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v
1. lnt¡oducción: prernisas teódcas

l l- El Capital

El capiral cs un l)ctor que parece dot:rlo dc vroa propra, pucs cs .i,l).r/
de re¡roducirsc a sí mis¡ro. cr¡nc, v¡lor cn p.,r..su. V 

"u 
.r" p,,,¡,t,,

Proceso cfcn urrxs:

A. ('und;ciones tb rc¡radutcirín it¡¡tc,:liata, r;¡to materiJes como ¡,,.,snaies (nrcdios deproducción v fi¡crza cle ¡nbajo) que neccsir.r ¡,rr.rgencnt su plusvalof; pero tambión protluce las coldiciones so. i,r[,
"":,,|U] *d. pr_rr,..ion,q,,.;.,rJn,ii., rt.r pcrper r...,,r ,r.

'l¡rdr^,t¡r.r(I,ru.. I r de.:r qrre t:. . ur,ri. i"I- , ¡. . din. nr. . .l.
¡cunrLrlació¡ son al ¡ic¡rpo rcsultados cle clla mistna.
sLr reproducción anr¡;liad¡ deviene ur nor.io rte produccíón: conjrut
c¡íu de u¡ tlerer¡rinado desarrollo dc fLrcrzas proclLctivas (rncc1ios,l,
proau.c¡o¡ Isercs hrtttranos qLLc los tr.rbajan)cor unas relacioncs r
ciales de producción (las culcs, cu el caso del capiralisrrro, irnpti,rl
l:r r¡rropiación privadaporpartcclcrLnae,igLra minu.i"¿.to,,,,.,1,,,,
dc vidr del corrjunro de 1.r sociecl¿rlr así como las <ligosiciones jrrrr
,:lico poliricas que hacen quc ios seres humanos scan 

..libres,, 
cle i.,,1

uararce como melcancí¿que se co¡rpra yvende. csr.) cs, como lir(1/.1

Ahc¡¡a bien, el mor.irnic¡to econónico del c¡pitai no cs sufir icrrr,.
po. si mrsmo pára establecer ese conjunto de fectores y proics,,.,
que sc ¿rrculan como modo de produccióu. precisa ,lel con.,,,,,,,

Cbndiciotu de rcVror!*cción ntelíata: lo exre;iores .l propro ,r¡i¡ |
mictro de rcproducción clel c.rpirall, rnxcfo y m1c¡osocnlcs.
ron tas (lue sc sitiran m:is allá del mor.jmiento dclc.rpiul con,r, v.rt,,r
eu proceso (vale dccit, no son el rcsulrado inr¡ecliaro de l.r vul,,ri,.,.iur lcl .-¡i¡J ..RFt,..-r, ., 1-r¡...n, ..,.t,,rj2.¡, ,., .t, 1.,
pr,rF\'r¡r,,r,,,r.,J...or.r,,.'. 

¡rr.rl .",r.,1 .r,.,,,,i,., r,,_t,., ,,, I

B.

j,'-,'1.,r.,,.,t,J.,,1 ,J. tú....p...,,,,. ,,¡.,.,,.. ,., ,..r.| |rrr rr prrrr\ s,,.i.rt,

l\ 1 L[a1oro.ialer
Pueden ser los medjos socializados cte proclLrLr i{ jr (,,r l, r,,, 1,, ¡ r,¡,
.:l: l',:. ",: e..iLnrin.o, r¡¡rp¡,,o.,, r,,r,",, ,,,, L¡,rr,/.r .te rr bqjo ,,¡ dirc.r¡r rerr",,<g1,.-J,,. r,.,, 1., ,,, 1,, ,,,¡ne¡canrit (insraumción de un decermina<lo tipo df r(.1.r,¡,,,,,..

l'"':)o s.,e'u i¡,,ereene.rciun.,1,,."r.,.,..,,,,.,,,,..,,,
¡.rorrr,,. r,,rr: proJrr.. iór.,.¡r",lLr.c,on Je, e.pr.r^,i.,.rtn,,.,, -fl.oi slstema edlrca¡ivo; sistelnas cole,

", 
."p^.t.,..t"i ;,;" ;;;;l;;ff:':;j;::H:Hiii::11;::.1

':r',,,po,,e I .on ni,i, ior.,.,o, pro...o. d. Lrrb¡ni¿¡, rdn r, r..,r.
' .ur',rdr'po.i.i'1n Jel,c'riro,io prr,,-.r,r;r, r t^ r,^\it!,,",¡^\r.lilad tanto dcl capital socialcomo dcr traualo social, cje una ran¡r

l:I':o*.iu" i "y, .]e una región a oLra; erc.r; ras normas juríclicrs
para garanrzar la piusvalía r.ia ganancia (lerccho¡ de¡.cl,n ,,,.r."n_trl. Pen"l...) I las ;ffrirrLcion€s e¡rcare.rdas de vel* p., 

"" "pli.":;;;,l:r unificación polfico adm i¡ is¡ atiri ,lcl tc¡¡i-n. r: f"-.g.r.ir"
,: rt>ltrtelas condicrones de vicla (norrnas socialc" y.¡,,,*f.--rl 

"i 
;,,rc¡or cre u¡a to¡mación socioespaci:1.

t¡ !. Mi,:rosociab:
l.r pro<luccióu de prodr.rctores en liberna aesposeír*t lsin rtadura

llliiilll,l llo* o-. "'n 
medios dc proctLLcció, p"" ,,.b.¡,id. i;;r¡riro tndrv¡dLros que no prreden set sobcranos rstr c;rpacidad de clelrs,ón e-stá esrrucrur¿lmcnte condicionacla por ru ri,..i¿"¿), r;,-rlcpcrclierrtes dc quienes tes cor¡p¡an (o no) sLr f.,..r, a.,ñr1.. ,trIo se sLLna la prodrcci¡in de ¡osceJon

,,".",r"" ".;.il;; ilj::,**:: ;':ffij;i:;i:;;:i, onrpidendo sñ fin entre sí (siendo los," 
¡1" ;"¡"*,¡,1¡, i. ;i, lil::iiu;"'J::i""ii::n:T:::

,,ente ciel ¡¡cdio flsico o drprcdación rlel híbitar). ,

(tc,lui.tjibt.¡rr..-.¡(t,,i hrv L,n¡ ( r.i.t( n k_ .ftli.tui,rj ul

l



F.st.r-s condiciones genc:' *,.'-T:l1Tfi 
::5.1":',:',:1"1#

::::i:J,:1ff:ff,.;*':::tJ.;:::n nad.s rip.s <1e sercs

il'""'"', **-iJo" tacionalidrd social l' formx de subjetividad

"l'","*t* *t n*tttlidadcs de begemorh de determlnados trpos

.J":;;il.:i';."rra' e iJeorogirs '('Prc''J* en r¿' 'r¡'i''r'..

;,.;,;,1. '" 0,. " ""orc 
romo rrp¡¿¿ ¡'a' '¿ ¿ 'o' i¡'r '

i,.-,"-. .t i'."t"'""to del c^Pit¿l' :" 
p'o:lo.j,:::m;.:Xl

sentido de apropiarse del:""J"''l:1li.:i 
".,"icio 

de su reprottuc,

:::;:.T l;Jll:...11*5'.:il;:l:l'.' ",. c, m 'mú '\,e 
!.

i". ag"l'i., * "trl¡'¿¡ ón Jel coniurro de l¡ Pr¿\i' orLl

'o.^ 
,-. ^. mj'mo, " 'rn 

riem¡' q're dc'rrr c'"' ¡for e\o*u\ rr'1

'*i",Uf.,,.."'. 
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/de m rn(rr ntLrch^ m15

;.,;;;;*:*:'r.'t: j-:.: jj,ilT,i.jJj,il"l::l;

:'.Tli:;:xt,:"'i'l:'li'1"'ll "T'i"l*""''' 
sus crisis de acu-

;"iJ;;;;".,i, :.ciales' vro que pue'le ser más decisivo' aboc¿

#ii*?i::"'""'.H::: 
jru;*:;i;$':'L'"';J:l:

...ii".1.'"r¿" o* " sea su propia fucrza de trabajo)

oi.l.. i."o'*'i+.,"i1'dr:'l::::::.,:TT: ff::il::::::
l,rs orocesos de producción y reproout

i,'1 . *,,,'n,',' r" "¡or'lirr'r'ión 
d< l""uhord;n'd ^
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'',,"), 

", 
,','r"o ps'" ' de 

';n'; 
pe 'onin"'iún

;::'ft;::.i;;;i-iento de l¿s rel"ciones sociales del capitar'

::: 
Iix jlr::, U ll;ñ:r-"::J: ;il::;"J:'::ii

^:"". ^ 
..:;.1'': ,*'"ciar irnpli"dr d' ion¡¿ di'e' ¡ 'n 

r' 
'e¡'ro'

i"l.lu" "-or-¿"i"I 
capir:rL (va sc trate de pcrsonr-s físicas'

*ti'."',1",1t."'i""aa o ..ol"'ti"a') la Llamarcmos (iapital' cou

).IJ. F'a /¿ " u- _fr"lu( n'1" ru _ \rr' "e'pof

':: ::ll1:i'íl::.li.r,':ll ;,.lr;:' :'":"-:i:"i:';
i",.;""",.; " Io: "!d:¿("c'ro 

rr"ñ dc'¡ ¿

nayirscula. Con tal denominación hacemos relerencia a <¡uiclcs viven

de explotar el tnbajo ajeno sin tener que auroexplotarse a sí nismos,
principalcr bcneficiarios del sistema capitalisra ypo¡ tanto interqs¿dos

en sustentarlo y reproducirlo. Propietarios privados de los medios de

r idr dc L .o.i.Jrct q rre 'e r en irn¡r liJo. .r una ¡x renrre , ompcren. i.r

entre si en torno a la tasa de gananci.i, pero que se coaligal para le

obtención de la plusvalía, es c{ccir, contra elTrabajo.
Solamenre esa parte agencial puede explicar el orro conjLrnto de con-
diciones necesarias para la hegemonía de la ley del valor del capital.

C. Candiriones tle reproducción transmediatas, de agencialidad polltica.
Las condicio¡es inmediatas y rnediatas precisan de un entramado
de instiruciones y dispositivos polfricos capaces de procrLrar la sedi,

mentación y continuidad adeptativa de atlucllas circunstancias so-

ciales. E1 capitalisrrro, corno modo de producción, ha cordensado
tales instituciones y dispositivos en una expresión poiltico-adrninis,
rrariva muy especial: el Estado. Disposirivo de gerencia delconjunto
del moclo cle producción capitalista, que como rJ no es exclrrivo
de la clase capitalista, sino rellejo de la composiciól de fuerz¿s so,

ciales presentes en cl mismo.
Snr embargo, instituciones de ca¡áctcr rransnacional y global han
ido desbordando esa eerencia.lidad estatal según la dinámica de ¡e,
producción del capiral se ha hecho universal, como veremos.

I'.-o en rn¡ u o,r'¡ ve-;tin e.r,..ondi.ionc, ¡,.rrenrizan que. en con-
tr¡ del sueÉo de autorrealización constante e infinita dcl dinero
como capital, lo económico no puede exisrir sin lo polltico (de ahi
que los clásicos siempre llama¡an a 1a economi.r. econom/a polítici¡.
llsto quiere deci¡ igualmente, c¡re las relaciones socides de produc
r irin no bastan porsímism:s para explicar el conjunro de procesos so,

\ | ..r ftkrió" ¿¿ .kE .on|1eyá ¡ánrbiin ura din.nsión ln¡erna, nrra-Clápi¡al, en

', ',', ruot¡s de explorá.ió¡ )' subor¡i,ració! de unos dplora.lores .esrcro a orfos,
I r, l, 

' 
L ,, ib resuliado qtre üos cap,ralcs .lininan ¿e ]a comp€re¡ci¡ a oüos, los mcnos

, , i ri(lvoi (cuF m€nor tro¿ucrilid¡d lcs ¡cl€s¡ po¡ ¿ebrjo d€ la medir df la r¡s¡
,1,rl L.L r ii 9,r scco¡sisucc¡ üni ¡ctermjnxda so.ieda.L). produciéndos€ un. rc.¡cn
| | , ,.'n'ifr d. o,.e¡r.ción y.en¡¡li?¡ció¡ ¡cl capnal.



ciales y politic*jLrridicos, s;no qLr€, ficn¡c u t(nl(¡ Iconon¡icisnto ist¡rs

cxplican a su vez lar condiciones dc posibilicl:ttl clc aquéllas, cn tttt t

irrer¡..i"r .on.irrL.¡ i urr nrtrruo.onJi' ion nri'rrr"

Es en virrud de todos esros proccsos y condicioncs que la di;rlécti< r

marxista (cl matcriaLismo dialéctico) propone quc desarrollo tecn('

econótnico, rclacioncs y prácticas prodücti\-as y socrales, rsi con¡('

cstructurls c institlrciones históricas especificas se constitrycr nrrl

ruamente, y todas sc retroalimen¡an con esPccíficas construcciorrcs

ideológicas y concretas fórmas de conciencia y subjctividad

Esto ha dado pic :r todo un enrramado teórico dc int€rPrctaciorrc\

sobre la estabilidad o no de unas tL otras cxpresiones de cxplotar:i'irr

y de los mo.1os de producciól de las que son la base Y en conct r"

ha notivado los intentos de analizar los fun.lamentos delt hegttttt

n2 dc1 Capital (una vez quc Grasmci explicara en qué consistr) I I r

estabilidad de los clife¡ent€s órd€nes generados históricarncn¡c tlerr

no del modo de producción capitllista

Dc ahi los csl'LLerzos teóricos por distilguir cstadios o l¡ses dcl dcvertir

dcl capitalismo bistórico en virtud de có¡ro se olgania econónrii rr

social¡; politicamente su acumulación, pero asimismo seghl hs li'r

mas en c¡-Le sc ha basado la hegemonía (porque en el londo cs tlr |r

qlrc se ürta, aLrnque no siempre sc especifique ¡sí)'

Dos principales cscuehs han des:r¡rollado a su rnancra aqLrcllot l'1r

supr¡estos mrn ist¡s:

L Lt escucle reguiacionista.

2. L¿ escuela dc l¡s Estructuras Sociales de Acumulrción'

La escuela o cscuelas regLrlacio¡istas (desar¡ollad:* principalnx rrtl rr

Francia) interrtan explicar la pradoja de por qué el c'rpitalisttlr tt' l'
tenclencias h¿cia l¡ crisis' el cambio i' la incstrbilidarl' que sott 

' ""tt t

rrcst¿¿as por su habilidad aciaptativa a las mism:rs, a ¡r¡rés dc rrr¡ 'lr¡ rtl

cntramado institucionahormativo-i¿col¡tgico subjetivo Srr tr"rt r I
basa en dos conccptos clav,:: los rcghunes de acumuln¡:iin ¡ l'¡tt¡tt
de org.Lnizar Ia producción y eL consLrmo (forrlismo' posr {"t'ir ttt"'

etc.) y los mados de rcguáridn, que sc reficrtr I las rns¡rrr( r'L\ ! I r¡r

politicas, jurídic,rs c icleológic.rs quc se rctrorltmei)t¡n 
'o¡r 

( r' 1' llrrr rr
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7
pectoi puede ser de iDtcrés para sentar hs cooldinadas de la acción dc
clase.

