralización de capital (consecuencia de la lucha competitiva). 
 
Las empresas capitalistas de los países avanzados buscaron ampliar sus mercados 
(extrayendo plusvalía) para mantener sus ganancias, insertándose en el comercio mundial, 
con ayuda de sus gobiernos o con su actitud negociadora frente a socios más débiles. 
Ciertas áreas del mundo vinculadas con los centros industriales permiten una adquisición 
favorable de materias primas y a su vez permitiendo la exportación de estos centros a sus 
dependencias económicas, abriendo puertos e introduciendo vías férreas en estas áreas 
para incorporar más sectores dependientes del comercio mundial, generando capital 
constante y capital variable, contrarrestando la tendencia decreciente de la tasa de 
ganancias. 
A medida que esto ocurre, empieza a surgir un “capitalismo monopolista”, una fase que 
pasa de una competencia más o menos libre a la dominación de firmas gigantes, trust y 
carteles en el mercado. Esto se produce debido a la amalgamación de capitales (esto es 
absorber o fusionar empresas) para eliminar competidores (esto ocurría sobre todo en las 
industrias pesadas), y para obtener acceso a recursos financieros en los bancos y en la 
bolsa, generando a su vez, el crecimiento de grandes bancos de depósito e inversión que 
centralizaban las reservas financieras. 
Tanto las industrias pesadas, que excedan los límites del mercado interno para mantener 
elevada la rentabilidad, y los grandes bancos, con los fondos acumulados por el público 
inversionista, necesitaban de nuevos mercados para colocar sus capitales e inversiones en 
el extranjero y en las colonias. En ese punto es donde los impulsos expansionistas que se 
generaban dentro de los Estado Nacionales, apoyaron firmemente una activa política 
exterior, arrastrando a sus gobiernos, bajo la apariencia de nacionalismos y patriotismos, 
desembocando en la rivalidad entre las distintas naciones por las divisiones del mundo en 
aspectos económicos. 
 
Lenin entonces expone que la concentración económica llegó al punto de formar 
monopolios que tienen un peso pesado en la vida económica, la unión entre el capital 
industrial y el capital financiero, la importante exportación de capitales, la formación 
consecuente de asociaciones monopolistas internacionales y de las potencias capitalistas 
que se reparten el mundo.  



Volviendo con Hobson, la gran diferencia entre su teoría subconsumista y la de Lenin, es 
que Hobson no tiene presente las leyes de movimiento, especialmente la de tendencia 
decreciente de la tasa de ganancias que impulsa a los grandes monopolios a aprovechar 
a sus gobiernos para mantener elevada la acumulación y la rentabilidad. 

 
Para Lenin, el imperialismo tiene carácter operativo debido a que, con la implantación de 
un colonialismo formal (dependencia política, por imposición de países potencia a sus 
colonias) o uno informal (por medio de la dependencia política -en países emancipados-, 
subjetiva -por medio de ideologías-, cultural y económica), es posible buscar nuevos 
mercados, expandiendo el existente, donde volcar capitales e inversiones que sigan 
manteniendo la rentabilidad alta sin caer en la tasa decreciente de ganancias, y para 
aumentar la concentración de capitales provenientes de nuevas zonas geográficas.  
  
Un punto a destacar, es que, para que el imperialismo se pudiese extender, tiene que existir 
una minoría colaborativa, es decir, mediadores locales entre los intereses del comercio 
mundial y las instituciones tradicionales de sus respectivas áreas, generalmente elites de la 
sociedad, que para acceder a ser mediadores tiene que existir cierta oportunidad para 
explotar la riqueza proveniente de estos países potencias para mejorar aún más su 
situación económica (de las elites) de la manera tradicional. Aunque las presiones de los 
intereses extranjeros podían influenciar a las élites colaboradoras, no podian presionar sin 
su mediación. En el caso de que dichas élites pierden su autoridad sobre los intereses de su 
pueblo, surgen las crisis y las potencias expansionistas debían elegir entre ver limitados sus 
intereses o intervenir para promoverlos directamente. 
 
  



1° y 2° Internacional 
Entre los hitos del movimiento obrero que se estaba gestando en consonancia con el 
contexto económico mundial, se puede destacar la aparición de la Internacional, y más 
tarde, la Segunda Internacional. 
 
La Primera Internacional surgió de la necesidad de organizar congresos que agruparan a 
los obreros de todos los países (por ello el carácter internacionalista), establecer un medio 
de presión sobre los gobiernos y luchar contra las prácticas empleadas por el sistema 
capitalista.  
Con la unión en principio de los obreros ingleses (que en su país estaban organizados en 
los sindicatos) y los obreros franceses (quienes estaban privados de toda libertad de 
asociación en su país), fue concebida como un punto central de comunicación entre 
diversas sociedades obreras y con la implantación de un Comité Central en Londres 
constituida por delegados electos de las distintas secciones agrupadas. 
 
Se disuelve debido al carácter nacionalista que sufre con la división ideológica y conceptual 
de sus principales personajes, en ese entonces K. Marx (Marxismo) y M. Bakunin 
(Anarquismo);  

- Marx propone aprovechar las instituciones burguesas para formar partidos políticos 
obreros siendo mayoría, logrando el apoyo de obreros calificados.  
 

- En cambio, Bakunin con su doctrina busca destruir al Estado tildandolo de 
“organización de explotación burguesa que recibe su fórmula del derecho jurídico”, 
oponiéndose a Marx en el sentido de que “la participación obrera en la política 
gubernamental consolida las cosas ya existentes y paraliza la acción revolucionaria 
socialista”, contando con el apoyo de los sectores de oficios y preindustriales de 
países menos desarrollados.  
 