De este úlrimo esfuerzo analídco se deriva l¿ recwrencia alas onlas
áry'ar, que hacen rcferencia a periodos de ascendenci:r de la acumu-
lación capitaiista, de unos 25 años (fase A Kondratiev), tr¿s los cua-
les se ralentiza e incluso comienza a descender esa acumulación (ñse
B Kondratiev), hasta tlue Lrn determinado nodelo de crecimiento
entra en crisis y es sustituido por otro que ya presentaba rasgos la-
tentes en el aüterior sin que ello quiera decir que las fo¡mas del mo,
delo en crisis tengan que desaparecer del todo en el nuevo modelo,

Pues esiín presenres ell él aunque no de manera hegemónica.
Las ondas largas son corcebidas como resultado de una tendencia
endógena delcapital y del sistematlue origina, el capitalismo, a que
la composición orgánica del capital (la crecientc mrio a favor de su
componenre técnico frente al hurnano) sea de manera periódica, y
a pesar de diversos factores contntendenciales, decisiva a l¿ hora de
plovocar una caida de la tasa de ganancia. Caída quc arra.stra un
coniunto de coffec[encias yp¡ocesos que dan como resultado cier-
tas "crisis", que pueden ir dcsde l¿ desacele¡ación a la recesión ¡ en
consecuencia, desde meros ajustes económicos y sociopollticos, a
profundas reesrructuraciones er unos y otros ámbitos. Son estas Írl-
ri.nn. l¿. que h¿n conducido ¿ numero'o. rurorer m¿rxi"r¡s ¿ arep-
tar ondas largas en e\ d.esarrollo capitalisra. No obstante, el periodo
en el que se fundan la mayor parte cle los estLrdios, desde el capica-
lismo indusrial, puede que no implique ¡iempo suficiente como
para rener seguridades hisróricas, y en laprácrica no resuita convin-
ccnte el conlunto de atribuciones que se hacen a esas 

,ondas,. Lo
que sí parece constatado, en cambio, es la tendenci¿ a las ',cris¡,' dc
acumulación que cont;el1e in¡rinsecamenre el sistema capitalista¡ o
por decirlo de otra manera, ésre es el único sistema histórico en cl
que ia iqueza consriruye ull problema. Cómo conrrar¡ester esa rcn-
de¡cia e iniciaf nuel'os ciclos de ¡cumulación t¡as la "desuuccirin
constructiva" de c?¿a ciclo, ha sido desde el principio una obliga.
ción sistémica del Capiral en cuanto que sujeto histórico.
Por lo que respecta a la influencia que las combinaciones de regulrr"
ciones y ondas largas pueden ejerccr sobre las relaciones de Capirll

yTiabajo, las hipótesis de p;rrtida suelen proponer que en una fasc
u ondr larga ascendente cl Capir¿l cuenta con suficie¡tes recursos
como para estar más abierto a, o incluso promover, el relo¡mismo
social ¡ en general, la integraciól del Tiabajo, a rravés tanto de l¿
cooptación como del consenso, merced a la secuencia virtuosa que
es proclive ¿ insr¿ura¡: inc¡emento de la rasa de ganancia d au-
mento de los sala¡ios ¡e¿les (cuanro menos los indireoos y di€eridos)ó accnruación del consumo dcomplicidad de la pobl;ción.
Se produce por tanto, en estas fases, la inclinacirln a una parcial <1cs_
mercanúlización dc l¿ fuerza de trabajo (una parte de su reproduc_
ción es as-u¡rida a trar,és de prestaciones yservicio, po. .l ,..*pitrl;.t
colecriro",.el Estado). Con ello y paradójic¿me¡te, la rnayor inte
gración del 'Irabajo se compaginr con el acrecentamienro de su
poder sociaL cle negociacicina, v por ende con ur tendencial mayor
reparto de la plusvalía toral generada.
En las subsecuenres lases descendenr€s se desata un mayor clescor-
¡e¡to pe¡o a un dempo disminución del poder social de negociación
del'liabajo, pareja ai aumenro de su sustitlribilidad por-parte del
Capital, que suelen ir dc la mano de mayores n;veies Je represión y
conflicto según se conccntra igualmentc 1: riqueza social. Se incfe
¡renta la rnerc¿n¡iliz:rción de la fuerza de rrabajo.
Esa mavor mercantilización y dcterioro dc la condición salarial pro-
\,o, ¿ tr. de\. ompo.;.:ol y por .ol,iguienrc re,rrren. ia dc Lr. ..rp;r
Jel Irrbrio .tue,.. h"h,"n ¡.on,,,J¡do . n t¿ ti.e.rnrerior ¡.,, iunJo
una conflictividad que se hallamaáo de tipo pokrytano, enpos del
mantenimiento de las posiciones logradas, aun 

".o"t".1. 
nt.o" ,..

tores del 'J-rabajo)j. Sin embargo, simultáneanente se procluce la

¡. ¡rB cs isuala la op¿cid¡d, debmo a s! posición dc fue¡za, tle n¡ce¡ r,ate¡ sus i¡,.,,',.i, ..rl'l,J l-.'Dñ .", o- F,.."Duc,t. rdc. irru,,,cJ,od. n,rn. l
t'\r-,irrdp...,er'.,o .,rJ. e.notJ/.tr rrrlJa r"hr.,\er. r".p.,^ct."p,."\, " eh .',." ¡b,.¡ " o t".',.h.. ot.,,i,,.. ro,,¡\n\' F 0- rn.trcu I . ¡". ro. o n" .,.i.. ." ¡"i tJhrio., ¡ r.^" <) n". " ,.,. ,.
',iurron signjficrilhsrre ese po.ter soci de ¡€gocra.jon.

j 
\ r'.:.,.^i. p.,,,t., on.t.,e,b 1.,,n.i-,.\Jr t" r. u...,"d.m ,r.r.' ..'fili..:.r, I,--" ,¡,," -J.tt,"d-E4 .. d. neEo.,..i-...i,r"
't\,, ..1. .,r, t.' .l f.i,., "J ,rr, r.a :--u.
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for macnin y por tanto la insurgcrrcia t1e nrrcvrs c'rprs ¡rolcr'rriz rclr*

o ou. h"n e*p.ri-..rn<lo d¡Íticos cmrbios cn sLr co¡ciició¡t ¡lc ts't

lariazación,lo tlLre irnplicanrreras agcncias y nocios de cc¡tflicLo' nLLcv¡s

.lt"tnaor.an."1' fo"rl:s t1e lucha (quc se ht dcnor¡inatlo conflicti-

úd.ad k ti7o narxiana) (Siher' 2005: 31-33)

En definit'ñ:r, las hiPót€sis ccntralet que sc h'u rnarejaclo hastr hov

tienden aconcordar en qrte en las fases de ascenso sc ¿centúa de modo

oruletino, iunto con su rcletivtmcnte menor posibilidad de rcentpL'tzo'

ia oreanización y fonJczr clcl'ir:üajo, pero tle lorma intcgrada (rc-

forrn-ista). En l¿q lises de r¡ls o de r'¡lenización cieLcrecimiento c1e le

grlon.io, ¿¡.irruy. t" posición objerive del 'llabajo para irlflun de

'm"neo 
p.ntogortisti.o .n el'lecurso del sistcma capitalism' acennrdn-

dose poi el contnrio la dinámica de pugna intra(iapir como moror

dc los cambios ¡ er detlnitiva, como agencir conducrora del sistema

(ver al respecto, por ejemplo, las obras de Robelt Brcnncr --en es-

De 'l Br.'nncr 20('r')(r0r - PerrPor 'orrr-r' rurr:'' la'<'pt<'

f'.".. rr'.,' ¿.-rr,'ll,.r ' o.on'ien'i¿d¡' dJ tt 't'i" ta¡t'avlia't

se vuelvcn nlis mPrurisras, pteparando La postcrior agudización de

la lucha le tkse' que encuentra más nutrientes se!!ún se dcrenorar

hs cotdiciones del co¡junto dcll'rabajo' y con cllas' Ias de legiri-

nidad general c{cl Sisrcma' pues eo su bírsqueda de salidas a sus cl-

sis. el Cl4rital debe congcniar el aumento cle La tasa de plLrsvalía con

la acenm¡ción tle l¡ tasa de cxplotación y cl consigüi€nte delerloro

,le las condicio¡es labonles y dc distribución de la riquezr soctai'

como ocutre cn la acmalidad

Aun asi, tales procesos no son ineluctables;cstas tendenci:rs quedan

vinc¡.rhdas a todo un conjunro c1e tucrores:

a. La capacidad de suslif,ció' del Tfabajo se telaclona estrec¡amenle

con el poder sacialcie negociación del mismo y- pof ende' con su me

¡cs o identi,t.rd¡s (dc cm¡r o 'lc 'omPe¡cnci¡" 
ProJ¡snrn¡l) fuc¡¡ de 1¡ irlcrt ¡d rlc

.lasr, qtre rc$LL¡¡r m..trnis¡$ dc aur'Prorcc'ión o Itnt'¡t¿' ¿e la! 
'¡Pas 

riú ¡r'$ o

::;;h,;;.ln;"r 
""s 

trrcnúicrcid¡. s' hrdr larer r ncnudo des¡'ués' Ln rrs

i:,,.,-i"-.J,"". -;- ¡rin¿aic con,r¡ los s€ct'rcs ¡rás prccariza'{os dc h fiLerr rL

rfaba¡, p¿¡i Pre¡.f!¡¡ cier¡is s¡ nrí¡s de aqueLloi srros ¡iis ros'

nor o lriryor irr(:(:ri) ,,i r.,!rJ' rt,r dc ta I qr()/;r s(n:iirt ln(¡tr(.,t.r r I r,tr,
0e una dcternrinad¡ tollllación socral

b Esla ú Uma condición tiene que ver, a su vez, inl¡mamentc, c(lr lir r, ry,,
o menor fo¡laleza de a demánda, esto es, con el polIer ¿dquisitivo rl(j
lá mayorpariedelapoblactón []ocualasuvezconotctonac ;IIrxItll,
o drsmlnución de tas posrbitidades de reattzación del capitat, vab (t(x.r,

de convefi¡r la plusvalia oblenida en la p¡ouuccon en gani:rnctil r¡!j
d¡anle la vental.

c. Sin embafgo, no hay que olvidar que esa fortaleza de la dema da c:ji;l
tamb én en ftrnctón, primeramenie, de la riqueza totai generada la cLIrl
clepende del desafrollo de las fuezas p¡oducttvas y en concrclo (l{}l
producto Interior bruto (PtB) per cápita atcanzado (donde la pro{tLr(:Ll

vrdad es Lln factor impofánte aunque no exc/usjvo). Las fases (lc af
censo qe ta acumulación o de desaceleractón de la mism¿, ol(rrrjrl
asrmrsr¡o una notable influencta en la predisposlción y los li¡,rikjr; rl()l
Capital para la distribución.

d. Todas estas condiciones repercuien en la capacidad .le rekn!¡t'ri tk)
exislenle en una formación social dada (ver capítulo V) a lr¡v{ts (l(l
creda drslribución de la riq!eza y desmercantiiización ile la fuer,,l (t¡,
trabajo, y se hallan imbricadas en las cond ciones inmed alas y lr¡j
diatás de reproducción del capital, aun cuando éstas sie¡rpre scilr
participadas pof la potilica (o sea, pof tas cond ciones t|ansmediat¿rs)

Ahora b en, existen otros factores que están más explÍcila y sl¡oul;lr
mente vtncuiados a las condjciones transmediatas de repforlucci(nl (i(l
capital. Se tfata de:

e La iortaleza organizativa e ideológica conseguida por el Trab¿p o¡r Irl
dete¡minado r¡omento hislórico (que es la que posee potenc at dira (kj
real¡zar su fuerza nlrínseca en fuerza explícita tra nsformaclor¡i ). ¡)|

6. ¡ l C¿fi¡al ¡.pcndc dcl'i;rb¿jo !artr sÍ Capiril, sh ¿1, si,,.r|1,)ri( i(j,,.,r,, \r.
,i.¡. Ln.inrl,o. ¿ Trrbalo onsiSuc r, €ma¡of¡.njn d.i¡nJo,t(.s!, tjrLj.Lo t,,, r .L

. r'( ¡Ln h cx¡rncir ¿el c4Jn¡l r ru v¡lor ch p,occ!,. t_l Cjl,ir.,t rj.jrrj,r ,k,,, , ,
,, i,,d l¡,csGr¡.ir i¡únNe.¡ Jr l3\-nh xseJ .$rJx, j s.,.on\o( .¡.,, j, j,, t n
..1.,,r,r¡ncbitid¡¡ de a{tuat rctrccro.¿elL¡c¡zrin,.irr.fi,rtfr:\Lr.!!j,r,,.1 t'ti,l

!

t

¡ llt



I
especial clentro de cacla fofmación social de referencla pero as¡m smo

a escala fegional y global Esio puede tra'lücirse también' de alguna

manera, poi el grado de r¡adurez histórica alcanzaclo por elTrabajo

lo capacidad de empujar las condlciones objetivas que actÚan sobfe

la neces/dad de superar sLl subordinación]

f. La capaciclad de debilitamiento clelTrabajo lo de conlrarrestarsu fllerza

intrínsecal que, por el contrario, eiefce el Capital Aqui entran tanto

dispositiv;s políticos como pollcíaco-militares e idelóoico-culiurales

También cuentan aquí, como en bucle de retroalimentación con las

condiciones inmediatas y mediatas' las medidas (políiicas) económi-

cas estratégicas destinadas a debilltar la fuerza delTrabaio y a perpe

tuar la propia reprodllcción inmecliata y r¡ediaia del capllal Las

medidas económicas esiratégicas destinadas a debilitar el pooersooal

de negociación delTrabaio y asegufal elevadas tasas de explotaclon'

pasan"principalmente por cuatro tipos cle desplazar¡ienlo (ver Silver'

2005):

1) desplazamiento espacial y temporal del capital;

2) desplazar¡iento tecnológico-organizativo del cáp¡tal;

3) desplazamlento del capiial hacia nuevas líneas de producclon

e industrias más rentables, con nuevas formas o elemenlos oo_

minantes de Producción; Y Por fin'

4) clesplazamlento clel capitalfuera de la producción'

En realidad, con ello no estamos hablando sino de la perr¡anente y

crcclenle novil¡dad dei capifal, que se puede manifestar espaclal (y

temporalmenteT) en el primer caso' así como a trávés de la ¡nnova

rptrDt¡ra ¡1 fespccro de l.r "deperricncü" dtl rmo vnrc su cschvo !'cL soL¡te csto ¡o¡¡

-':,..lliI.,, " J"

,," .. ,'", ,.. 'r^, I ' ' ,:" '. , ,; ,,,.i ': "' , 
'

¡' 1., .'!d1tr.ú'ñ I \ r!n{ttr'¡ inL¡eJr;r¡\ 'rrr' ¡o I

,-'.'."||. IU" \' 'b J

(ci¡.uito sccu¡¡3rio dc l¡ e'ondnh: iis¡Lrcio¡ts (¡txrd¡¿ dc s'nencrótr de ¡úcvl

i...t,". ,,r."" 'a, *" 
¿ 

'rsh'1o 
rlc mcranL:ias ¡ iue¡'i ¿c Lr r'lio' !r' )' o bic¡ r'i

cron-plan lic¿rci(nr. ori c sclrundo; o bien como neoproducción c| ol
lefcero. La cuarta pos b ldad es la que hace crecer e peso ds t¡ ver_
lie 'e f,r¿,lr téra de" ¿pttd en ,a euonorr a.

I-os fácrores r vfdescriros tienen que r-er cor la constiruci<jn clcl ( l:r
pital y dcl Trabajo conro sujeros transnacionales y como srjeLos h isrrl
ticoss, y sc en¡elazan tlialécric¿menre con los ante¡iorcs, si bjcn
añaden a Ias posibiliclades tlc refb¡nismo Ia variabtc dc la trrnsfin¡,,r
ción social ¡ favor delllabajo, de rnodo especial cuando:

A. Hay utr rcla¡ivo ago¡arniclro de la capaciclad de sustirución clcl li,r
bajo paralclo alaumento de su lottaleza explícira. pcro no sc hr ¡,r,,
ducido ura respuesra reformisra por parte del Capitrl, ,r si r.
produjo se ba rerminado pot clcgradat abruptamentc (h:r siil,r 1,r,,
pio dc fbrmaciones sociales scrniperiféticas v periléricls); y

t]. H¡ habido un alto nivcl de reformisrno parejo al agot.rnricrrrr, ,le l,L

capacidad de sustitLLciór delTlabajo y i¡l increrrcuro <1el ¡oJer sir i.Lt

de negociación dc éste (Es¡ado Sociai, socialdemocraci¡ rv,rnz,r.l,r),
pero el Capital no puedc por más tiempo rnanrencr esa opcirln tlL
bido :r su declive dcgenerat¡,o en el desaüol1o de fucrzrs protlucriv.rs
y en la tasa media <lc ganancia (seguir capítulo V al respectc,). Se pfu
ducc cnronces une sinración cle ¡rance cntre la recuper.rción dc l.r srrs

ir.,tr. $.i¡l quc nlvo¡ezca l¡ i¡verigición r el dcs¡rctlo 1,, ur Sene,¡1, t1.u:tifti.( ,rj
,lL 1., fi¡e¡n dc {¡¡bajo en cl poNe¡i, (cj..uno r.rciaLio d. t{ c.o¡onia). No ótsr¡¡¡..

norcdiarz r cl .or.phcis¡1o dcl ;re,és'd( los ¿jlirc,rks capjnlisns. ¡ú,j.r t.r
l{, iitió ¡€,nrifü.Lc rf.qr¡ de i;r¡,¿ ¡bic,tr po¡ ssr. ¿c¡pt¿r¡rie¡o rcr¡lrr¡t ¡f l.l
'L L.L'( L¡. por lo f!. ruvie,on lue,rcib ,.l.emPulúi .le b ¡rrl7 ¿tr?que posit, t1,i
, ! (lla¡a.lo (cooro capir¡t .ot€crno J rsunrjo.¡ $as ¡afcs.o¡ nrul, ¡ncrlo .nru
'L tr¡,',.n u¡as l.ú¡s so.ir¿&les. Ho¡ da¿os lor.rc.ic¡res 1)tublernis ¿c .enuhjti,h¡l
,.L(nórdnnenrión¿e6rrlu.hxe¡r¡ruhgr,r!,rtCafir.ls€nr.ltnr.np,ofo,(jlj,j
| , , . ( nrc po, .n¡ s¡lidr (c', ü¡gue.iendo las p.silJrlid¡des ¿. tra¿o .f !s,. ¡. n, i, t,,
1,, N i,(fo, 2i)06). Sobre ¡s,.s ¡ipos dc ¡roilid¡d dcl.¿pjrjt ! nb.. ¡r+,ti.r.i(rj(r
, 

',r ¡ifr\ ¡ .apírrl,i liiui€¡1(
| .\.ítt, h¡th¡¡a paúíl"ñr ltmúr i ¡9tre1 quc ptusdú .or.irn.i., \ rt.ú, d! lr !
'1.,.,',., .u...,, .,^.,1..,.,J...,, t..t, , ,,...