Otro motivo de su disolución fue el fracaso de la Comuna de París, cuya revuelta estaba 
materializada según Marx como la organización política transitoria que correspondía con su 
ideología, es decir, a la dictadura del proletariado en la que el Estado se transformaba de 
opresor a emancipador. Con la aniquilación de dicha Comuna, desaparecen las secciones 
francesas de la Internacional, luego las secciones británicas se rehúsan a firmar la 
declaración en apoyo a la Comuna y abandonan el Comité General. 
 
 
 
  



En el caso de la Segunda Internacional, su contexto está caracterizado por la expansión 
del socialismo que dejó de ser solamente europeo para extenderse a nuevos continentes, la 
entrada en escena de los partidos obreros socialistas (como principal exponente el partido 
Socialdemócrata de Alemania), en consonancia con la 2da Revolución Industrial,de la 
expansión gradual del imperialismo incrementando las rivalidades entre naciones, y 
consecuentemente, de los nacionalismos. 
La necesidad de su surgimiento fue en base a la idea de que la Internacional tenía que ser 
el estado mayor del ejército proletario y el internacionalismo seguiría siendo el impulso que 
movilice a las masas para lograr una sociedad colectivista. 
Su formación se consolidó cuando se unificaron en el Congreso de Bruselas 2 congresos 
socialistas paralelos y rivales, llamando al internacionalismo y a la lucha contra el capital, 
independientemente de su origen, resolviendo que deben establecerse “relaciones 
permanentes entre las organizaciones socialistas de los diferentes países, pero que en 
ningún caso esas relaciones deben atentar contra la autonomía de los grupos nacionales” 
ya que son los únicos que pueden elegir qué medida realizar en sus respectivos países. 
Esto significaba claramente, que en cada congreso internacional se evitaba intervenir en los 
asuntos internos de los partidos miembros. 
El funcionamiento de esta nueva Internacional fue mucho más flexible que la anterior; 
funciona como una federación flexible de partidos nacionales autónomos, con un modesto 
aparato central, al cual los diferentes partidos enviaban delegados a sus congresos 
internacionales para reflexionar y debatir sobre sus indicaciones, donde, ante el caso de 
llamamiento se movilizaban tanto los partidos como sus partidarios. Para mantener la 
cohesión (debido al pluralismo doctrinal imperante) se implantó una red de instituciones 
centrales y la creación de un partido modelo a seguir por las demás secciones, siendo esta 
el Partido Socialdemócrata Alemán, por reunir cualidades modernas (Aparte de funcionar 
como plataforma política, tuvo funciones económicas, sociales, intelectuales, culturales y 
estéticas). 
Esta Internacional no estuvo exento de cuestiones que la atravesaron: 

● Ideológicamente, por la aparición del revisionismo con Eduard Bernstein, se pone en 
cuestión al marxismo en base a la reflexión teórica y la observación empírica de la 
realidad: considera al socialismo como el “heredero legítimo” del liberalismo, siendo 
el socialismo el liberalismo llevado a sus últimas consecuencias utilizando el 
mecanismo de partidos políticos para un perfeccionamiento gradual de la 
democracia, asegurando reformas socialistas y democráticas (siendo esta 
concepción incluso positivista). Por otro lado, se encuentra el marxismo 
revolucionario, que se opone a este revisionismo debido a que las mejoras sociales 
alejan la posibilidad de formar una conciencia de clase que permita ver la 
explotación del sector obrero por parte del sistema capitalista. 
 

● La cuestión colonial, que es producto de las contradictorias ambiciones de las 
potencias europeas, es vista como una amenaza a la paz. La Internacional condena 
la política colonial de la burguesía, pero en el Congreso de Amsterdam hay 2 
posturas centrales: una postura es aplicar una medida tradicional del socialismo el 
cual es denunciar fervientemente el imperialismo, en cambio, la otra postura sostiene 
que la colonización es inevitable y necesaria para imponer el progreso en países no 
desarrollados, proponiendo una política colonial socialista positiva (esto es, dejar 



que se expanda el sistema capitalista para aumentar los miembros del proletariado). 
 

● El problema de la guerra y la paz, donde se denunciaba desde los congresos que 
“las guerras son producto del capitalismo y de la competencia económica 
internacional de los Estados capitalistas en el mercado mundial” y que sólo el 
proletariado organizado constituía la única garantía de paz. Para contrarrestar una 
posible guerra, se creó un doble programa: uno preventivo para organizar un 
movimiento de protesta y agitación antimilitarista uniforme y común en todos los 
países, y otro en el caso efectivo de que estalle una guerra, recomendando a los 
trabajadores que cesen inmediatamente el trabajo en sus respectivos países a modo 
de protesta, especialmente en aquellas industrias proveedoras de municiones y 
armamentos. 

Este último problema fue el que hizo fracasar a la Segunda Internacional, debido a que no 
pudo evitar la guerra con su sensación internacionalista (y por la falta de medidas claves en 
respuesta a la explosión de la guerra), imponiéndose los distintos intereses nacionalistas (la 
superioridad de que el país de uno es superior al resto, auto proclamando su derecho de 
imponerse sobre los demás países por superioridad en diversos aspectos). 
 