' ,l u') t,o(rro so.irl . n, n i¿Lxrc ór
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GrnJico I

Grado de desarol o de las fueE as produciivas Nlvelderiquezasoc¿ genemda

l\layor o menordinam smo en aacumLrlécÓn yd€dslribucónde ¿Írsm€

_---l-----..-..
idadde rrabalo + Posbldades u oblácuos para

e refornr snro

tiruibiL;dad dcl Trabajo y el consiguiente clcbiliramiento clc istc pol

parte del Capital, y 1a propia reacción rlel Trabajo (incumbc ':sto I

las sociedades centmles).

L¿s circu¡stancias descritas crr A v B son prociives a conducir a si-

tuaciones: a) preinsurreccionales o b) de .lescontento, proresta y de-

safección general al sisrema Dependerá clc cómo se equilibren o

desequilibren r su vez z y/pera quc de esas sitLracioncs de izparsa las

tuerzas del tabajo pucdan o no pas;rr a las de transformación social

Fl coljunto de iltcrelacioncs dialécticas de condicionan cnto es¡Í1

crpresadas cn el Grático L

r.2. rIri.¡1,¡ jo

l7tbajo, con mavúsc :r, compLende a <¡Lricnes no tlcrcntan c,r¡ir:rl ri
nrcdios de prodLrcción (al nreros no suficicnres como p.rra ilcpcrr,kr
de sí mismos para livir) y por talro ticnen que enajcn¡r su fuorr (1,.

trabajo de sí mismos y ponerla alservicio de otros, o bien rrurocx¡,1,,
tarse'), cono rinico o principal mcdio dc garentizr sLr subsisrcrrr i:r;
abandomn, gencralrncn¡e a cambio de una rcmuneración o Jc urrr Ítrr
nanci.r subordinaclq todo derccho sobre el producto de su r¡¡brjor Jc
peDden par¿ rr.rb:rjar 

-esto 
es, para podersc procr¡ra¡ I¡ r,ith clc l:rs

decisiones dc quiencs dencn los rnedios cle producción en grrn csi,rt,r ,.

Con el concepto cle li.abajo rro trrtarnos dc simplificar h hcrcrcr1.
neidad de las clases subortlinadas, ni rparentar Lrnr simitirLrrJ rlc su
condiciones de vida, ni mucho nrenos, sino de clar un scnrirl¡r rerrrr
nológico ruriversal a sLr común rclacióD de explomtl@s,rurocn1,l,,rrr,1r,, ,
o cxplotables en cuanro que ya están proletalizados, es dccir, ,1i.1,r,,
vi*os cie mcdios dc producción para ascgurarsc ia supervivcnci:r ¡r,, ri
mrsl¡os o blcn p¿ra no ¡ener ¡eccsidad de autoexplotarse i.

9. I)cbido r la inp.\irión ¿e un hdi.c Je grn¡n.ia d jt¡r.¡.ir¡., tu{l,J,r( ( | r L

i"rercrDbio ¿esigr¡l 6f.¡:t¡ eúc oLLos r huen: ¡rrte de h .¿¡er.rix .L ..!f,nrrjj,x.
!Drmopegkñ.\oDdlhn¡er,crcDhp,!¡is¡¡sd.tneraJoinñ,rrrt.¡¡!i(, l¡,, (j )

1i). It,cden scguix€ 3(túiparrc ¿( las ¡(ribu.joncs qur Bol¡rnt.i, Cj,j.rp,. ,, {.1)1r., r

,,'cen f¡fu ¿js¿l¡riado or gdreul
I l. El.orccptod€'?r14,<lúc¡9üísrüritiza.omovr.¡,¡as.icn.lct(,,,,f,.1,irjr,

ln.tlucrno (h ofan (o¡ó¡ri.i en luc cl ca|ir¡l¡no údfi,ró t¡ p¡rtLk, ,t , ,
,,r,d,.i!nes d¿ l¡ \'idi,.n un s¿fr;do rnrpJiol. Errí he.ho t¡rtr dcsigm, tr (lLL, (,,,,.,,j
r ,,!r./r, pn. r¡r qucf{ co¡ .Io d€.ir 9!e dcbfnos scr ¿esig¡¡¡os nrt., ,,j 1,. ,,, ,r,

|,rdrüoresSinú¡h¡¡rnodis¡ni¡D.s,ji¡emb¡¡so€lTrrtrajo.o,io{id,,,L.L|,,,i,,
,1, (.¡firalse,c¡ha 

t-,cspo¡dc ¡ d,uch¿s o¡ns f¡(eras ¿cl.icb ¿( t¡ vitl., (r r, .r,,,
.i,,¡, :,)'ud¿ ¡rtru,. ri(¡,p. púx 5i, rct¡.ion( prNo¡rt$, tli.!jr i¡r. i.1,,)t,,,,. ,,,

r,,, ¡¡tF ¡nr.h$ o¡$), I aspjrtr en $ r€rsioncs enu .
,,rf', rge!¡. ii¡tosibilirr¿o dcl tr€r p¡x si (.s deo,, r.c¡enae n$rr{ i !, rr, ,j//,4,
,,.,¿,. ren.!as¿cüc¡ci¡conro'liabrp crse¡id), a navasdet, t)rj(, itr..Li,..¡,i\
, ¡ r u ror cndc de const¡u,r orr¡s condi.ion$ ¡( Vidr, ,,rr vid¡ tit rdr¡jrr,, /,,r,/r,,

$(,,9 ,) fo, chrnd.¡se quc (on¡ie¡r un n¡for esp..{jo .{l,ti(.úiro, ,.,,,1,, t¡), ,,, .,(pe.¡¡ r rpEscnrfy¡rc,1l¡.ión¡¿loss.r.sl,u,jfGrt..rt)jr¡t(c!¡!r,)jr,,(rr,t,,
, * (1. nrlo dirdo por ¿l), .omo po¡ h t,ren.i.rt ¡¡ lur ¡lujdL rnrti, ( , ( ,r

r',' h !oi,in(.nú úr,sfi(nrf (t. \trs fils dc d,,r¡.t¡ (jór. .¡ t\1.¡, ,)., r,r,,i, ¡r .\r

t
*

Poder socalde negoci¿c ón de Trabalo

Capacdad de!Capita de conimrrestar a

foftaleza nlrÍnseca de Trabalo

t
V

Foña ez! explicla (oqan zatva
e ideológ ca)de T¡abajo

Gfado de consecucón de Capla coma sujeto histórico

(Confitución o no lr¿nsnircona de Capla )

crado d€ consecución deLTmbajocomo sujeio hrslór¡co

{constluclón o no unlvemal del T¡¿bajo)

I
Y

M¿yores o menores posibiidades

de tranlormac ón soc¡¿l

a iavor del Trabaia

i



Pero csa circrLnsr¡rt:ia común ¡¡, inrlic:r un¿s scmcjantcs ci,rrcticnr-
nes de r id¡, sobrc ¡odo si se ttima comi¡ rcfiLcncix el conjurrcl Jel pl¡
neta. Acerca de i:r fragmentaci¡ít intcrm dei Tlabajo a escah dc unas y
otf¿s formrciones socialcs, son bien conocid.rs lis aporraciones rlc ar
tores en l¡ lúrca tlel autodcnomnredo ",nanismo ¿n¿lírico". crLv¡ cr
prcsión menos rdscrita,rl indivirluali,r,r¡ netoclológico 1,, por ende,
más reLacionada con nucstros objetivos, está encamada a nrLestro juicio
por OIin \lrighr. Apunta cstc auror dos tipos de divisionr* estrrLcn¡ralcs
dclrro de 1a población asalariacir: a) posicioncs conrratlicto¡ias denro
de l¡s rclaciones de cl¡sc, v b) posicioncs cte privilceio den!¡o dc lis re,
laciones dc cxplot.rcir!n.

Las ¡o:ibne: lc1'riúlegi, irnplican un grado de rptopiación nrar.or
dc la plLrsvrlia gcncrada (o de mcnor erplotación propi¿), va see del.¡iclo

r h posesión de cLralificeciones o dcstrezas no rnLry distribuidas en el
conjunto de la población asal¡rircia (expertos, trabajadores cualitice-
dos...); o bien por la posición nr:is ccrcanaquc sc tiene en relación a Ia

auroriLiad o jerarquía v cl control en los procesos productivos ('mma,
geri, supcrvisores. . . ).

Pasici a n¿s rcnLr¿úctori¿s, por su partc, serian l.rs dc aquelLx qu c po-
scen medios cle producción pero no con sulicierrte imporranci¡ como
para cornpr.rr t'ucrza de trabajo, o lo h.rcen solo en pctlucira medida u
ocasjonalnente, tenicndo a menuclo que tr.abajar ¡a¡rbién ellos ¡rismos
(el pequcno perúr como figLLra cliftrenciada dcl capiolista; aigunas
veces el tlabajador rutónomo qLLe emplex orros t¡abajado¡es); o incluso
trabajar ya sca oca-sion¿lmcntc o con fiecucncia prrl otros (rropietarios
agricol.rs quc a Lrn rierrpo son jornaleros o asalariados cn general, pol
ejcnplo)r1.

'¡Nn¡ rn(uh.iór. C.n r.io, es obri. !r.la desig¡a.ió, s. {.trenr¡ ¡lrjcitu J.ltbtr1.
e¡ l! búqueda de on¡s o(jo¡es.

12. l.ts 1'6ii.n¿¡ úrrú¿iroftr sc c.üpli.¡¡ rú¡ ¡,iis ri ¡enemrs.n .u.r¡¡ t¡s /,,
srbns l. nú¿ ?n¿ild^, 610 es, ¡guclt¡s qu( vie¡en ¡:!l |r1r¡ t{,s rrúr\ t,:isi.o\ r
l,s qu.sc.\t$lc.elá id.¡r rd ¿..laseo l. uL,i.a.ió¡ ec,,cful(n hso.i.¡rd, iiN f.u¡ili.tr
ocüüe !,,..onfk.ucn.i. t¿ posi.nnr d. .tú( peronaL r t:r hrDni¿¡ tut(].n n,r ¿i\¡irL.¡
rfcd ¡o .onradictorirnr.¡re la xu¡o.¡srip.nnr dc.{d.L i¡dividu.r. rii,, uD bf¡, \

neccrno ¡¡:ili._is.ie..dor r!ús ftr¡ioi, \tighi (199.¡ v trr:1.

Iisr<,s iLx t orrjrrrrrrx c1c clivisioncs es¡rucrL¡rales afec¡u vcnic¡Jmen¡c
al Tr.rbalo, Jeft rquizindoto inrcr¡¡mcn¡e l¡ttano trrtícalj.

A cllas hav quc aÁadir la estructu¡ación de clcsigudclrcl quc acom,
¡'rr.r.r l., di, i.rinn n,,di.,t,tc, r "b,i,, v qu.. L,.,,,o. r po.i on., de pri.
' il. gio J. Lr' rer¡.¡ d. r r.L,'¡" de r.. r,,, m¡,,o,,.,, elllr¡te,, rom;d¿ ..1
suconjunto, fr.enre r la fucrza tie trrbajo de Ias fbrmaciones pcrif.jricas

Apuntarnos, además, quc si bien la relación dc clasc o dc erplotación
ticne su exprcsiórr en la división social del trabajo. h¡v nn.o, ái,.iri,,n."
clel trabajo tluc la compiejizan y son susceptibles de conscituir igual
mentcfrza¡ o orpresioncs (complcmetrarias) de h, reladón ¿|t ct¡t¡¿
se trata, por ejemplo. de la división ssLr¡l rl¿ división érnic¡ o cLrltu¡al
clcl Lrabajo.

tr ocasiones podrían coircidir cor la relacióu cle clase iin<l.rmental
capiralista, siemprc quc la epropiacidn y cotsecLrcnrc drvrsión socinl
del.trab:rjo se hicien exclusivamentc a parrir cie c¡irerios dc eéncro o
Érnicos. Pcro e¡ hs tiulaciones sociales capiralis ".,11inoo y "iio cu,.,",
¡ulryer eliprcsloncs ¡ansvcrsalcs a la rehción dc clase capir¿lis¡a, ¿ la
que abren" al.rfictarla cn ¡nbos iados de la misma, canto vcrtical (Cr_
ti,.,l l, b.,r,, ."nohori,or,.,,nrnrc,r pi,,,( rJ: .,li trr.,¡i. | ¡
tlr)vt I'11¡zú hnn,t a rit).

Posibilitan, pol tatro, siguiendo ahora Ia via t¡re abrió Vy'elt¡ el aca_
pammicnto de alortunilt(16 ú irLt rambién entrc elliabajo a ravés tlel
'1,1, r. , ,, ¡.,..." ,rc pe\,,n", ,t,rc irr.g .rrr c.rL I.,rJu crel br.rr. ror.\r..\¡.,t.\re.,r,,o.,,o.,ncdi,,.eir¡., ,,nc. od. I,roJ,r..:.1
rlc pcqLLetaeseho a laposición denrro dc un¡ div¡iólr sociaidcl trabajo
,l,rd¡ i. l-odo lo cual dete¡ni¡¡¡ ttttx rldones ¡h prlu;leg;o cstructtrales,
, uc sc ¡r¡clucen cn una ciert.a asur¡ncíón d-e oporta i/1,7../rs ¿¿ t)i.ln.

Las rcbtion,:s t/c priuihgio quc obedccen a los patrones cle género y,,1 .lh".",,, 
l:,, *.,,,,,,.",.-,,"isr,t.r. . pr..,r,.rr Ln.r L,,*

|l.1rrLr]lr¿.rrlr

J i{o.me, {199i) hatrti de ditir¿nrc r..eso a tos i(_.trñ¡, al p¡csrigio socirl r rl, ,r,, R-rri¡dr. ¡ [dri,urs, ¡ n!.rro j!i.io, sicmt,. iln. o¡ndf¡€¡,or $c podcr
,. f,rli f.s ron njifrisc!hs, fsrmm¡o¡es J. t l,idcf ri$¡ún. (k*-.,-,,i"p..

,,,, I ( (, ,roll,,,10 rr,¡ |!i6-. ¡i.onr, ¡e t{)s ¡ts ¡Jtanos rqni ehd.!).



El gran 'éxito' clel cepiral para convcrt:'rsc ett tnork tlc pnlutt u

cs que ha supetlitado todas las demás líneas de fiacmr¡ cLe krs scLcs hu-

nranos a sLr diráI¡ica dc cxplotación (lc ertracción dc velor), quc por

eso se ha constiruido cn hegemónica, sustentadora de t¡n sisrcma soci.rl

hoyplanetario. !,so transcLLrre prrrlelamenre a su logro para difuminar

la relación .le clase 
'errical 

Capital/ liabajo, visibilizanrlo v multipli

cando, en cambio, las dilc¡cncias horizontales Trabaio/Tiabeio (dc cs

tatus, género, identitarias, ctc.).

Por eso nis¡ro, o contra eso mismo, es que elegirros la designación

d.e Iiabíjo para er'glob-:r toclas esas divisionesr{.

Dcsde Ia Primera Revoiución I¡clLstrial dctcrminados scctores del

'Iiabajo hao presentado una agcncialidad intcncional en orclc¡ ¿ in¡e-

gnr rodo aqucl coujunto dc dir'isiones y cstablecel rncjoras unir-ersalcs

de sLr sitLración, llegando a generrr sujctos colectivos con aün de hís-

toricidad, o scu de altcrmtividad sist¿mica al o¡dc¡ d¡do de las cos¡s

F.l norimi¿nto abrcro ha siclo la exprcsión rnís consciente del mismo,

la resultan¡e más rnadLrrr del acopio de conciencia de la humaniclad

sobrc su prcpia cxplotrcitjn v alicn¿ción.

Elcorcepto Tiabajo es, por tattto, una idca fuerza (inrcnciorrrLidacl

icleológico-politica funclamcntada en La capacid¡d transfotr¡¿dora del

conocirnicnto cons¡ruciivoi de la propi:r ciencia, sob¡c la realidacl), y

como ra1 señela la posibilid¿d de estat'lccer ¡'ias dc cncuent¡o dc tute-

|,1. L$ h.6t¡ hol üdrra ús Logr !s.o¡as d. bcscnronil (.o¡ro r.n¡Qdo dela corr

bin¡.iór delb co^¿iciond hne¿i¡(¡, n,.\lirta, v ¡aiñ¡.'dial¡' .tel .rPn¡l csrs úlún$
liglrdrs al ¡e.licúrramientu de lts dispositnos de corrol¡ rqntsió¡ )|roliri.r'NLdri'
c icológicr ¿el C+i(llsobk las poblaciones, junto ahs transñmacio¡.¡ cc.nónrico-so

cirlcs prxlucnhs, hrn endi.lo ¡ qrc l¡s jdor Polli.os PoPul¿r$ o d.lnrbrjo sc

l,rr:n ido detLr¡cndo en'agc¡tci r,.irles,I esor rlltimos ral an ntlurilndor a nrn
''.¡tcgorias so(i¡l( , t¡n $tim¡l¡s tÓ, h.ietr(ir so.i¡L Positilir¡ .n .!¡¡ro qu€.¡tc

g.ri¿s .{a¿i.s¡icas, dN.ripriva\. quehrco rlinncir a gru¡os de Pdso¡¡¡ que.oinPúu'
rlguna lropieda¡ csffcífi.¡, sur quc dicha ¡ropletlad o crrr.t€riri.a sc co¡ritu)¡ vr
c¡ inemc de nlc¡r;d¡d colecti'. ¡i Pór t¡¡ro l.s aúnc !)Ja ¡..iomr .o Lc.¡\'¡nen¡c 1i

csnblecerloLmas tlc orgarizrció¡ bljo of,ietivd .ú¡ f¡ I tidü.
Ls¡o ¡os arLvi¡rLcsob,eelhecho¡c!uelásPosibn ¡¡$ de hLLvidir¿ h Pobh.n!i

hN,¡ $ deli.m.ió¡ ¡-eer.irlso¡ l,r,i.ri.rDÉtrte ilin,¡L¡d¡s, r'cs Por &r q!. hs lioPr.¡
dfliniciónes I.hsiüdcidts soci¡l(r sc sitúan dl el ,ffú. .le hs tugr¡s lor Lr (n¡
rrucción soci¡l dc l, rc¿lirtlL.

rcscs, clc coincirlir crr {n)jerivos v fe¿tizx¡ pos t6tcs to¿titionr¡ i,Je¡rita,
Lio-poliricas enrre la población quc ricnc a su t'icrza cie rfabajo como
prnrcipal rnedio de vida. pa¡¡ cllo cue¡ta con la.o,rci.n.iu poiíti.a, .,,
sus distintcx grados, como irnprescindible (aunque incr¿ble),r arga
masa. Poclenos habl¡r así, cn consecLrenci", d. f.ub"¡o ,Ir:s o ,n.,lns
cualiflcrdo, con ma),or o mcnor eserms, tabajo g.,r..ir",jo, .ft"b"jo
c¡nificado, etc.

Unicamentc asípuedcn corcel¡i¡se ví:rs c]e rr¿nstrormación soci¿lc¡
t¿vor dc 1as grandes mayoríff.

Eso no cs tibice para t¡re, sea cLral sea cualquicr opción ideológica
qr¡c se elija, tengarnos prescnre tFre la intcncionali¿ad proyecdv¿ d; ¡¿
ciencia nunca pucde clescuidar los planos de la ¡ealid¡cl social cons,
truicla con ia que interacrú¡. i)or cso, cn nuesrro caso, resl ra tmpks,
ci¡dible conocc¡ I¿s enormes diflculradcs dc la inrervcnción colectiv¡
dei Trabajo, valc deci¡ de su agenciaiidad corrú¡r kx obstáculos de la
¿cción tr¿nsformadora dc clasc, quó es 1o que la dificuita o reduce a
vcces ¿llimite. Pcro asi¡rismo cuáles son sus coadvumn¡cs, slrs poten,
cialidades, qué y dc dtínde puedeverse fbrtalecicla para ticsafiar incluso
ills propias posibilidades de.,rcgLrlaciót,,delSist.,,ra. I\,es, ...o..lrmo",
lr tende¡cia dc las luerzas prodLLctivs a desarrollarsc cn todos los as

l)ccros, rambiér cn el de la ottíncia y h ctrgnizaciótt, pucde ser el
rrÍs porentc ficror en la dcsestabilización de las ¡elacionei socialcs dc
¡)roduccióü, i¡cluso nis que la combinación de elerncnros supr:es_,,.,u,¡|e.. ..,,u.r,,,t...r.L¡(rr¡t, ti,,,,,on.

De ahl que e1 laclo frrerte dcl marxismo qrre aqui qucremos resahar es

I 
r ecn¡inenre el qLLe hace hincapié en la capacidad anrirr,rgLLladon (trans_

l,,rrradora) de las lLrclus detTiabajo. por eso mismo, en cambio, crLa.l
,¡Lricr salida hacia dela.ute de cada fise de crisis capitalista rer¡riere una
\.'¡u reer¡LLcruración dc l,:s rclaciones Capital_Tiabajo, en Lrna inrervcn_
' ,i respccto ale/acha de clases (en realid:Ld latlu: tle tlater\ gacha ido

l5 Vstrnx cú el.,p¡ra¿o4. ), cslcci¡lhen rc m ta ,ora 57, h ¡ia n,dcienn ina.jó¡rn¡.r ¡,d¿,.1'. v.r hmbj¡n ¡rn nás detrllcs, 1a rtrodLrc.njjr del,jque¡as (2009)
r, r_Lk hrs .n r.nlo x ta rrh.tú, de ctnsc (!ú Do,¡ 21. FJ". l!.1*. p;"do *, po.

.¡ ,,,, i0r.rt. o ct),,'jr h t,ot)ir .rtl{)rr.nrr ¡e rfo\ scf( h!nnn.! por oúos, f!

I



I
realiaindose de fornra cada vez más plnificr<Ja pol parte del Crpit.rl, y
que obliga al liabajo a asumir el crorme re¡o de ponerce a su altura es,
tratégica para tener en adelanre alguna oportunidad de emancipación.

2. A¡rtecedentes

El despegue de la segunda posguerra de las principales sociedades cen-
r¿les de Europa, al igual que en ei caso japorés, se asentó sobre una
firerza de trabajo que recibía salarios ex¡remadamenre bal'os cn relación
con su cualificación. Circunstancia posible por el aho ejército de reserva
industrial que se habla creado en ellas, amén de Ia tasa de reposición
de la lirerza dc trabajo que ga¡antizaba el secor agrlcola (en Aternania,
por ejemplo), que rseguró la presión a la baja de ios sala¡ios al menos
hasta la dicada de los años sesenra. Ello tuvo su pulro de arranque en
la derrota de las rebeliones obreras de posguerra y la subsiguiente con-
fomación de un si¡dicalismo inregradori, acento a l;rs necesidades de
acurnulación de capital.

decir por h dnnin¡ció¡ de la Fla.iúndeclsc (luchas dc lhse cutir¡ri!¡t. L{s p¡iúehs
pucdc¡ se¡ /,r.,tui (d.bnhs a la ficción inpji.ira qtre se¡ei, e implica l¿ suje.ión veje-
tu.ión rf:idic¡ del r¡b¡lo abrrac'o, y prcdúr r¡a¿rci¡se co "€scx¡ro(coi. ,,¡€gligen

ci¡s , "desórde¡ei, ,!Íezr", .,3bse,tisinoi,, .rmrdab3jo", ,libnrinajej, \asuc;r",.lnsrÍirudei o nrfidchlades"...), o expliciLas (precisrr cQnro nrcnos.re ün.¡(e.hts
da.lo gBdo de concie¡cia del anrrgonisno dc ctase, v por ende prcr.¡.len ta froyecd-
li.]¿dcolcc¡rv¡ de las ¡cciones recié¡ nen.ionadrs o deor¡as hís dirigidar.

L^ t,ch¿ ¿e .Lr¿ .ralitdthrd t q úje¡e ¡ecs¡¡iahenre qrc ocur an !¿ici¡les ¡¡¡sfór_

'¡aciones 
del'l;abrjo coino obj€ro de dpl.r¿ción, conro úercan.ia, al ti.abajo como

J¡r'¿t de dcs¡lt¡{ión (gue in¡enr¿ ¡ecuperül¡ ¡otalid¡d dc su riempo de,idáparasl).
Vale decir, que ha). r,¡¡tes del Tdr¡jo gue s. I rxnsfomxn d e hems ¡ge¡ks nmr.sos en
coorlenad¡s dx¿s, dr ú/.¿J qk prccnrR¡ es.¡btecer sus !.otias di¡.fnicas de yidx /
adquLeren ¡uronomia idcolósica.l.¿s cl¡ser no lu.han co¡ro n,ieros cóoRljnados, sibicú
r.b¡s¡,tn enrienrs ¡e ellas pucd€¡ dse¡ ir súetos cotcctivos suscc¡rlbles deororgrr
nivel€s de ¡gc¡.ialda¿ ¡ris.onscie^le ¡l co¡Junio ¿etactasc sociat. Vcr p¡m protundizir
en ¡odos los elemenros !ue se se,i!l,¡ en s¡a inr¡odu(ión, piguens (200:t,2009).

I 7. Bren ¡e¡ (2009: | 6 I ) habla de que el ¿,,/¿ de ta porgu€m, esfe.j¡tmeñ.c .n
Atc'¡úia )' Japó¡. 'sebasóhás e¡ la de¡roh .lcl novnnien ro ob¡€ro ,t u. en sü rcco¡o.
c,úr€¡¡o, ¡r:ii e¡ su suboRllna.ió¡ c¡plícita ttuc r¡ ta consolidación de un hil)oL¡ri.o
'¡cuúdo capir¿1 t¡¡bajo"'.

226-

!.n I¿s fin¡:rcioncs ccntraics cl movimiento obrero, como la parte
mas consc¡e¡rre y ofgarrizada dell.rabajo, era en ¿rlta medida cncauzaclo
meorrnr. 

'rr. org.rnizrt ior.c, Jc represenr:cron poliriu ¡ Lh6ral j. ¡¡¡¡
oer Irrr, ú d. t¿. reh( ior,<,,o.irl* de ¡rodu,. :órr, rpir,lirra,. er rn,
¡orn . ¡1e rcHUla.ron cnrpor.rri,u rorgrniz.rtion de rnrere,e, a e*¡l¡ |¡.
,roqrl , p*rr de grander org:rnizacione\ qu< repre\enr¿n . o¿li. ion.. de
ruerTr. supraiq, r.nJe.. de n. ror<. . ohe,ior¿do. en rornn ¿ i¡r,crrir u. r
elcmer,,G idFoldgi.o, erpreso\. que rrlrrr d. ,r,i.,,1,,," ." p,ogrr;r.
1.-i..1".]ó" económ;ca y sociopolirica convel€€nres _Alonso,
1999-). Lo qLre significa que cl morimiento ob¡ero incidi¡á en la es-
trlrctü ra potíll ca en gran rledidir como un grupo dc interés organizacio,
en dinámicas de negociación yde corrciliación d. in,.....r.oin.opu."-
tos.,\e sirúa, de esta manera, en el ámbito gencral clel rnac.oco,iora_
rismo, propio de ias formaciorrcs cen¡rales de esta fase, en la luch'a por
u'Ir mctor rep¡flo de L ¡lu'valr; . pero )d n^ !onü¿ l" r¡ro¡,r,.ion
prv.rda de h pJusvalir.

A cambio los Esrados capitalistas emprenctreron ura creciente in_
venlón y gasro público, que junto a la erpansión del sector es¡atal, in-
cloleron especmcularmenre en Ia dem:nda y propiciaron, de Ia mano
dt l; ¡rcvi,r, omhari, id¡d deJ |,¡b¿io. una,ruera gcnera. :orr rJe dere
.nü.. kr. .o!roe, ononri( o.. qrre ,u,n.rdo. .r lo. . 

.\ 
iic. \ ¿l mcjo¡Jrn i, nr.

de los politicos, enriquecieron de modo consiae."trt. ta.iuaoa"ni" y
consri¡uyeron la base del Es¡¿do Sarial, caracterizado¡ de csms forma,
crones sociales. Esto entrañó la entr.ada del capitalismo monopolista
dc Esrado en su n-ubfase heynesianirrr con la inregración clel tabajo

" 0.,1,1"" ' .' \:e 
'dñ euc ". J,,r e, o eo . J,. rñ. 1 t.,

f,..ru!,\rdJd \r .r¡,r.S,.Sr,J.,d, u,u.L¡^,.,,.r,J,cnr,-q.." ..:cr,"
h o¡id{aió¡ dc aE 6 u¡¿ eonon,ia c¡pirainfa rodos los rao¡-cs,ic la rcccdadLlr,4en,., s,joü:,,.,r. : .",.u. r,r."o" o¿r""t ... ai.n,^ únor,...^,.,

''r1 .d...¡,.,,.i1.'.ñ,'rlJ.io.,"iJr o. d.,n".. -.J(r,-. do
It 'judi.jJ fa¡a el CapiLat) tcnd€f:jn a de¡invcrir el
i.L ros i co¡qu*¡ ob,lrd p"..,..,"",. r".,.d" h*ll:i"19¿r ' 

pd tutri$ie,,te ros

a lJ d\ ." " en ,...-.u.r.i"no.,.rti,..ti.,o,i,o,.....n:t,brrt.un
,; - l -"1. . r.,..,Jñ ,o-.o,,ti.,.,Jc .,,do .u(r. ( r,..i,J,- u,.^ruti.,"

.1 ..i.,,." T..,ofñti,".,,,.,J.,o... \c.,.,,, 1.,c.. !.. ."



en el orden capit¡lista I la consiguienrc insritucionlliT-acii'}o clcl co'r-
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L.¡rn¡' r cl (nribc

bajo ¡or Lrni,:l,rtl tlc cr¡ir.rl invcrtido. lo qtr,: rdcntJs dc pnivocrt utr't

rcndencir l¡aci¡ l¡r cLiminacióu de emplcosr implio una consecucnci:t

realmentc grrvc para el fiucionamicnto capiralisü, qrc (s l3 sobfcacü-

mLLlación de capital inr-ertido por urridad dc vrrlor quc sc es capa' de

generar (segrin aumenta 1a composicirfi del cnpital fijo sobre el varirble

en 1a composición org:Ínica dci ca¡iral, nenor ganancia se cs crpaz dc

gcnerar en proporción)rr y una llroz brtaila asimismo en tomo al l+f),

quc devienc cada vcz más onctoso
(iomo quiera quc la'tirccra Revo LLrcici n 'l'ec¡ológica sc hrbía gcne-

ralizado, pasó dc scr rura ñ¡cnre dc bcneficios de las empresas vanguar-

disras a un¡ caus¿ cle aunrento gcneralizaclo cle la comperencia ¡ dc

sobreacLrr¡ulación de capital por lalta de eliminacilil del capital menos

competitivorr. l-a consiguientc tilra de rcntrbilirl¡tl clesinccn¡ivaria l¡

prodtcció1.
Aunque con orro grado c1e causalic[d ha¡ qlre conta' igmlnlcnte

con el rcl¡dvo au¡enro dcl pocler soci.rl de regociación del'liab:rjo v

cle su fótaleza organizariva, y'con clLrs su capacldad para obrcncr nús

parre del tot,rl c1e la plusvalía gcncrrda (:runqLre fucL¿ en s¡laios indi

recros y difitidos). Asimisno incidia su meyor caprcidad c1c fren:rr la

intcnsidad cn e1 Lrabajo (menoL jomrda, nrejores condicioncs lebotalcs,

menor i¡¡cnsidad laboral)

21. faodrcon¡o rtrlnlo exigcnclc crtciuns dc inccm.'ftr dclflB f¡r¡cg!r¡r
l:.rerciúr dee.,ltcos {lo qL¡c sr¡e¡r¡ r¡mbi¿¡ l¿ rc¡dcn'i¡ lqucen 

'¿d¡ 
rc'esión '¡-

rnrlina se eln¡¡,cn m¡s c¡rfl¿os ¡f los que t¡.1 r.nroDic fos¡erjoi r( fúc¡an rc'üfc-

,rt. Vcr fxrl er¡s fu,1tos, Kr., (20101

2 2. Digam os quc al rerhcine la ml I de nlor rc¡r csertrlL rot l¡ tntvr d€ 
' 

¡b:tjo

,c resto-een crdr rcz n:is tos im¡actos dc los rumcnros clt 1a pro'lncnnird en h dc

'rción 
dc h trsr d, ¡lus'alir.l s€ lnni¡¡ r¡nbién 1¡ ünlcriór' dc ¡lusvrlir crrronli

nria o gan:ncir crnaorlilarir, qrr cs el objetiro bnico d' h inr{rió 'iPir¡|n¡
ArlrrrIs, 1¡ elim¡, ¿ción dt titr'. d{ ú¡¡jo ¿. ld lnr$os prxluctivos (lcsenrylto cr
r,ucu¡l), gur¡¡l¡ de n¡rn de.i"ivr ¡of h rf¡('¡rtizx'nh I rcrPrldidr ror eL d¡!

l,hzmicrto espatin ,1e1 crpi¡1, se ¡nc ¡ c*os Jacrots crr la s$itl'r'ió' d'l rürent!
( | h.o,¡fosicióo oBátri.¡ rlcl crpitrl y h corrc¡"r''l 'rn- 

(rnl¡ rchriu Jc h ¡$¡ ¡!