 
Desde acá empiezan los temas de 2° Parcial 

 
  



Fascismo y Nazismo 
Entre los 2 casos tanto en Alemania como en Italia se puede destacar la aparición de 
gobiernos totalitarios de corte nacionalista, el orden social autoritario (el corporativismo en 
Italia y la represión sistemática en Alemania), el surgimiento de líderes carismáticos con su 
oratoria de “conciliación de clases", y donde dichos sistemas se presentan como una 
alternativa tanto del liberalismo, como del socialismo o mismo del comunismo. 
 
Caso Italiano 
El 28 de marzo de 1919 se crea el Partido Fascista sin un plan doctrinal específico 
reuniendo a nacionalistas y sindicalistas, en medio de conflictos sociales generadas por los 
obreros. En agosto de 1922 cae el presidente producto de una huelga general, pero es rota 
por los Camisas Negras (integrados por ex combatientes, siendo una milicia dividida en 
secciones militares), liderada por oficiales afines al fascismo, persiguen y exterminan a sus 
adversarios. En octubre Mussolini dirige a 80.000 camisas negras desde Perugia hacia 
Roma con otros 150.000 milicianos, brindando un ultimátum al gobierno, donde el 30 de 
octubre, se le encarga por telegrama del Rey a Mussolini formar el ministerio de union 
nacional. El nuevo líder llega a Roma por ferrocarril y el 31 de octubre los camisas negras 
desfilan por Roma. 
 
El fascismo, para aplicar su programa de “democracia económica” proclama poner fin a la 
lucha de clases estableciendo los justos derechos a los trabajadores, concentrando el poder 
con la absorción del partido nacionalista, mantener a raya a las organizaciones sindicales y 
también proteger y vigilar a la clase patronal. A partir de 1925, con un régimen dictatorial de 
hecho y de derecho, organiza el tipo perfecto de Estado nuevo, de base sindical corporativa. 

- Es destacable señalar el corporativismo, oponiéndose a las doctrinas 
individualistas con su idea de comunidad nacional, pretende tener en cuenta los 
intereses de todas las clases mientras que la autoridad superior, el Estado, debe 
velar por esos intereses y mantenerlos en armonía, instaurando la supremacía del 
Estado sobre los individuos. Estas corporaciones, de gestión privada, como nuevas 
instituciones representativas, constituían la organización unitaria de la producción 
económica nacional donde el Estado sólo interviene si la iniciativa privada falta, es 
insuficiente, o los intereses políticos están en juego, interviniendo mediante el 
control, el estímulo o la gestión directa de dicha corporación. Un ejemplo es la 
creación de sindicatos fascistas, es decir, reconocidas por el Estado debido a que 
sus dirigentes eran elegidos por el gobierno, socavando en un principio la 
representación legítima de los trabajadores (más sabiendo que la huelga era ilegal). 

 
Entre las medidas económicas que aplicó el fascismo para reforzar su imagen nacionalista 
fueron: 

● La Batalla del Trigo que movilizó una masiva campaña de propaganda con el 
objetivo de elevar la producción italiana de trigo  hasta un nivel en el que permitiera 
ahorrar fondos que implicaría la importación del cereal mediante la baja de tarifas 
para el transporte de fertilizantes y los tractores. Perjudicó la industria ferroviaria 
debido a los costos de transporte, mantuvo a millones de campesinos subempleados 
y desánimo a otros a dedicarse a aspectos más productivos.  



● La Batalla de la Lira que consistio en revaluar la moneda nacional hasta el valor de 
90 en comparación con la libra esterlina, ya que en 1926 se había devaluado hasta 
153 en relación con la libra, impulsada por motivos políticos de tener una moneda 
estable y fuerte, las industrias pesadas favorecieron la política deflacionista del Duce 
para mantener el equilibrio de fuerzas existente. Esta batalla arruinó a las industrias 
ligeras de exportación al elevar el precio de los productos italianos en el mercado 
mundial. 

● La recuperación de la tierra mediante la desecación de pantanos y de marismas, la 
irrigación y la repoblación forestal., como parte de obras públicas, creando nuevos 
pueblos para fomentar a su vez a la empresa privada. 

● El Instituto para la Reconstrucción Industrial (I.R.I) creado en 1933 para 
intervenir directamente en la banca y en la industria de manera intensiva, comprando 
acciones del Banco de Roma, a la Banca Comercial y el Crédito Italiano, dotando a 
esos bancos de liquidez suficiente para operar eficientemente. Se promovieron 
cambios técnicos y organizativos de las empresas desde este organismo para que 
dichas empresas pudieran competir por sí mismos. Desde este organismo 
básicamente actuando como accionista trato de eliminar las deficiencias de la 
iniciativa privada. 

 
Caso Alemán 
En el caso de Alemania se debe resaltar que luego de la 1°GM, perdió su imperio colonial, 
la séptima parte de su superficie y la décima parte de su población pero además las 
condiciones de paz impuestas para Alemania en el Tratado de Versalles eran muy duras: 
como país declarado como único culpable de la guerra se le exigió el pago de todos los 
gastos originados por la misma, siendo una reparación de miles de millones de marcos. 
 
Existen 3 momentos claves (profundizando el segundo) para entender el caso alemán: 
 

- El hundimiento de la Monarquía, con la adjudicación del kaiser Guillermo II el 9 de 
noviembre de 1918, donde ese mismo día la mayoría de sus tropas se había unido a 
los sublevados controlando depósitos de municiones y nudos ferroviarios mientras 
que los sindicatos convocaron una huelga general en Berlín coincidiendo las 
manifestaciones como el amotinamiento de las tropas. Se instauró un gobierno 
provisional ese mismo día con los socialdemócratas y acto seguido se proclamó la 
República de Weimar. El día siguiente el gobierno provisional llega a un acuerdo 
con la cúpula militar donde a cambio de la lealtad del ejército el gobierno prometía 
restablecer la disciplina y contener las pretensiones de la izquierda socialista. En las 
elecciones parlamentarias, los socialdemócratas sumados a la izquierda moderada 
eran minoría a comparación del sector burgués y conservador, por ello, en la 
Asamblea Constituyente tuvieron que rebajar su contenido social y aceptar la 
instauración del cargo de Presidente que tendría amplios poderes sobre el Reichstag 
(parlamento). A medida que avanzan los años, se produce una polarización 
traducida en el espectro político con la aparición de una extrema derecha y una 
extrema izquierda condenando ambos las condiciones impuestas por el Tratado de 
Versalles, que preferían no participar en el gobierno ocupando el rol de oposición. 
 



- El ascenso del partido nacional-socialista (nazi) producto del desgaste provocado 
por el sistema político de la República como por la crisis industrial provocado en 
1929 con el descenso de las inversiones, el estancamiento de lo salarios, el 
descenso de la cotización de las acciones y un número de quiebras bancarias hasta 
que en 30 de enero de 1933 fue el fin de la República de Weimar y el principio del 
Tercer Reich con el ascenso de Adolf Hitler como canciller a través de un 
discurso interclasista con la abolición de las clases sociales y la eliminación del 
sistema de partidos por los conflictos políticos, con la promesa de convertir a la 
sociedad alemana en una única y enorme comunidad popular.  
La “coordinación” (o nazificación) de la sociedad sumada al terror y la proscripción 
fueron utilizados para concentrar el poder nazi, ya que apenas unas semanas del 
ascenso de Hitler (compartiendo el gabinete mayoritariamente con conservadores) 
se disolvió el Reichstag, instaurando un sistema de partido único y se empezó a 
perseguir a la oposición política empezando con la izquierda, en consonancia con 
los objetivos de los conservadores, utilizando la policia prusiana junto con fuerzas 
paramilitares nazis autorizando el uso de armas de fuego para reprimir a las 
“organizaciones subversivas” eliminando a los comunistas y socialistas. Luego se 
empezó a reprimir a las minorías indefensas (como los judíos) para socavar a la 
oposición, e incluso para ganar la confianza del ejército que podría tomar el poder e 
instaurar una dictadura militar, se reprime al sector más reaccionario del movimiento 
nazi ya que su violencia terrorista resultaba contraproducente para Hitler eliminando 
al sector dentro del régimen capaz de oponerse al líder con el uso de la SS (guardia 
pretoriana de Hitler imbuida con su ideología del “espacio vital” y la “raza aria”). 
Semanas más tarde de ese hecho muere el presidente Hindenburg, y con el cargo 
de presidente y canciller, Hitler domina el gobierno cuando el ejército y los 
funcionarios hicieron un juramento de lealtad a la persona del Führer, un poder 
político personalizado como “ejecutor de la voluntad común de la nación”. Se 
subordinó la autoridad jurídica por la autoridad carismática, haciéndose evidente 
cuando las normas legales se utilizaban cuando convenía a la jefatura y sino se 
pasaban por alto. Con este desgaste legal, la policía política (supervisora de la 
“salud pública de la nación y extirpación de todos los síntomas de enfermedad y 
gérmenes destructivos”) obtuvo carta blanca para perseguir sin límites a los 
enemigos del Estado quienes eran los judíos, los comunistas, representantes 
eclesiásticos “políticamente activos”, testigos de Jehová, homosexuales, gitanos, 
“antisociales” y delincuentes. En este sentido demostrando el respaldo de la 
población, se creó la Ley de Prácticas Dolosas que permitía denunciar a aquellos 
que hagan comentarios ofensivos al régimen, siendo ampliamente utilizado. 
 

- Con una recuperación económica al servicio del rearme, solucionando el desempleo 
masivo, la construcción de autopistas, la suspensión de las reparaciones, la anexión 
de Austria y los sudetes, habiendo conseguido la revisión del Tratado de Versalles, 
Hitler quiso poner en práctica su ideología creyendo en la superioridad del pueblo 
germano-alemán y de la raza aria, viendo al judaísmo como enemigo principal del 
pueblo por ser autores del bolchevismo y el marxismo, armando con una concepción 
racista su política exterior teniendo como objetivo la conquista del espacio vital que 
sería la mayoría de Europa. Esta política exterior ya decidida, empieza el 1 de 



septiembre de 1939 cuando las tropas alemanas atraviesan la frontera y abren fuego 
contra posiciones polacas, marcando el inicio de la 2°GM. 

  



Crisis de 1929 
La economía de Estados Unidos en la década del ‘20 tiene peso importante en la economía 
mundial ya que representa el 45% de la producción industrial mundial y sus importaciones 
representan el 12.5% de las importaciones mundiales. 
Desde 1926 hasta 1929 el índice de las cotizaciones asciende de 100 a 216, hasta 
principios de 1928 este índice aumenta paralelamente con el aumento de los beneficios, 
pero luego de marzo de ese mismo año, se entra en un boom especulativo general y 
desenfrenado tanto desde las grande empresas como de una gran parte de la población, 
primero por un aumento de capitales y luego de manera desenfrenada sin estar respaldada 
por capitales reales. En 1929, siguiendo la línea republicana (de corte conservador), es 
electo el presidente republicano Herbert Hoover. 
 