2i. Conr. cs in, P.sible .l.lcnüs€ 19úi ol laerflic¿ciúr ¡lr 
'r's t¡o'so5 rcnlb¡

., .rcelcnLc ,- qhaur n'¡ explicrció¡ ¿e B¡cnncr (2009, csf"iJ¡rc¡¡e el'rpnL¡o 2) lln

-r. mnn, volunrrn puede segúi6een el.¡piul.r 5.rtno la'tlocid de hiolacitu ¡
, ff c¡,fujtr h.onirten.iL.s in.atr¿ ¡. rc¡ublliz¡r en strn¡n'Lx b i'rv'(do



Se sumaba a esto el hecho 'ic 
qle el inoeLarto de la rent'r dc los

".Ji^lo, 
y l" di'..,incación prolesional cxig^ *l,Ti-:l::1::l

l"t"f i*i,i¡*..tu" ¿el consumo' clebilitando el rigirlo esqeicma rot-

t".ij",ilt*::Í:, 
-ecanismos an¡icíclicos hevnesianos impidreron

f" .i i"--.iir",. i" 
"*pansión 

del endeudami€nto Pr'tblico y Pnvado

f"-^"ro"i" ¿. *Utulos fiscales y un crédito cada vez más barato)

:,: .j"'l;j:tj', *:*J.::;;mfT:'J::ji:',:"1
"i".-.1'i"¿*"*l.'n.f 

,:11i:l::Ti::*:iX'*,"*;;f ;:;
tables. Esto es, llegó ein punto en rlue ns

;;;i.;;;;;" ; ..,"rrido de la crish a costa dc haceria permanente

i"it""..4."" " 
* t*tabilida<ly perpeturr el escaso ¿inamismo de la

""ll,li.l; .*" ." n,^ i'sostenible' a finalcs dc la décacla ¡le los años

zn,i* l*-".i"""t *tiales centralcs optarían jutamente Por nedides

antitéticas de las Leynesianas, dc tipo monetarista' redrcienclo el gasto

ilLm:l,P *:*51:: ffi::J::.*l'JTJ ;H::ff;

I1I[**:'"HLH' 
j'::J:.l ililH: A[f"^.'ill!:t

l.-" 't',,'l ¡',"'' 
¡ lp"rrJo't'e¡ ne'i;ni'mo <r 're'imienro '¡l¡ri¡l

il'.",.. 
'- " 

0..''¡' l''¿"n'un'''' ;¡1'rrerrrr¿ cn lo' ben'f io'r 'i
,",.*rl" '."-"f".tu" "xpanclia 

el ernpleo' a la sazón había qrte rees-

ir';r[nru.*:]:": ffi"J":::lTili: lL'ii:':*'
" 
i.",". .-t """ ¿t*"nda rel¿rivamente fuerte (con aceptablc poder

:.;;;): ; ; -omentos ciebian reorientarsc para ravorecer ra

inversión y acrece'tar r^'"* ¿' cl":":;::::'i:T:.::iJfif::1:
propios gxro' t.rmbién por LneJio del re

..¿1","."1od" r, .,',1 ,brinr l' pu'rr: r L' 'nrii.rva' d< repr"ion de

...11'::: i:::#:::i?:,r .:i ,:¡ll1":iiliti:,,i:J.':lml;fi I;l*:
l;H:ru::::::;:::1.*';l;;:J:::11'"'.. .."'" 
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la dcnrand.r y rcgrcsiórr lisurl, cr¡nrbirr¿cl.rs con polític'rs reccsivrrs y ilc

conrrol dcl déficit y rlc l,r infl,rción, quc presiclirárr cn aclclanLc por tl'r-

quicr las estraregias de gobiemo del Capit:1.

Esto se unía ¡l hccho de que los Estados estaban pcdiendo su cirpaci-

dad cle ofrecer un m¿rco propicio pala el desarrollo del capiral monopo-

Iista, el cual ¡endla a buscar para sLr reproducción ampliada el ryarra

gáúal, sh que ello fuer¿ en mcnoscabo de su necesidad del Estado, qLrc

se deca¡ta crda vez m:is como garanre de Ia oferta El capiul monopolistrr

que daba el paso a su dimensión ¡ra¡snacion¡l iba a precisar crecicnrc-

mente tanrbién dc la po rcnciación de lntituciones globabs (Btnco M:Lr-'

diat, Fondo Monetario Internacional, Organización de N¡ciones Unidrs'

Unión Europea, Grupo de los B, Organización Murdial del Comercio'

etc.) capaces dc a,segurar, junto a Ios Estados individuales' las condicioncs

generales de reproducción ampliada del capital.

De Io que se trataria en 1o succsivo es de reducir los costes dc h rc-

¡rroducción cotidiana y geneLacional de la fucr.a de trabaio existctttc

en cada parcela (Estado) del Sistema, :r un riempo qrrc se preprran l'rs

concliciones de del¡ilimmiento gener:l de ias fuerzas de1 uabajo

La reconfiguración universal de la rclación Capital/Trabajo' cn

rlctrimento de este último, implicará una reestrLrcnLración de la do-

rninación capitalista, pero de igual modo profundos ca¡rbios en l't

cornposición interna de pocler dentro del propio Capital como su;cttr

hisrórico, que resuitará a llvot, enttc o¡ras considelaciones, de sus sec-

torcs más transnacio¡alizados 'Iámbié1, en gran ¡redida, de los nrds

.1. Razones de la debilitación de los sujetos,
organizaciones y movimientos del Tiabaio 

-
.rr el capitalisrno monopolista transnacional

l.rr h actual fasc degenerutiva del capitalismo (postkeynesiano), o ra-

l,it,/lismo tar¿/a, rransnacional, la clase capitalista global combina ll tc
r',ltl.rd de ¡roliticas económicas tendeltes a socavar la fortalezr dcl

l i r l'.rjo ). a ¿crecent¿r .u crplotació n (r'cr i n tLoclLrcción) El nucvo ¡r¡r
,lrl,r cle acumulación incorpora a la vez un:

t.l I



dcsplaz¿miento espacial clel capital (hrci'r l'rs pcrifcrias clcnLro Jc

."¿i'í""i" t i".,i r"' perife.ias del Sistema' aLLi do'c1e cxisun más

posibiliclades de rcnrabilizar inversiones' rn uÍr lnovrmrento rncc-

i-,.",. ¡".i^ f", f"."fL"tioncs r¡enos cotflictivas' con u¡a fuerza de

,.J¡.1' J ¿*'r.-...'"":::::Í::::ii:il"-i.l'llili;. 
o"

desolazamiento ¡écnico-organlzattvo \que ¡

"ri.*ii. i. r"¿o'"o ii"pt"o o "tn1'o'i'"'o cicatero" -Silver'
2notj, 

"t. "¿'i...'.ia 
del ioyo ris mo clásico ya no ofrece garantla

0.i,,.',J-J. 
' ',,'-¡' ^ ' 

anbio de l' enrreg' ' la ' 
mpre'a\r

i.,i"^-i. "'.'""-"'n 
h proJu' ciun t'' ir el'oñ*¡re' un¡ nuet a

;fi;;;;. "."icios 
(terci'xios' cuaternarios v quinarios);

i..of'"""-i."." -"g" l-uera de la producción hacia l:s finanzas'

I o 
"rLt 

r icn. .onrirru¡' rorr e' un¡''n'e'r' hi'rori'o'i'rémt'¡ de'omo

:. l;:;. *"' ;,'';."r¡.ió,''.e''r"'ter''i'a'e'rr¡rici'a'cn ro'di-

u.r."imfri n" p"., a.bili¡¡r a las fuerzas del lrabajo y pan reducu su

signifi cancit como sujeto bistórico'

3.1. L¿ "coacción sorda" de los procesos

i.rm"d.i.to" y m.di^tos de reproducción del capital

A partir de los afios setenta y hasta el r'rltimo dccenio del siglo XX' la

".1.t,l^.iOn 
."pi,"li'tir se descnvuelve a través de las siguientes cir-

cunstancias sis¡émicas:

. El conjunto de innovaciones producido en la rnicroelecrrónica' ia

l"fnrm,it;.a, la biogenética y la robótica posibilita-y sustenta la

..r".," ,*a"dó" t"¿"stdal-tecnológica del modo de producción

capitalisra' la cu:l Permitirá

-Dor 
un¿ parte! acelerar enormem€nte en 1as economlas y ios

"*1"t.' -'il**"¿"s los tiempos de rotación del capitall" asl

25 Ero es, ¡cort¡r cl tienpo e¡lc I produc'ión I la vc¡t¿ de mercancis t¡ qrc

-232-
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conro h ¡roL[r.tirirr y cl ,,'rrrrol Jcl rr.brrjo l clistlrrcir ({rt<lt' Ll

aLco clesarrollo rlc l,rs tccrrologl:rs cle la infolrnrrción, l¡ conrunicl-

ción y los transpoftcs)i

-y por otra, la crecientc sustitución del oabajo uiuo \sctcs l:rt'

maÍo¡por habaja murlt (máqui¡as 
-cada 

vez más "irtteligcn-

tes"-). Este último itcorpora el saber soci:Ll y ciendfico clc Ir

fuerza de tratrajo y afianza la tendencia hacia la desvalorizrcirln

real de cada vez más mercanclas (dado que el riempo emplcrrtlo

en su producción tenclerá a ser menor), inclticla en principio ll
propia fuerza de trabajo.

. Esta base fisico-técnica permite también emprender la climcnsiótr

transnacional del capital, la cual se etptesará en su inicio princi¡rrl

r¡enre en un incremento de la cxportación de ca¡ ltdles ucufuat¿¡ <i
los centros a las periferias del Sisrerna, con vistas a posibilital cn

estas últimas una valorización o ren¡abilidad de la que sc vcfrttr ttrt

posibilitados en la.s prirneras. l.a otra ve¡tiente de la expansión nt L t tt -

dial y mundializadora deJ capital es política: cl desplazamiento (rt

"deslocalización") global del capital busca debilitar por doqtrier tl
poder social de negociación de la fuerza de trabajo, lo mismo qrrc

abaratar su costo, mediante la búsqueda y entrada en compctcnctrt

de mano de obra más y más b:rrata
. Li carácter primero transoacional y finalmente global del C'rpirll

como sujeto histórico (esto es, la universalización de la clese c'rpitl-

lista) termina de completarse con el 6n dcl bloque-Segundo Mundo

como sujeto inrernacronal entre la penirltima y l¿ rlltima década clcl

siglo XX (caída dc la URSS y sus palses dependientes). Esre cs Lrn

iheclto total, pucs marcaú taml¡ién una divisoria dramáric¡ cn cl

propio derenir capitalista, facilitando a rravés del debilitamienro gt-

neral de las ftrerzas delTrabajo,.rna nueva onda de ¡ctr¡ul:rciórr

hasta entolces obstaculizada. Ese nuevo despeguc acrlrruL:rtivo sc

l,emnc unr máJ pronra reaii¡2ción de la plu$€líaen g¿¡¡ncia, aslcomo Prtrlúdr r¡rs

r.es en un rnisno pedodo de ¡iemPo, nuldPlicando a l¡vez lds ¡trcric¡¡i (le ünr¡

vrhvl¡s t¡osibilidades de g¡¡ancix. Ero d. una sLan vc¡ tiia cor P'tiriva x ¡(lrcll'\'i
,lt.,l.s J,ce¡omirs que logre s¿ac€iendón d€ los tic¡rPos dc rctrción



rcaliz¡ría medianre la prolongación de la dcgenemción fina¡ciefa¿el
sistema capitalista, y llevó consigo la derrota del proyecto modern!
zador dc las burguesias del nacionalismo desarrollista de las l,e¡ife¡ias
nacido en Bandung y el ataque fronral a la versión popular e incluso
populista deL Lstado. Ha significado igualnente ei paúlarino de$an-
telamiento de le soci¿ldemocracia en las sociedadcs cenr¡les.
Le incorporación de aquella útima fronter¿ es deci¡ ia población y re-

cvsos <lel Sqund,.t Mundo (cn espcciJ China, además de la URSS y
otros p;rses del Este europeo, pero asimismo de otras zotas de Asia,

autes soio parcialmente incorporadx, a.sl corno ciertas de Africa) ter-
trinará de completar la universaliz.rción de la ley de1 v;ior del capital.
Hecho que se verá también favo¡ecido con la crecicnrc abso¡ción de la
fuerza de labajo limenina y campesina mundial no incorporada mn
arterioridad ftobre toclo de las parfn zr del Sistema) . Toda esa nuera
fucrza de rabajo comparte un lirnitado (por lalta tle logros), o dcgene-
r:do (por derrora), alcance dc conquirirs sociales históricas que pudiera
permitir átenuar su err¡a-e\plotación, v po¡ ranto presenta un bajo o
muy bajo nivel de aceptación laboral:6, 1o cLr¡l hace que pueda ser in-
corporada con reducción de derechos socialcs y laborales e incluso, a

menudo, al margen de la cnrhdania.
l-a presión a la baja qLLe esas poblaciones ejercen cn los me¡cados
laborales conlleva la pérdida depoder sociai de negociación del resro

de la fuerza de trabajo mundial y por ende, el refuerzo de la capaci-
dad de domin¿ción de 1a misma por parte del Capital. Citcunstan-
cias <1ue coadyuvan decisivamente ¿l inc¡cmento general de la
plusvalía a través del aumento de rodo dpo de lormas de explotación
y sobreexploración.

Los procesos descritos arojan como resulrado ei que sc ha1.a conse-

guido hacer de la huma nidad una (unica) furza dt trabajo mundial,
Fucrza de rrabajo que sin einbargo permancce dividida geográfica-
mente (ya sea a escala esútal o incluso reg;on¿ly loca1), tanto corro

26. Ll ni!.|¿e n.¿lttt¡¿t ¿e ls condicio¡cs de ¡rabajo es ü¡¿ rcl¡.ión poltric¡, y
cstá cn fir¡.ió¡ del poder so.l¡l de ¡€soci¿ción quc rxsan üno: I oros sc.¡ores oc rl
pobl¿.ió¡ acriv! Gcgú,r l¿ posición qu€ sc oclp¡ e¡ el sirem¡ de ¡cprodu..ión y,cirl,
r¿¡to pora¿s..ipción ia,¡ili¡¡ como nrdividualú.¡te en lae$rudür dc ctNr.

culrlLr¡l-idcntiririrDrcnrcr', con clitircnrcs grados dc organizución
y adquisición de concicncia poltcico-histó¡ica, con muy clistnilcs
niveles de vida y derechos, y en cotrtertos de civiiidad (o cle cons,
trucclón de lo :ociatt) eLrornrernenre clispares.

. A l¡ par que se dan esas acusad¡s diferencias cntre h firerza de tr-ab:rjo
mundial, elcapital experimenta una hipemrovilidad que se manificst.r
en la creciente espaciaiización de su dinámica productivo_reprodrrctivr
(agudización o globalización de su dispersión espacial).