El boom especulativo tiene diversas causas: 

- Una inflación monetaria producto de una política de dinero barato y por la facilidad 
de créditos del sistema de la reserva federal, que al bajar la tasa de interés con la 
compra de títulos del Estado, dichos títulos al ser comprado por el sistema bancario 
aumentan su precio, y con ello, la cantidad de dinero disponible de los vendedores. 
Con la facilidad del crédito a corto plazo como factor inflacionista, se dispara la 
especulación, donde valga la redundancia, ciertos préstamos tomaban como 
garantía las mismas acciones. 

- La estructura bancaria americana se alimentaba con préstamos a corto plazo, lo que 
favoreció a la especulación, y el cual podía elevar la tasa de interés sin frenar la 
demanda. 

- La estructura de los negocios también era favorable a la especulación debido al 
desarrollo de investment trust y holding companies que eran sociedades de “cartera” 
que poseían paquetes de acciones y obligaciones, con el interés de hacer subir las 
cotizaciones. En este sentido, también hubo declaraciones (de tipo fraude) de parte 
de hombres de finanzas, de la industria y de la política para fomentar este boom o 
de parte hombres de negocios que con legítimas intenciones de aumentar su capital, 
también dieron declaraciones para fomentar dicha especulación al alza. 

- El comportamiento del público americano como factor psicosociológico, el cual al ver 
la facilidad de crédito y la escenificación de los grandes capitalistas, se mandó a la 
compra indiscriminada de acciones. 
 

El jueves 24 de octubre de 1929 (denominado “jueves negro”) caen dramáticamente las 
acciones de la Bolsa al ponerse en venta más de 9 millones de acciones, los bancos 
intervienen para frenar la caída, pero en el proceso se produce una magnitud impresionante 
de quiebras bancarias, lo que paraliza completamente la decisión de invertir. Se hunden los 
precios agrícolas debido a la sobreproducción, y los productores al no poder devolver los 
préstamos a bancos locales, estos también quiebran y la capacidad de consumo de los 
productores. Desde 1929 hasta 1933, la tasa de desempleo estadounidense crece 
descomunalmente. 
 
La depresión consecuente de dicho crac de la Bolsa tiene diversos efectos a nivel 
mundial que se exportaron a todo el mundo: 



- Por un lado, la extensión de la depresión, debido al peso que representaba la 
economía norteamericana en el comercio internacional el cual luego del crac, el 
comercio mundial pasa desciende en un 25%, pero la producción industrial mundial 
desciende en un 37%. Se empiezan la repatriación masiva de capitales 
norteamericanos invertidos en el extranjero y la disminución de la demanda global 
americana inicia un efecto multiplicador negativo en la economía mundial. Los 
países deudores y los países más pobres sufren con la caída de los precios 
mundiales de materias primas y de los productos agrícolas, produciendo 
devaluaciones en serie a partir de 1929 en todo el mundo. 

- Por otro lado, la extensión del proteccionismo empezando por Estados Unidos al 
aumentar los aranceles para proteger a la agricultura americana, extendiéndose 
también a los productos industriales. Los diversos países aplican medidas similares 
imponiendo aranceles o limitando cuantitativamente las importaciones, también con 
el objetivo de proteger sus agriculturas con excedente de producción. Por esto 
último, ciertos países llegan a acuerdos regionales preferentes y discriminatorios 
frente a otros países. Impera así entre 1930-1939 en las políticas de comercio 
internacional el regionalismo, el bilateralismo, la discriminación y la inestabilidad. 

Entre las causas de la depresión se puede enumerar la ciencia económica ortodoxa, de 
tinte liberal, conservadora y alejada de la realidad no podía ofrecer respuestas prácticas o 
útiles para poder aplicarlas a las políticas gubernamentales aludiendo que la profundidad de 
la crisis se debía a la intervención estatal en la economía que perturbaba los mecanismos 
automáticos y espontáneos que permitan equilibrar el mercado; entre los factores 
coyunturales obviamente encabeza el crac de la Bolsa, pero además también se puede 
nombrar la reducción del gasto nacional traducido en quiebras bancarias que comprometen 
la capacidad de crédito y confianza de los depositantes, el favorecimiento del atesoramiento 
de oro y billetes a costa de la inversión, la baja de precios de precios agrícolas minando 
capacidad de consumo de productores y vendedores mientras que los compradores 
prefieren estar a la expectativa, reacciones psicológicas tanto de consumidores como 
inversores potenciales que apoyan la reducción de la actividad (había pesimismo 
generalizado), con la reducción del consumo y el aumento del desempleo tanto los 
productores como vendedores no renuevan existencias ni equipos; los factores 
estructurales del comercio exterior por la aplicación de medidas proteccionistas, donde 
cada país intenta exportar pero sin importar nada paralizando los intercambios, y con el 
abandono del patrón oro, que afecta la financiación de los intercambios y con ello la 
actividad económica orientada a la exportación. 
 
El presidente Hoover en noviembre de 1929 reduce los impuestos y pide a las empresas 
que no reduzcan los salarios, pero presión del Partido Republicano y sus consejeros 
económicos de conseguir el equilibrio presupuestario, decide luego aumentar los impuestos 
y disminuir el gasto público, empeorando la situación social al no haber empleo, y con ello, 
la calidad de vida de los sectores más empobrecidos. 
Por estas políticas, en 1933 gana el Partido Demócrata, asumiendo F. Roosevelt como 
presidente, el cual aplica un paquete de reformas en materia económica denominada el 
New Deal. 
 



El New Deal, fundada en la teoría keynesiana sobre cómo la intervención del Estado debe 
fomentar la demanda, asegurando un mercado interno fuerte que asegure el consumo y en 
este enfoque, esta política tiene como objetivos reactivar el consumo y la inversión y 
terminar con las prácticas abusivas que originaron el crac. 