27. No d€bcnros rr¿s¡r ror !)to s¡e tr ,to¡i¿":/ ha furyj¿o cooo ctcnrcn n, ¿c .{ j | |
üol o rij¡ció¡ de poblaciones a dd€rnrifadas v&siones p¡oyec¡adrs deic kx ,tisLi¡ros
!ode,!s e.o¡óoricos )- rcritorial.s. ra i¡c¡¡idad.obo td.n¡i.lad fijx, o n:rs bicr ltji(l,,

l":p-:'ce ".,i' fr!**d !.Ía<tores de gran panc rre su c¡pacid¡d dc scsrxci(rr ), r)rl
ricipación Fal c¡ ella. A.tes al co¡traio. deben.dlpia6ca elhp¡¡¡ no rc4c Étcgú1,^
c¡, o dc, un derútunrádo hedio so.i . Sc üvoreccn asi rl¿rid no tún€¡trles a t ¡ú-
roneflclió¡, ), c¡ la med ¡ quc la idenri.la¡l $ vlsta co,"o "" ,"i;-^. ;aa I qu"
,,:!....,¡'. l,fiJ.,.r'., '.. -..n...,_.,(."i,,..\iJ,,n,.,.,8-.."".,..,,..,
JUn "d"1-r .u. Ir. c,, J.d. .'t.,t.,p,...u 4.., (. .Jr,.. .,ktr¡. t,1, o,l
!trncá h:is fi.ilhsrc drejabtes. Ls pkrnsions de i:rj¡ción (,ne¿ilds pu h rc
l{ión d. clas)a urasol¡ dpresió¡ (hegcnónica) det .,noso¡ros , (y por rln,o tmbiéD
de cda'to'), súifio rcdas tds d€rnás posibilidades de jtrdñiduos t colec¡ivos, r c¡
rorpee l¡s pore¡ci¡lidadcs de.on¡inua ¡c¡o€ción r canrbio qrc enckndr Ús;id4
co¡idi¿¡¡s. h idcntidád sc edse de e$ nra¡era €n un pore¡tc .t¡posi(ivo d€ do¡ino,
disiDrul.n¿o con Í ap¡¡iencia f¡ernid¿m€¡r irhu¡rble, Is.etacio¡es socirtcs quc
{,br¿c$ a la m;rma: los diferenres f.o.sos de pro.tuc.ióf cuhur¿l de las gc.res r hs
nrhl¡iples hchas po¡ ide^riicar ei nundo ¡t i¡¡€rior de cada so.ieda¿ (sobF sro Ln¡jmo,
Hollof?),, 2002).

alcÍa¡ filas en ¡ono ¿ una úDica defi¡ició¡ id.ilriraria-cuhurJ, dnctand. ¡ los in_
{tniduos a h ris¡ra. cont¡ibuvft¡hbié. a inmolj¡z el or¿en soci¡t qu€ la fuLrrEce.
(iFDto ml¡ iirisit€s sotr retré os hás se les sorrrcsarra de ide"¡idd (nr;ml, redioe,
¿t¡ia...) (Alba Rico, 1995). ), a menDdo por rlnro, r¡ás h ¡.!el¡¡ o püsigue¡, rc!
pü iendo¡(o ¿efin i¿ndor prin,o¿i¡t,jenre sesú¡) €sa sup*r, ide¡;"d;u¡¡d"se

, . p"tr: Tw.,. ,,,.1. ." /t .rl.op..ri,.op . "r
Ve., nr ¡püddo 4 (mr¡ 57), en c¡übio, p¡n conraponer a csh v,a hcr$ó¡o,¡

rlc co¡siiru ir l¡ iden tid¿d, l. conr¡ucción de idc¡ijdics .atrtónomrs' 
, reflcrivas, ), po¡

d\iguienrc, poliricas.
28. ¿, r¿d¿1s cl ¡rcvo t'$iro que se cre¡ con la co¡firución det 

-t abajo r €t C.
lJ,,rr como suleros qrese rcconoc€¡ nutua¡rcn¡e e inrftr.cjo¡.n de6rnr¡ cnf¡€n¡adr
t,.r¡ hN¡ cie¡to fu¡to rcgul¿da. en laadmn,¡¡r¿cnrr ¡.las cosas. Es po, r¡¡¡o un cs

, ' .o..,d"dc ¡,.'.,iun 
'e..,H. ñ l r..e.cn.. r.,,to"t',",-.,.,

| | rc. ü¡ e ftrenlrñn lte o\ ¡gcfre\ \ori¿ld.



. ?or eso mismo y pof contra, h ñ¡erza de trabajo Drundial presenta

una movilid¿d altamenrc restringida y encauzada (según necesidades

de exportación o import¿ción de m¡¡o de ob¡a de las distinta¡ for-

m¡ciones sociales en el sistema capitalista mundial) Eso quiere decir

qeie al contratio que eicapital y la clase capitalista, la fuerza de tra-

bajo cs obligada a permanecer en gran rnedida inmovilizada y an-

clad¿ a enticlades socioespaciales e idenritarias locales (globalizadas

pero no universales o cosmopolitas), aunque en modo creciente en

clisponibiLidad de migrar, o sca, de ejcrcer como "ej¿rci¡o dc reserva

global"

Todas estas circurstancias garaltizan un alto grado dc sustituibili-

tlad globa1 de la fuerza de trabajo (ya se abundó en el capítulo V sobre

los significatlos y las explicaciones de todo ello)

Este cotjunro de circ¡.rnstancias 
-sumado 

a los desplazamientos

del capital qLre sc han dcscrito (o la amcnaza de ellos)- permite acre-

centar la subordinación del Tiabajo, poniéndole a competir enrrc sí

murrrcli.rlmerrr. p"r m.dio del d:fercrrre v¿lor qrre rdquier< como mer-

cancia (vale decir, como mano de obra).

3.2, El componente transmediato: la infalt¿ble intervención estatal

Al conjunto de procesos vistos hasta ahora se vendrá a sumar la guerra

de clase estratégica que desata el Capiral contra el'I'rabajo mediante

órganos e instituciones de poder y regulación social, tejiendo todo

un entramado de políricas anrisociales que se extenderán a la casi ¡o_

talidad dei planeta (con su piedra de toquc en la ofensiva bi-imperial

anglosajona que tomó cuerpo en la figura de los presi¿entes Ronald

Reagan-MargaretThatcher) Se configuraban, así, unos p¿recidlsimos

patrones de intervención del Estado tardocapitalista' a través de me_

didas:

. Fiscales: reclucción de aportes Patronales a la seguridad social; r'<-

formas rributarias regrcsivas que suponen el tendencial aunrcnttt

de los irnpuestos al salariado, disminución del salario Leal (prrr

congelación o disrninución de los saiarios nominales respecto a la

nrflación)".
Finantieras: elimi¡¿ció¡ de ios cont¡oles directos sobrc el secto¡ ban-
cario; liberalización de las tasas cie interés; planes de salvamento del
sistema financiero privado; reducción de las competencias dc los

Bancos Centrales.

Laborales: rcstricctones de la intermediación sindical y en general

de las organizaciones obrcras, en la relación labonl; legalización de

trabajos precarizados y descorso de los salarios públicos; margina-
ción del mecanismo keynesiano de indoración de salarios ligado a

la productividad; creciente sustitución de Ia productiaidad por \a
compeütiuidad (cono medidor de la efectividad de la dominación
y explotación capitalistas en los procesos productivos)r0; mengua,
miento de los dispositivos de regulación labora.lsocial recogidos en

los estatutos del trabajo o desreguiación socialde los mercados la-

borales pareja aJa flexibiiización de los procesos productivossJ. Pro-

lolgación del ciclo de Ia vjda labo¡al; confiscación de derechos

laborales universales.

hi.blicas: Fayorecimíe¡to de Ias oportunidades de inversión del c¿,

pital excedente a través de privatizaciones masivas o la apropiación

29. Segiú la Comisió¡ Europea €¡ sus p¡hs cúropeos aso.iados ls ¡€nrs del apil¡L,
¡iedi¿d en compdnción co¡ el PIB. soporá. la Di(¿d de la.a.Ea fiscal que ls r€nÉs dcl
üab¡jo. En 200E úa d€ 8,6% pr3 €l dpi¡al y dc I 6,710 p¡n el t¡bajo. Csi idén¡id p,o-
porción qúe 11 ¿nos atrres, qüe €ra d€ 8,1 )'16,2% rcspednd€dte (?lrlt-, I t-08.10.).

30. E¡tre 1981r 2000 el ¡u,neüo delsah¡io real e¡ la UE¡5 €n €l p¡omedio de o-
dr ¿no ¡€r¡hó ü¡ 0,9% infaior ¡l rumc!¡o de l¡ prodúciividad (Sdr*€iger r Rodrígue,,
2OO7).

31 . Algunos rtatos pan el aso esp¿ñol son ir.srante signiffcarivos: pda los años I 999
y 2002, de ¿.u€¡do co¡ el CIS, un,í6,49i0 dc los tr¡b¿jadoÉs prclonsa su jomad¡ l¿boal
nís:lláde la joLnada noninal, l¡ quinra p¿¡r. del.o¡¡¡¡ro de la pobl¡ción atrlariad¡ (¡¡
22,3%) ü conp€ns{ió¡ e@¡ónic¿. Los asal¡riados á tiemto compl€to, sesln Eurosr¡!
l n,bajad un p¡ohedio de 8,5 horas ex¡ra ¡ la semana, de l¡ cuJ6 4,7 hds !o son pag¿ds
(lo que gui€¡e decn que Drl¡ d€l I 070 de la joand¡ lalJoral ¡€sLJr a@rda¿a por co.\t¡ io
\.lc ¡eg¡h a la parronsl) (SchweigrrI Ro¡¡lguc¿, 2007). Oúos daros. como los de rcm-

l¡! ¡lidad (25,40¿ para España, I 3,5'Io p¡r¡ 1. úe¿ia de h UE ar 20I 0, 20 ffir¡c$rc) y
,lcscnrpleo (l00/o paR li nedix dc h UE y 20,370 fah Lsf¡ia e! 2010, següdo rir¡¡!
trJ, ¡c¡¡inan dc J¡ cucnt¡ dc li sii,rción üc¡¿. por o¡a ofensiva que se lu.roninedo.
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privxd: df h fiquc,¡ n).i,li intcrve,r.ioncs csrrat¿gi.as con mL,xs lr

rccomponcr elpcder cle cl:rse. Significatno dcscc¡so clclsal,r.io .c¡1"

y rJe lo salarios indircctos y clifcrirlos, coadyulante clel co¡tinuado
irLrnrento de h pobreza ¡clativ¡r (v absolLrt¡). Descenso de los eastos

en protección social".
. De vgurilal social: fccmplazo dcl sistem.r Írnico v solidario poL cl

rhoLro inclivirlu.rl a través de organizeciones linancicras y bancos

privados. l'aso dcLsistern¡ uniiersal de a¡ención r un sisrlrnra sccto-

rializalo v fiagmenredo.

h presión de esas ncdiclas ¡rc¡uó cn cl scntirlo de conrpeler al conjunto

de capirales mundialcs a ir acloptindolas so pena de perder "compcri

rivicl.rd" licntc a tpienes m:is des¡rczos de la condición laboral (v por

ranto. mayo. capacidad cle exploración) habian lograclo con elhsr'.
Pcrt, rdemls, rales disposicioncs st complcmen¡aron con interven-

ciones nrilitares y policíacas cluc intcnsificaror¡ l¡ luche.le clase estLa-

tégic.r emprendida por cl Capital c,r su leftienre m:is represn'a,

buscando la suprcsirin c1c h capecidrd .rnr.rgónica det'Iiabajo o su di

lL1ciór $no s j¿t, LiJtó¡i¡n. (lon ello inten¡ab:r dcspcjarsc el ctrrino
clc obst:iculos p.rrr err¡render st er¿ neoliben/.

2).t. Lt rt.titltt! lolitíIt¡ nilitttr
ti, cfiao, h (p.rs,rjo:r) dcLrot.r mr rli.rl dc l,,s firirz'rs del lirb.rjo no

sc corrsigrLiti apcnrs con intcrvcnciones dc tipo econónico, polítlco o

soci¿1, como las descritas, sino cornplcncnrrril e incluso previanentc

r r ravés dc un pulso nilitar que extcrnrinó, cloblegó o rrrrgin;iizóri las

fuerz¡s mjs colscicntcs, otgenizadas l combativas dclTrabajo, incluido

con cl tiempo, mrry especialncntc, el propio Scgrrndo Mundo; prepa-

rando de es,r maner:r el rcrrcno ¡rara la pucstr en marcha,:le.rquell¡s

n¡edidas con l¡ menor oposicirín posible Se imponla.rsí umbién c1

marco dado de las cosas ("fttera dcl Sistcnr¡ no hav nada"), a paLtit del

cual cn ¿del¡nre cabrí¿rr hacersc 1as corlposicioncs cle lugar y el hori-

zonrc de posibilicl:rdes de los rlistintos sujctos socirles

Esrr-s inrervcncjr¡nes trrvie¡on dos vcr¡icntes especialcs: h olensn'a

antisnrdiol ¡' tnripolírica en rodas las lormrcioncs socirles, ,v l.r )uchr

contra las orgrnizaciones politicrs v politico-aLmtlas cJel:liabajo pr in-

cipalncnte, aunquc rro solo, cn lrrs sociedadcs pcriféricas v a veces se-

mipctiféricas.

i5. Lsr ¡r¡rg¡filizi.nnl se.i¡ complctrdr r rnis dc h oliD!v¡ v v dori¡ i.l!o iglü
, ( rrtrrl (].! :ir rbrF) t,n ¡,'lhdr a $,J (lilir.nt€s lomr ¡r lidcn.ia (lNl. ú¡

,ir.ltio (oDt¡ñem i,¡+wrblc de 1¡ rdrn,th.iúr .rPntrli!¡: dGtos.rión, n'L'ni7l

'*,. -¡h' ¡r¡i,n¡, nco¡¡lo¡ir¡.i,in, troletdi¡:ló|r, aPtuPir.l¿¡ ¡riliRr.Le lo\ drLrs's

L. rl,L,ni..,legitin,ida¿.hr.t,,L1o¡reralecc,Llcrigmrte¡o¡nt¿Prnt rsLNc\|rc

", r ! Jr r$¡ru,.i1 $.i¡l pltrl.r,, e inclLu ¡,nlcndo brio !os$'.hr ¡ esigD¡ri'r'ló¡
i, ,i,\,¡i., (1. l.s i,,n,¡'.lclurhr

3l Ii,maotlo tlt ruL'o cl L1f,.pl{) dr F.\¡l¡i. la túi.jf:entu de¡u,ada rle los sa

hrn¡ b!ó.L.¡si.l75'rir ¡l(rl'ló Lid PlB,,rlcul:,1o scgún cores.L¿ l:acro¡es, úús 1ró7

) 200",1o.1u€ * úngidi,..,r cl h..h. ¡r qkclsxhrb pnne¿tu.e¡l s¡¿ prii.¡.¡
n¡e¡te e*¡¡t¡¡lo devlc li)¡]0, s|grl. S.h{¡lgc, v ltoJ,igud (2007), .lut ¡¿emis d( l¡
rxplicrcnh rLc esos Lhos, olitcn r i,rrc rs,lc qucl dcsccnr ¡ar: rLivems ¡rn* dc

la trE I l(¡ ILUU hr¡ elCol.c!rc lOf (20011: ll ll, cl fodc, rdguisniro de lt,s s¿luios

''.d t,
3-1. Y¡ a¡es tle h c¡¡r tL i,r¡l.\ dr L frinaJ¡ ,l¿.¡¿r dc l,¡ 2000, \i ¡rn mos los üros

dcLt]r¡nrdrpde.dór$.i¡1,.iúc19{)4r2r)l)s,cdLL¡r.$gñ.'dell.l.8rl20,80'i¿d
lI¡ ( irle.¡í¡ l()1, 2003: 232) i aún núr d.l ?l,.irb ( |, | 9r)l rL I 9,7!n cn -1002, sj *gtri,nos

L,¡ Jú* d. Nalauo 1100r:4-l).li l¡ ULco,¡ot,¡r¡¡r1i¡ o,¡bi¿,i dcs.d,di.i¡n (ostNo\:
cn¡r 199.J ) 11002 ptu¡,o. .1e127.4 J ?6.91ó ¡.1 I'lB (N¡'¡r¡. 200r)i l-ll.

:J,'t. | .ontúi¡i,i.Lt.l rig rIj.t, en r¡ú!inor J. ( ¡pit¡ | { n.s ni.i¡ n3 L, l$ ..r.s un irl
rios dc l:s nrrcrncias ¡rorlL,.id¿\ um t¡¡ir¡.i(n, ntiocrycirl ircntr r lx dc otL.,r

l¡rmrcio¡es llo cml se viere ¡ ú¡.1u.¡ li(uctrr.Dcn( tor cl qr¡do de errl,¡¡rci(n¡ J,
h turrz: de rrbrjo qne sc consigue etr.1d1u¡¡ ¡. cll¡\).



i6. El feltvo de lidn,I (lxfer po¡ Rc]sin en l¡ p¡$i¡!n.ir de l-LlUU nrfuso en

¡k-s rños ¿l rLnÉn¡o d. nrjr del rJoblc dc1 ¡,trLryeso r1c Deftnsa ((I. lOE l)00 ni
llo¡s d. ¿ólircs ü 19:8 . 220.000 en l98l) Lo5 GobicrN so.i.rldfnó.nrd o co.

p<cnsirnes rle serlo, quc hrsr em",ccs h¡bi¡n m¡¡rorido una bue¡¡ (l¡ci(nr con l¡
Adtui.i¡tm.idr Cúfr, ii,c,.¡ pueros tinbitu d1l¡ hir¡ de la nkvr .!r¡regia er¡
do!¡id.¡s.. (iLrior¡o.nlt, r ilmlcs dc l9¡10 t c¡i¡ el¡ión rltl¡res útcd<l{lobienr

torugr(¡. S¡ (laneiro lso.iildtuicntrl, y sucerL t{r¡i( il r1 año sigunar. f't I¡r) o

d. l98t su.edi¡ lo ¡,is¡. .on tl avi,i', del pts cntc rlc E.uido! J¡ini! Roldós Go

.irldcfró.rx¡x): y en ¡g.s¡r 
'igtrient. 

s(.sn.lhbr el ¿.1 lid.r ¡riln¡¡ P¡n¡lr.n. ONrl

Li,rilo¡. En ll¡asil di¡,i¡¡r tlgeneral quc liderrbr el prs. ra'a el tin dc h ¿ict.duir.

Colbcry do (iouo c S,1'r, mientEs quf.. l.sPtrñr, dr 1981, s. PnlLr.ir h ¡oortr7i ¡'
solp. d. Fdido.onft l¡ \a de po¡ rí con,tuladr fu¡sni,nr Poriinqui$¡ (v¡t t.rr.i
r¡lo (so (;ar.És, 1996).

17. rr.iaDtnte sf 1,¡bir t{pcú¡¿o cl ¡cto.¡mi.nlo d. l.s ttu}e.tos ¡,! idr.rl¡L '
de l¡.obo A,benz en Gu¡,cnrJ.r, (;túlio \llrg$ cn Li¡il, Jr¡¡ lorh e¡ R+Lihli.r tt.'
n¡rief¡ ¡ \tlas.o ;\l'¡r¡do cn l)eú. Sók, (¡ clsi81o X)i lar¡1.\ unidot nv¡lirl rlt i;rrrr I

rü¡rc¡¡ c¡ rlca¡,¡ de oc¡srncr Am¿i.aLl1i.r l el(l¡ribc P,n ¡rofun.lizr cn 1"r''r'1'
üÍr(r.idrkt¡ $i¡¡"un drnse d A¡rúi.r l-ti¡i, r, lrr (¡r¡11.. \f ir(, al{)i) L)

cisú: Zinrt,¡l\!., lx t,i.L, l'ots\vrna, Narribia, Angola y Moz,un
urq,,r. ( .. ,, .. .,i , ,,',i .,.. u:,.-. ,oLre,uJ¡ ., .rn¡rcn<ten
sendas r¡ucras $cias", contLarLcloluclorarix (lc sabotaje, daaozo
de la ¡rroducción, ascsinaros dc l.¿ pol,lación...), ¿l i¡r¡entar cra¡ su
indeperrlencir de ll,rargal emprende. vias no ctpi¡alisras <lc de-

. Apoyo a dictadoLcs de espccial trayecroria s:nguinaria, como Itli
Amin (Uganda), Mobutu Sese SeIo (Congo).

. Dcrlocan,ienro o €limnració¡ fisic¡ de llderes ¿fiicanos ilde¡en-
dLrIi.,¡. r< on.rl .r', o .". i .¡i'r¡.: Kq,n e r, uh rt¡, h,.J .

SehoLrlluré (GLrirca Conala¡.], Chivambo Mondlane y Samor.L

N4achel (Mo,ambique), ArniloL Cabral (ctabo Verde), parrice r_u-

mumba (Congo), son algunos de los rnás importa¡tes. FJ último
en esr¿ lúre.¡hasido hasta la feclu lomasSank¡¡a (Boddn¡ Firso),

cor¡o ar¡í1lce ¿c u¡1¿ gfan ¡ranslormación igu¡litaria en srr pais.

. Gueüa conrra Vie¡nnm (como anres conrra Corc¿ det Nolrc).

. Golpe dc Esndo a Sukarno cu Indonesia, con le;mposición <lc la
diaaclura del g€ner.i Suhino.

. Cre¡¡a la sublcvacón i¡a¡r í con¡ a 1¿ dic¡aduLa del Sh¿ (apoyarlo

¡or los EIIUU), a ravés dc lr.rk.
. Apoyo a las opcioncs irtegLisras en los países cic religión oticial

¡rr¡sulma¡ra, cort¡¿ las alternarivrs poliricas cle izquierda. Su raá,
ri,ro.rn¡, en,e*.l.o,rc-,,,ictocrtn. rrtrLrere, tug.,,i.rj,,
.o-r- clsoh ern,, . itii pi,m.ro y.un,r¡ a u.u1,..ion -r rL.cr
después. lgualmenrc el impuiso p:ra la creación del parrido
Il¿r¡¡s en l,.lesrina.

. Apoyo incondicional a kracl conro gnardián de los inrereses ..oc-

cidenrales" e¡ el oeste de ;!ia.
. Golpc de Esrado en Taila ndia (el basrión es¡¡dor¡¡ide¡se en elsu



Tám¿ñr ofensiva lloab¡ implícir'r una cstratcgia que pas'rbr poL Lrlnscguir

el cierrc ,le lll¿s de l¡s socicdad'::s centralc¡ en ¡orno I los E!'UU (b qtrc

relbrzaba su depcndcncia cstratégica y mllitar respccto clel coloso rmctt-

c¡¡o)} en un esfuerzo co¡rún por rcntrarrestrr el podcr de los paises pe-

riléricos y arrinconar cle una "e' 
lT s luch rs altcmrriv'ts de nrs potrlxcbnes'

l,r "comun ad.lc países dcs¡rtollados" vc¡dría¡ acomercr Io qüe la co-

muni.tarl atlinrica; hat¡ia ':leiado 
inconcluso cn su intento dc est'rbleccr

rn e"l',.rn" -rrr¡di¡l l n'Lr l'rq'r '' "¡' 'r' p"r t 
' s'te'n" tXt"b.al

.,. i., ,.,'"-,,1.1 ¡¡ ¡¡.r^ qt'. pcr.iBr'.r, ' rabrlid J gcr e"'J.'\''
terna a pes,rr de la ac.Lsada moclificaciórr en los p¡uones dc doninrcirín

y expiotación: lo cual pasa necesrrimrenre por la acentu¡ció¡ dc lt vi

gi1.,,"in y..clu..iO",le ia particip:rción popLtlaf' asi como Por l¡ 'rc-
iie,,t. r.p.esitn.t" a,luclle tlue ser susceptibic de ¡lteLar las nucvas

relaciones de c,lase.

La gobern¿nza se co¡nplemcnraría cor la rcstauración dcl patrón

."1"n;al ¡le crecimieno (abora globocolo¡ial)

La Organizrción del Trataclo dcl A¡linrico None (O IAN)' cor¡o

.stru.trLr"' s ubolt. r,'¡ del Ejircito de los EETJU' ¡sunía cl rna¡do tác-

tico cleipo<1erío miliaL neccsatio para llevar acabo este plolecto (mien-

tras ouc. la O,exni,¡ción dc las Neciones Unidas -ONU- 
qucdaba

*,U.4""a" .-" .."l"tquc tlel mismo), rlcjanrlo claro dcscle cl principio

qtLe h 3lobalinríón Lttt iría dcsliga':la clc LLnr rniljt¿rizacióü complc1¿-

mentc en¡r¡rnatl¡tt'.

i8. h $Llx¡egi¡ gelp.liti.¡ 
'le '$' P¡is inl'fe h nc'erid¡'l 'l¡ 

¡¡ Gln'al hni¡¡¡¿l

fl,-,¡,,¡ 
" 
rc¡l;u¡ i,^¡' ¿e rlosvcr¡ie¡rcs: ¡) l¡ i¡tcm¡ ¡'cdi¡¡ L ¿ l¡ rc¡'Úr 

'le 
u'l

.rb*-.i¡,,í" .1" :Í m", sl.b¡lci'r L) 1¡ er rcr n¡' ¡ ¡¡rv¡s dc ún esqu'ma ¡c coorraclot

¡'.",-i,*.1 q"" ,.-p"_.,n l¡ ¡io¡rnr¡ d¡ la comu¡id¡¡ arlá¡ricr" f¡rr lsti¡uúli

.. .', , ,'|¿J r'"' a ,'"'l r' l r' 'l ' '00-

i'. t., " ' " ¡r" 1 ' r'' J 'd

",* 
o*¡'r" "i*gi".'*, 

¡ ¡..n!iJ la tualún'¡in a"ti a ¡l (1€r Piqufr¡s l008l
' --io. 

.t'.0".'.n, ¿u"'* r¿ Pugf¡ iúrüPitrl¡n Lr'*tla cn el F*arlo' o 1o que cs l"

-^","..i" n* *. ¡¡i." p-r que los dÑintos FvIlos ctnrnl$ o it¡utrcio¡'s dt tLlL^'

büs!údr sn!É.ión de v.¡újtt c¡t' sir l;'rte ¡ krs J'mí¡

;0.I.l¡ h..,1. gl.1'...lo"izr'ión, P'r u¡r l'¡rc €tclfitrl¡reciw dt ruoo trlr
*r 

""i., 
a. r" p."*.ii. ''li¡¡r dn¡cra o¡o t¡ tx ¡r'ir oraLros Licr¡P's ¿( l¡ 'olll

^."--. id,l;í" " 
D*-|"súN (201re) 

'ife'úr 
unr Po¡¡'ft'i7r¿¡ drlt¡'!l ' 

('¡l

i* ,i¿ i.*-.'. ¡" r..$ mili.,$ ¡c lor t LiLllr dr 'l tl¡rúi v (1'l rrfl'trr') J' l

l'.r.r crre:rstlrl tr¡ [, ell¡, rlc [¡rrr¡ nr.ís o mcnos cobcrcrrtc, Ir.,l,ír ¡ rrc

aflxn?r, u¡ nLr(vo nodclo dc crcchicnto quc significara una rtrynLra

Je los ¡lctos <Jc clrse en I¡s sLrcicd¡dcs ce¡oalcs y sc rcsgLrar.lara inrcn-
L:rndo cobrar c¡n:a de legitirrid;rd brj<.r un:r nLrcva rlocrrina políticoc-
co¡ómic¡ con decisivs re¡rercLrsiones sociales. Iisa rloctrita, más t¡uc

¡eoria, scLí.r cl n¿olib¿t¡tli:y¡o. \tndría a suponer, como h¿ dicho más

dc un auto¡, cl discurso triunfilisra de la degeneración financiera, pa'
rasiraria. dcl capitalismo kcyncsiano. l'r omoror y justificador de las me'
rlirias ¡r¡tcs r¡cncio¡¿dal .

Oomo epítorne y personiÍicacitj¡ de la versión ecorrimica de1 nco
liber.rlis¡ro no se puede dejar de serial.Lr ¡ los teóricos de i.r escLrel¡

rnonetarista de Chicago, quienes acudirian pronro ¿ ¡sesorrr ¡ los

nucvos dictado.cs, como Suhrr¡o y -r\ugusto Pinochet (este irltimo
inerecedor de lt intervención pcrsrinal dcl Prcmio Nobel dc L,cono-

mía, Milron Friedmen, uno cle los rnris impottantes ccrelrros dc la
ofénsiva neolibe¡al-de rhí los premios-), 1'r¡iis tarde sc convcrti-
rian cn los prnrcipalcs ideólogos de las politicas de Thatcher y Reagan.

farccc tluc con su apoyo .,r.plícito r .livc$ns dictaduras, aquellos econo'
!¡ist¡s eran consdentes desde un principio de que sus tan propagadas v
desde en¡onces ensalz¡d$ f f emis¡s político-económicas difícilmcntc po-
dLím apLicarsesin lccurrüalnxsivo uso de la tuerzayrepresión por parte

,:lclpodcr cstatal (pan cl c¡rc si rcqucrí.rn su intcrvención cn este plano),

r inclLrso sin la inposición gcucraiizada dcl ¡ctror allá donde hiciera
filta, dada l¡ resis¡errci¿ populir a adecuxrse n trlcs "tcorías".

lil conjunto de medidas rplicadas por doquier ¡ partir de Ia penúl
tinra década dei sigJo li\, rambién cor¡o ¡flanzamiento del nuevo do

,r,'ro nrilira¡ e{adotrnidcnse (de alEo m:is ¡le 100 000 ¡rillones d¿ dóhrcs cn l99lj ¡
r,,1r.r)i)i) J¡iildrcs diez iios d$ptr¿s, dr tre.nr.- dc 200:),.rsi.omo ¿e !r..¡rl)lr¡ció¡
,,,¡ .l del ¡ero del mu¡do. \ef tanbién aqtrí.rtírtrLo jV

'll. lji,¡ r.z nr.*Edo túcás. his¡ó¡c., si¡ €nrb¡rgo, ctu nu.rt irlp.jón d€l
,,irLinno r. todia.il.ar irs b$cs, póliri.is I crnLcgias d.l Ctrfiill ¡ncio(s ¡ l¿

,, r,i¡ü.ión del lr¡bá¡r co¡ro rLjero h¡úico ). a la rsulación €con¡tni.¡ por p¡rr.
I l.!¡1. At,.r.hi,'r n,is bien el ,er¡anenre dcl E*úo k9'nesi¡n. dcgcrcr¡do,

rr ,, , h n,L,¡dhliz¡.ión de li lo del vrloL dcl c:¡itrl, parr fivor..cr rnrc ro¡! cll¡¡o
.1.,,,lirr.,1cs¡rtocrpándosed€ h h iporáicas .ondi.iones sociiles ¿e libcn.d c¡ q!.

, .,r,LLvo d libc, rli\nú .lisico.



minio de I¡s fornaciones vrjalcs cc¡oalcs sobrc las peLil'éricas, se enr

pararon en lo que fue conocido corno {lrn*nso le \lta:hington (Ctn-
clro 2).

poncnte dc rcngtnzn lc i/zsr (más allí de le mera rentabiliclacl econó_
mica) respecto de las conquistas que cl liabrjo fue anarcando hisróri
camcnte al Clapiral: para prevenir quc éste nrrnca mis pueda advenir
sLrjeto con capacidad dc poner trabas esrratégicas a la acumul¿ción ca,
pitalisr!.

2. 2.2. La vertiente i¡leológio-cubural
La consccución de la expansión ideolóric.r del crcclo neoliberal fuc po,
sibilitada por el monopolio cle los dispositivos de sociaiización formal
v un control r¡ediá¡ico sin precedcntes reibrzado por los procesos de
oligopolizaciól de los rnedi.ir.

Tal dominio de los medios de socialización y de clifusió¡ nusivos
se unió a ia pérdida de rcferentc alrernativo (fin de la URSS v su eqLLi,
paración al "fin del comunismo") y.r la coo¡rración y represión de
buena parte cle las csrrLrcmLas sindicales 

_v políticas delTiabajo para po-
sibilirar la también derrota ideológica de éstc. Lo que quiere decir que
la dcsarticulació¡ de las expresiones más conscienLes y organizrdas de1
liabajo carecterísticas de la etapa " lor dista, keynesim¡,, cle rcumulación
capitaljsra, se dio cn los órdenes sociJ, milirar y político, pero igLrJ,
urente en cl cr turd e icieológico.

El rcsLrltado m:is clecisivo fue la prolirnda crisis de creclibilidad en
la posibiiidad de translbrmarla socicclad capitalis¡a. a la crL¿lsc su¡naba
le accptada iutcgración o col¿boración sul¡ordinada en la acumulación
de capital ¡,a prc'vaieciente en l¡s sociedades centrales durante el csplen-

42. Sc , ¡e¡ .le h f1\ ión e¡rrc n, ¡.roe¡, t)(s¡s d¡ t! f¡o¿rc.i,rr ). ¿e l¡ ir1¡xnáctór.
rlualmenr. Fo, ¡bn'.ión .le las ,ikjm¿, l)1tr las pjn¡c¡¡!. Lo qut signifii t¡ risiúr

I t, ttrinkü vcr dd :oiñ.rc r el 'hr r%rc', y h.onsiguidre h4Je.con.cnf¡.iór dc
,* ,Drdbs d. difi,\n n ¡,din r,, cn gdrerJ (d¡d¡ la r.rc¡a.ió¡,v ck.ienre absorciór dr
¡lL,{fi¡r ü¡rrr¡les r sn4ros mu 

'ior€dia) 
¡c $.iati?¡.jó,r !o r.ghda. r_¡ rnexión ¡e

\ r usrir iff¡n¡ifivN por t¿s cmpns$ indür,j¡t.s ¡rdu.c r¿¡ro h pluítid¡¡ in
,, ,,r 1 v.¡. dn,, (t todü rr cpendi.¡te de tos ¡re¿ir, n,urdn¡rok.te esc po.hnri¡o

.t¿ro 2

Por eso, sca cn su lcrtiente econórnica, ¡rlírict, policiaco-miliraL o

ideológico-cLrltLrnl, cl lcoliberalis¡ro corno doctrin¡ in¡rir¡seca al cr
pital monopolisra transn¡cionaLh¡ vcnido ac¡uanclo a rravés de los Ils
tados y las institrLciones de regLrlación intcrcstaral para modificar tlc
modo duradero las relaciones de firerza ent¡e las clascs, y de instirucio
nalizar esa modificación a favor del (iapitrl. Ir .rcción csnarégica conr lr
las conc¡ristas dcl labajo cn rodos los fientes evidenci¡ rrn cl,r o r ¡,,¡¡

i

I
t



Dado que la crcdibilid¿d se hal,ía cenrratlo en los "sistcr¡us cs-

tructurales" (idcologia, parddo político, liderazgo, bloque sovié-

tico, etc.) más bien que en los sujeros socialcs de c¿rne y hueso,

la desarticulación de at¡r.réllos provocó en éstos una virtual crisis

de fe, e incluso de identi¿rd, que tenninó por desembocar en

un segundo gran desbande (Salazar, 2003:81-82).