- En materia monetaria, el presidente mediante poderes otorgados para emitir billetes 
y aumentar créditos, genera inflación y devaluando la moneda para fomentar las 
exportaciones y hacer subir los precios interiores. También crea una entidad 
aseguradora con el objetivo de proteger a los depositantes con un seguro sobre los 
depósitos bancarios y, por último, impide la distribución de crédito que pudiesen 
servir para financiar la especulación en la Bolsa. 

- En en ámbito agrícola, Hoover crea un organismo encargado de comprar y 
almacenar el excedente de productos agrícolas para reducir su oferta, luego 
Roosevelt añade una política de limitación de las cosechas pagando 
indemnizaciones a quienes dejen una parte del suelo en barbecho o con 
leguminosas para aumentar la calidad del suelo, y por último, fija precios mínimos 
por encima de los precios internacionales, todo esto con el objetivo de defender el 
poder de compra de los agricultores. 

- En el ámbito industrial se evita la sobreproducción para reactivar la actividad, se 
establecen acuerdos en cada industria donde interviene el gobierno, las empresas y 
los sindicatos para establecer salario mínimo y la jornada laboral, y por último se 
genera empleo a través de la realización de obras públicas. 

- En el ámbito social se brindan ayudas económicas a los desempleados con el fin 
de proteger su capacidad de compra. 
  



Descolonización  
Es el proceso histórico de liquidación del sistema colonial en el mundo impuesto por los 
países europeos, con la creación de Estados independientes en los antiguos territorios 
dependientes. 
El proceso de descolonización como tal empieza en la época de entreguerra con el 
surgimiento de movimientos nacionalistas a favor de la independencia y surgen los primeros 
levantamientos, pero dicho proceso adquiere mayor importancia l uego de la 2°GM debido 
al debilitamiento del poder europeo. 
 
Se dieron además una conjunción de factores que posibilitaron dicho proceso tales como: 

● De manera interna de estas colonias, sufrieron por un lado diversas 
transformaciones de índole económica por la vinculación al desarrollo económico 
colonial a través de nuevos sectores económicos, sociales con la aparición de 
nuevas clases medias, burguesas y proletarias junto con el campesinado, cultural e 
ideológico con la enseñanza de valores occidentales tales como la libertad o la 
democracia sumado a la afirmación de las identidades históricas propias frente al 
colonialismo occidental. 
 Por el otro lado, con la afirmación de su personalidad socio-cultural y valores 
propios, se formaron diversos nacionalismos para la lucha contra el imperialismo y la 
búsqueda de la independencia traducidos en nuevos partidos nacionalistas que 
apoyaban dicho objetivo con posturas diferentes tales como nacionalismos liberales 
de sectores moderados y nacionalismos populares de carácter revolucionario, donde 
a su vez, dichos nacionalismos se desarrollaban sobre la base de su propia cultura a 
través de los mecanismos coloniales que, en conjunto, forma la nueva nación. 

● De manera externa se puede resaltar la actitud internacional de los países 
vencedores luego de las guerras que apoyaban el principio de igualdad y la 
soberanía de los pueblos dependientes hasta la internacionalización y su 
autodeterminación donde tanto la Sociedad de Naciones como después la ONU 
sostuvieron una política de internacionalización y una progresiva autodeterminación 
de los territorios dependientes hasta conseguir su independencia. En este sentido 
también apuntaron las potencias europeas dueñas de estos territorios, que al tomar 
conciencia del cambio, en un principio toman medidas para continuar la colonización 
pero luego introducen normas y medidas sobre las administraciones coloniales que 
favorecen la progresiva independencia de estos territorios. 

 
Como consecuencias del proceso descolonizador se puede enumerar: 

- La aparición del subdesarrollo económico y social debido a que, si bien son 
independientes políticamente, por la ausencia de estructuras económicas adecuadas 
y la anterior expansión europea que tomaba en cuenta sus intereses y no de esos 
territorios, se perpetúa un retraso económico por la dependencia económica a las 
potencias europeas. 

- Por la dependencia económica que sufren estos nuevos Estados, se trata de un 
neocolonialismo ejercida por las antiguas potencias coloniales, una nueva potencia 
que las sustituya o los monopolios internacionales donde para mantener dicha 
dependencia se debe tener sobre el nuevo Estado independiente control económico, 
control político y control militar. 



- El desarrollo de un sistema político marcado por la herencia de las instituciones y 
administración del colonialismo con la proyección de la estructura socio-económica 
del país los cuales se caracterizaron por ser sistemas tradicionales marcada por la 
oligarquía, dictaduras militares instauradas por golpes de estado y también 
expresión de la oligarquía, sistemas democráticos como en occidente como 
expresión de las burguesías o sistemas autoritarios revolucionarios salidos de 
revoluciones populares y sociales. 

- Marcadas por su pasado colonial con el contexto de la Guerra Fría, se origina la idea 
de Tercer Mundo donde los nuevos países independientes iniciaron de manera 
solidaria con la Conferencia de Bandung un tercer bloque iniciando una actitud 
política internacional de neutralismo distante de ambos bloques de manera pasiva 
hasta una actitud activa de no alineación, formando un movimiento internacional a 
modo de resistencia a la división del mundo en 2 bloques y a las presiones para que 
ellos se incluyan en algún bloque, condenando el sistema colonial y el imperialismo, 
reafirmando los propósitos de los países del Tercer Mundo en el sistema 
internacional.  



 
China 
Luego de la muerte de Mao en 1976, el sucesor es Deng Xiaoping quien brinda una 
verdadera reforma económica a la República Popular China, utilizando el socialismo para 
pasar al capitalismo, de una manera similar a las tradicionales potencias occidentales pero 
de forma significativamente diferentes debido a sus diferencias coyunturales, a través de 
diversas condiciones de carácter universal para el capitalismo: 
 

- Formación de una clase obrera: para la proletarización hubo tres maneras y 2 
fases, primero con el desplazamiento del campo a la ciudad de grandes masas de 
campesino debido a la abolición de comunas que beneficio a los productores más 
ricos pero perjudicando a los productores más empobrecidos de las zonas rurales 
debido a las zonas pobres que ocupaban, los bajos ingresos, las parcelas pequeñas 
y la corrupción local. Esta masa emigró hacia las ciudades pero sin derechos 
residenciales en ellas producto del registro de hogares. Segundo, con la quiebra de 
las empresas de propiedad estatal, que antaño eran el eje de la industrialización 
maoísta, sufrieron una sistemática desmantelación con la contratación temporal y sin 
protección social, la Ley de Quiebra que destruye el empleo de por vida, la reforma 
de la legislación laboral que eliminaba la prestaciones sociales del trabajo, directivas 
tendientes a la reducción de plantilla, y por último los despidos masivos de la década 
de los ‘90. Tercero, la caída de las empresas rurales de pequeña ciudad y pueblo, 
que habían florecido luego de la abolición de las comunas bajo la propiedad de los 
gobiernos locales con las premisas socialistas de asegurar trabajo, salario y 
prestaciones sociales e por vida a los pueblos, actúan como subcontratistas de las 
empresas de propiedad estatal, que ante la quiebra de estas, muchas de estas 
empresas estatales locales se vieron estancadas o en bancarrota dejando obreros 
rurales a su suerte. Las 2 fases antes mencionadas se refiere a la situación de los 
campesinos primero cuando son expropiados de sus tierras, ocupando puestos de 
trabajo gozando de protección social en las empresas estatales locales que luego 
ante la implosión de estas, son tirados a las fuerzas del mercado de trabajo, creando 
(según Marx) el “ejército industrial de reserva” compuesta por campesinos en 
situación de desamparados en las grandes ciudades. 
 

- Desarrollo del mercado nacional: en la época posmaoista, el consumo interno 
ascendió rápidamente por el aumento de ingresos disponibles producto de la 
descolectivización y la implantación de las empresas estatales locales, las cuales en 
vez de pagar con servicios directos empezaban a pagar con salarios.  
Estas empresas producían todo tipo de artículos como televisores, bicicletas, 
motocicletas, ropa, teléfonos móviles, automóviles, etc. Demostrando la demanda 
por artículos nacionales, en las ciudades se implanta la moderna cultura de consumo 
y empiezan a surgir cadenas de supermercados de venta minorista como centros 
comerciales, como nuevos negocios inmobiliarios, los cuales florecieron debido a la 
mercantilización de los suelos; antes el suelo era propiedad estatal del cual se 
concedía derechos de uso y en las ciudades existían las “unidades de trabajo” que 
se utilizaban para lugares de trabajo, vivienda obrera e infraestructuras sociales. 
Luego con la liberalización de la economía se produce un “Boom Inmobiliario”, en el 



ámbito rural se empezaron a trasladar esos terrenos entre organismos del Estado, y 
luego de varias modificaciones legislativas, se permitió la venta, alquiler, y 
transferencias de arrendamientos, generando la proliferación de agentes 
inmobiliarios públicos y privados, y en el ámbito urbano, las unidades de trabajo que 
poseían una gran cantidad de inmuebles en las ciudades se desarrollaron como 
arrendadores residenciales alquilando directamente a empleadores o en el mercado, 
con la creación de agencias para urbanizar sus terrenos o arrendar a promotores 
privados y gestores de obras de construcción. 
La exportación fue también un factor crucial de la economía china, ya que en sur se 
establecen zonas de comercio exterior donde son ocupadas por firmas de origen 
extranjero (mayormente coreanos, alemanes, japoneses y taiwaneses), importando 
lo último en ingeniería de productos, gestión fabril y distribución global, formando 
una verdadera conexión entre los criterios globales de producción y las enorme 
fuerza de trabajo que ofrecen miles de trabajadores chinos. El mayor porcentaje de 
la exportación china era producida por firmas extranjeras mientras que las firmas 
chinas dependen del mercado nacional. Otro éxito de la exportación china se debe 
también al costo barato de la fuerza de trabajo. 
 

- Surgimiento de la clase capitalista: la nueva élite de la economía china surge 
tanto de la mano de la entrada de capitales extranjeros, los cuales brindando nuevas 
tecnologías y un diseño moderno a la producción, ingresan a esta economía 
producto de las medidas de liberalización y la entrada de China a la Organización 
Mundial del Comercio, abriendo nuevas vías de desarrollo mediante la proliferación 
de redes internacionales de comercio, o como también de la posición en los cargos 
públicos, ya que parte de los nuevos capitalistas son antiguos miembros del Partido 
y del gobierno ocupando altos cargos en empresas estatales privatizadas.  
Hay varias formas para ser un capitalista: consiguiendo una participación propietaria 
en una empresa de propiedad estatal, una otra forma es conseguir el control de una 
empresa estatal local como también puede ser poner en marcha una empresa 
privada de forma independiente o con inversores extranjeros, montar negocios que 
chocan con los márgenes de la legalidad o participando del creciente sector 
inmobiliario. Esto se posibilita debido a los mecanismos financieros que permiten 
acelerar la formación de capital mediante el crédito. 
 

- Formación de un gobierno burgués: se liberalizó la economía con la orientación 
del Consejo de Estado y el Partido Comunista, formando alianzas de poder entre el 
poder central del Estado Nacional y las autoridades municipales, generando un 
poder descentralizado con la aplicación de gobiernos locales autónomos. Se 
privilegio por parte del poder central a las ciudades como vehículos de la transición. 
El Estado central con la dirección del Partido extrae su poder desde las rentas del 
Estado de origen no capitalista mientras que los funcionarios de los gobiernos 
locales participan de lucrativos proyectos locales industriales o de urbanización de 
los suelos abriendo las puertas del Partido a miembros de empresas privadas.  



Guerra Fría 
Luego de la 2°GM Europa queda debilitado política, económica y culturalmente dejando un 
vacío de poder y dejando que el nuevo ordenamiento mundial quede impuesto por EE.UU y 
la U.S.S.R. En este contexto cobra relevancia el concepto de “Guerra Fría”, independiente 
de ser generada a través de un estado de opinión generalizado sobre la realidad 
internacional, se concibe como el estado de tensión permanente primero entre las 2 
superpotencias vencedoras (EE.UU. y la U.R.S.S.) y luego entre los 2 bloques 
(Este-Oeste) liderados por las superpotencias, sin llegar a un conflicto bélico abierto y 
declarado entre los 2 ante el peligro de destrucción mutua y asegurada por el uso de 
ambas partes de armas nucleares (por ello, es una guerra “fría”) en el que se encontraban 
modelos económicos, políticos, ideológicos y culturales contrapuestos.  
Por un lado están los soviéticos ocupando rápidamente los países liberados en Europa 
Oriental (ya sea por los países que el Ejército Rojo liberó con anterioridad o por medio del 
apoyo a los partidos de izquierda) para formar una cortina de Hierro, y por el otro lado, 
Estados Unidos brinda el “Plan Marshall” con el objetivo de brindar ayuda económica a 
Europa (haciéndola dependiente económicamente de EE.UU y evitando que el comunismo 
se extienda) para la reconstrucción, delimitando lo que luego se conocería como Europa 
Occidental. Un caso paradigmático y famoso es la división de Berlín donde se dividía en 4 
áreas militarizadas controladas en el Oeste por Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y en el 
Este por la Unión Soviética y con las creciente tensiones se crea un muro que divide en 2 a 
la ciudad, extendiéndose a toda Alemania. 
 
Entre sus características se puede nombrar: 

- Ya nombrada, es un enfrentamiento directo y no bélico. 
- Generada por superpotencias con distintos intereses mundiales y amplios recursos 

económicos, políticos, ideológicos y militares para alcanzar dichos objetivos. 
- El equilibrio de poder internacional dio lugar a un sistema internacional bipolar y 

flexible, debido a la existencia de 2 bloques con sus líderes superpotencias pero 
con la existencia de actores no alineados (Tercer Mundo) y de un actor 
universal atenuante del conflicto como lo es la ONU. 

- Se delimitaron zonas de influencia donde cada bloque distinguía entre aliados y 
enemigos, evitando que internamente haya alguna desviación político o ideológico 
(habiendo persecución política dentro de los distintos países que fomentara la 
adhesión al otro bloque) hacia el otro bloque mientras que se intentaba su 
ampliación a costa del bloque contrario. Dicha violación de la zona de influencia 
generaba un peligro de enfrentamiento directo provocando momentos de mayor 
inestabilidad. 

- Como estrategias diplomáticas-militares, aparte de la disuasión nuclear, se 
utilizaba la disuasión (de cualquier acto hostil bajo la amenaza de tomar represalias 
y realizar cuantiosos daños), contención (del enemigo y de su expansión; la OTAN 
en Occidente y el Pacto de Varsovia en Oriente), la persuasión (modificando 
factores ideológicos y psicológicos), la subversión (para eliminar autoridades 
políticas que no aceptasen los valores del bloque en el que estaban insertos) y el 
espionaje (para conocer rápida y verazmente los progresos, actividades y 
decisiones del enemigo). 



- Una carrera armamentista donde, entre ambas potencias se demuestran la 
capacidad destructiva y tecnológica. 

 
La Guerra Fría como tal, puede clasificarse en varias fases cíclicas donde se inicia con un 
primer momento de distensión, donde se disminuyen los conflictos y se utiliza un lenguaje 
conciliador y constructivo, luego en un segundo momento aparecen signos de tensión desde 
el lenguaje utilizado hasta el aumento de presupuestos militares y conflictos localizados 
hasta un tercer momento donde se desencadena un conflicto grave llegando a una situación 
de enfrentamiento máximo en el que se estará al borde del enfrentamiento bélico directo o 
de la quiebra absoluta del sistema bipolar: 

● 1947-1951: se aplica la Doctrina Truman, iniciando un enfrentamiento abierto 
manifestándose con la Crisis de Berlín y la Guerra de Corea. 

● 1953-1970: se instaura la “Coexistencia Pacífica”, un estado de relativo equilibrio 
cuasi-pacífico entre los bloques alterada con la Crisis de los Misiles en Cuba y la 
Guerra de Vietnam. 

● 1980 en adelante: paulatinamente, con Reagan como presidente de los Estados 
Unidos, la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 
1991, se da por finalizada la Guerra Fría. 

 