La derrota ideológica llevaba implicito eJ debili¡amiento de las fb¡-

mas orgánicas de circulación dc la "cultura política" delTiabaio, lo quc

ha contribuido palmariarneúte a aclecenrar su subordinación, o lo que

es lo mismo, la auronegación de las potencialidades de la praxis política

y de la misma identidad social como sujetos constitridos y corstitu-

yentes (Massardo, 2003: J 23).

La mortífera combinación de represión fisica v derota ideológica

traerla sus correspondientes secuelas en form¡ de:

. Extensión del miedo social a significaise como sujeios, a hacer

patente la lucha e incLuso a plantear la incolfo¡midad con el

marco dado de las cosas.

. Eiimilación o negación dc ia memoria de las propias luch¿s y

. Dilución de la conciencia e idenridad de cl¿se.

. Consecuente des-socialización de la polltica y su conrinua rcduc-

ción hacia el ámbito de la administración o gestión de lo dado.
. I'érdida de riqueza de lo sotialat.

Por añadidura, la recuperación, si bien modesta, de las tasas de ga-

nancia duranteparte de la décad¿ de los ochenta y apartir de Ia segurd¡

miúd de los años noventa, asi como del crecimiento del PlB, ligó c{e

nuevo l¿ acumulación capitalista a la capacidad de compra 
-aunquc

ftrera por medio del crédito- ya cierta elevación de los niveles devida

de amplios sectores de las poblaciones centrales, extendiendo el con-

,{3. Para proñrndizü en todos csos puntos,lo nisrno quc en d ú¡junto de con-

secuercias sociales ¡ politicas quc p¡opicia el c¡pitalismo n,ono¡olista ransnacnrtrl'
1cr ?iguer$ (2002).

sumo ¡ambién a otms capas dc las peliféricas, lo que ejerció de fuente
o modelo de atracción plra todo el mundo, consiguiéndose un gene-
ralizado compromiso con cl Sistema. Compromiso qre se reforiarla,
especiaLnente cn las fo¡maciones ccnr¡ales, ¡l quedar ligada la suer.te
de un creciente porcentaje de la población a ia de la buena marcha de
la acumulación capitalista, a través de endeudamientos yparticipacio_
nes en acdvos, bolsa, erc.

Estas últimas circunsrancias son m:is fáciles de entende¡ si se tierc
en cuenta que con Ja ley del valor se expandió asintsmo lt culturu ca,
p¡talishl como .últur^ transversal mundial que penctra el conjunto de
dotaciones cukurales heredadas en l¿s distinus fo¡maciones sociales.
Esto hizo que las diferentes culturas dejaran de ser tu¡alid¿¿e, ll'Ío-
rreferentes y autocentradas,

Digámoslo de orra manera, el entrarnado de procesos anejos a esra
lase tardia del capitalhmo afecta de modo decisivo a las relaciones so_
ciales de producciót de todas l:rs fo¡maciones sociales, y con ellas al
conjuuto de relaciones humanas, a las múltiples formas de ilterpretar
el mundo y, en consecuencia, a los procesos tle formación de subjeti,
vidades que nutren a unas y orras. Es decir, se rrastoca radnal y glo,
b¿lmeirre el ámbito de l¿s culturus.

Los muy variados procesos de subsunción,f}rm alo real de las dler
sas socicdades ¡ la dinámica capiralista, implican una gr.an diveddacl
dc lormas de exuacciór de pluwalía, a1 igual que de suborciinación o
dominio social. Ylo que es más impoftanre px ra. nuestro c^so, tumbi¿lt
l¡t subsunción a Ia¡ rekúone: capbalistas ha htcho que caát tez más far
ndciones sociales hal¡,an perdido el canrrol sabre sus condiciorus de repro-
rlucrión sorial 1 nhuntl l se ha;yan ,^to jobre?aadas como totdlidtt¿et
ntioeconómicas ;y pollticns (ver Zileh, 1998), inclul,endose de lorma
srrbordinada e¡ un nuevo y más amplio sisterna roralizador: el capira,

1,1. P¡re.c aue cs ¿quí dod¿€ .ob¡r sen.ido t¿ rcfcrencia dc Vnlersrei¡ (l996)a Ia

' | ¡r1 .óú\o ub¿Io .l¿ b¿'dl, del Sist€rn¡i e¡ reilid¡d 1¿ ."tr,ú e,, c ¿a lcz nás, et
t) r,,¡, aur .uando ¿re produra su !¡o|ia ¡nrámica de dnr6 a¿,ei usot¿c¡sate
.,r ( ¡,nbro s'pracfructural. tro (rttjmo prcchánrcnr€ para gúan.izú et nrcco¡ocj_

., r, Ntuo de $ pares ¡ difi.u|¡¡ Ia con.l€nci¿ .onjun ¡¡ .let ii,/,.

ll

il
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Ls precisamcntc en cstc interfiz c¡tlc ll trnivcrsrrlitlld clc lrrs tch-

ciones sociales de producción capitalistas y le Particulirrid.rd de srrs

manifestaciones en diferentes fo¡m¡cioncs sociales y contextos soclo_

históricos (lo que entraña una particular interPenetración de las rela-

ciones capitalisras con aquellas provenientes cle ante¡iores modos de

producción y dotaciones cultur¿les en cada caso), do¡de se define el

proceso de fornación y reproducción de clase (y de las clases) a escala

global. En las diferentes formas de extracció¡ de plusvalía y de subor-

dinación ¡esiden además las principales claves de conformación de

las (nuevas) identidadcs y actores sociales eo la-s distintas formaciones

socrales ¿el mundo actual Unas yotros sehanvisto, hasta ahora, pro-

fundamente afectados por su subordinación c¡eciente al Capital

Para resumir este apartado Podrí¿mos d€cir, entoncesl que la de-

bilidad delTiabajo se e¡Presa al rnenos en una quintuple vertrente:

. Expansión unive¡sal de la le1' del valor del capital, con la

consiguiente posibilidad de dispersión del proceso de Produc-
ción a escala mundial.

. La clase capitalista se hace global, con capacidad de agencia-

lidad y coordinación universal contra el Trabajo
. Consdru€ión de Lrrra sola fuerza de trabajo mundial que es puesta

en competencia enÍe sí a tnrés delz hipemouililad deI capita\

y d,eh propia. nmpetiittidad iltr:-Tiabajo
. Creación de cada vez más Poderosas institüciones de regula_

.ion global. que.i no di'mirruver L.omperen,ia rnrenroi

talista, sl son siempre más capaces de coordinar decisiones e

interwenciones de clase a escala global
. Subo¡dinación icGológica (y cultural-identitaria) del conjunto

de poblaciones que se manifiesú en una ma¡cada pérdida de

conciencia de ciat y tral'ecto¡ia de lucha

En ste senrido, I pa¡¿ se¡ m,¡ ec¡os, habría quc de.l qoe cl Sistema rdem* de

úe¿¡ sus prcpias dcsiguddades, potencla y se sutenta er nuch* de ls tadioonales (de

ordeñ "Ecial , gcDe¡a.ion¡l, étnio, digioso etc), clue son jstme¡t€ las que qP€ú

ncn¡an" de mnera ¡ris dircca los seres humanos, ¡ por ende' las que les notivan a in-

tencniL de um u ona forna o a enftenarse-oaligase entre l, I¡rm¿ndo sB ;dentidades

yco¡cienciaprlnrafis. Ver Pique¡s (2007, cáP 6) Pad ñavor *re¡sión de e$os puntos'

248- -)49

t.,t r¡ccntu:rción tlc l,r sLr¡xrlir:rirln cstlrrlgic,r tlct((,njunr(, (lcl tirl
bajo (írnico fictor agcncirl capaz <1c introducir razon¡bilirl¡d cn l¡ cli_
nánica autodestrucciva del Capital), se correJaciola con la penetración
del capital en todos los aspectos de laVida socialyprivada, con 1o que
el conjunro de los seres humanos se convie¡re en fuente de valor pro_
ductivo y reproducrivo. Lo que es igual que decir que, aun cuando no
sea directamente explotada, cl conjunto de la hum¿nidad es t¡ansfor-
tnada en Tiabajo (y la rotalidad de la Vida en valor). Esto significa tam_
bién que se diÉumina la dis¡inción enre las esferas hoductiva y
Reproductiva, obteniendo el Capiral valo¡ de todo el ciclo de la vida
de los individuos (aprovechando todas sus capacidades, ademís de tc>
das sus potencialidades, todas sus posibilidades de ser).

Todo parecia indicar, por consiguiente, que esa (prirnera) fase de l:r
globaiización, como globalización ascerdente o "feliz" para el Capir.rl
(ver Fernándcz Durán, 2003), se podría prolongar indefuridamente.

No obstante, desde que se procluce la ofensiva 'lreolibe¡al" del Ca-
pital contra el Tiabajo, cuanro más grarrde ha sido ia victoria de aquél
en orde¡ a acrecenrar la explotación y el disciplinamiento de éste, más
objetiv?mente consrarable result¿ el deteioro progresivo del rendi-
miento dcl capital en las economías celrrales, la pérdida de impulso
de su tasa de ganancia, ciclo tras cicio, clesde la finalización de los atros
sesenta del siglo XX. El largo declive ha permanecido inalterado, salvo
¡nuy breves repunres, a pesar de los grandes remedios ensayados por el
Capital a lo largo de todo esre tiempo (renitimos aquí al Apéndice,
Anexo II, para una breve lectura de cómo se ha debatido esa decadencia
con las medid¡s anticiclicas puestas en rnarcha por el Capital. Es con-
veniente consuha¡ ese A¡exo también para seguir rnejor el apartado 4
e conrinuacióD).

4. Dificultades y posibilidades en que se mueve
la reconstitución del Tiabajo como sujeto histórico
en el tardocapitalismo

Si atendemos a los factores dados en la int¡odtcción ¡esumidos en el
(irrifico 1 (p. 222), vemos qte estamos enfrentados a uno de los peores
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escenafios posibles Para el Trabajo en su perpetuo anragonismo con el

C"onA. ü*."p**tul del espacio econórnico capitalista que se habia

o.idido trr" lo.ortrtlroción del Segundo Mundo' junto al aumento de

i. o'ol.'r,'rr.ion rJ..po'e'icin I 'in 
I rn' ulo de aul¿ri'¿' ron de mi' o¡r

., ¡. f"'l"*,"i¿ ¿. ¡, senerrdo Lr'" 'usriruibiliJ"d 
glob'rlgig"nte*a

de La fuerza de trabajo inciuida dentro de Ia relación salarial' con el

consiguiente dramático descenso del poder social de negociación de la

A ello se añade ele¡aamado de medidx politico-econórnicas aneias

a las difcrentes rnodalidades de desplazamiento del capital' que halr re-

dundado en el mismo fil
Por 5u o,ne l¿' medid- rr"n'medi¡tr'de r'produccion del'apiral

1e'rrr:1e.. polr. r'r. o-mi¡:""' t 'ul¡¡¡l-ideolc;gi'r'' hrn di'minuid"

a ni.,el., sir't pre..dertt"s desde su constiruclól como suieto' la lortaleza

ore.rn:r,t:vr e rJcologrc: del llabaio : c*:h global rrlgo que I rnL'ién

,lÁe rnu. ho ¡ L propir d<':pari' iün de' 5egr'ndo Vundol'

Todo lo cual se h¿ aunado para provocar una decade¡cia del ciclo

tle luchas rlelTrabajo (q,.re en gran parte delsisrema murldial' yen esre

momento histórico, Pasa cuanto mucho a la delensa d€ algunas de sus

l,' l.r' fonn¡.iole""ci¡le' ccnrr¡le' la 'ornb¿ri'id¡J 
del Tr¡b¿io

como clase obrcra desciende significativamente desde el fin de la pri-

mera mira<l de los años ochenta del siglo XX En las periferias y semr-

¡eriferias esa combatividad, expresada el conllictos labo¡ales' aún se

'-"nt n.lri" harta el fin de ese dece¡io Después' paradóiicamente' el

upiali,no tar,lío d""tín¿,/t Pa¡ece hab€r logrado por doquier un feroz

diciplinamiento del Trabajo"

4j. Sil¡ien clLar-to de l¡ofe¡r¡€stá suje¡o 3 La r¡cio¡3li¿ad "tírquici'dc las dccr

.'.".. tJ''i,.r". ,' r,.".no"n"* 
" 
n*"'a' *i'ia" 

'"¡italisa' 
tl hdo de l¡ dem¡¡da

¿.o.'¿. ¡" r" ¿¡.ii*¡¿' ¡.ldcc\te¡tc que asuvcz€stlisÚtro a l¡s luchsI d<¡io¡es

*i.".L*", i**'¿. -r, ,l"l !''d'" d" h 'sa'' ") 
listas LLrchas siempre fueor

.i'..i',t"-. J,iro"' ¡...' caídt d..onbntividod, p'"pid ¿c uü pdn¿m¡rc bt

."1r. ¿.,i*""r",,,.¡, o"-. (4r'rÍ) máshomog¿n4' corPodt¡ PoLfri'cdonó¡rico

;*.::,;':;J;"'",;"iocondod¡ de nd N'.rers {corciencir de d¡e)' r ros

;r.h.. (/.-"',.t, -".h. úás hercrosé¡eos' con ñuv pocos rccursos I rn ¡pcris

concienciau¡i¡ad¿ (Hu ¿do, 2010)

Dismiouyc con cllo l,r i¡llt¡cnci.r tlcl antagonisrro vcrticll lr':r-

bajo/Capital cn el clccLLrso cle la cconorría capitalisn globalizrch o lo

q.ie.r lo -i"mo,lo capacidad de incidencia deLTrabajo cn la dirccciórr

que r'm¿ ell:. Uno de lo' e c'r.nrot que r¡¿' dirc' r¿mentc ref irctr
i.Uili¿,¡ . L ¡ermanenrc perdiJa del rl'rio real 1 del 'rlrrio-¡'r''
du.ro en l¡r fonn.r.ione' 'o. i;le' centr¿le'

Asl por ejemplo, si nos atenemos al aumento porcentüal ano¡l dc

la retribución rcal por empleado en el sector privado, ésta no hizo sino

descendcr de 5,8 en¡re 1960-69 a 0,4 en 2001-05 para los Euro-12:

bajó para esas mismas fechas cn Japón de 7,5 a 0; y en los EL'UIJ clc

2,7 
,196t-69) a.1,7 Q00I-05)^..

En los centros del sisterna capitalisra, durante el capitalisnto trro-

nopolista de Estado, el "pacto keynesiano"' la integración institucionrrl

deiconflicto, el incremento del comPonenre socialdel Estado y h cx-

rensión de la contr¿tación indefinida' consiguieron una retencrón y

una lidelización dc la fuerz¡ de trabaio' tanto a la emPresa conrc rl

orden capitalista en su conjunto, que pado hacer gaia de disponcr dc

una m¿no de obr¿ adecuada, cualificada y disciplinada en alza h'sr<r

crcó asimismo, Por ellado del Trabajo, una vivencia o enPerimentxcrón

de oayctorias de ckse como Prácticas acumulativas que clrlmrnan Lrn

cicio ie vida laboral asentado en la jubilación v basado en el legrclo

inrergeneracional de conquistas, asi como en el sostén que Ias viejrs

eere;aciones encu€ntran en las nuevas Conjunto de circunsrirnci¡s

!.,c p.rmit.,' pr.u"ni, el porvelir individLral en el colectivo' y por lo

mismo, empujan al individuo a comprometerse con el común Setrr-

Etrsillef (2005) se pueder scgnir diagranas de esa conflicti'idá¿ nedidr pot''r¡

tlict(x Labonles. ?ára !ü erplieción de la njsma, ve¡ tanbió¡ B¡en¡d (201)9) v lrr
¡j¡,1e2 DuLán (2010). Si to¡ranros co¡ro indic¡dor dc illco¡flictivid¿d el ¡linrcr' (lc

huclss, cs¡e hedio ¿e icivindicación hr disnl;nui¿o cn rod¡s l¡s economfrs ccntrrlcr

,l.s,l'e Los ¿ñ6 sctenú dcl siglo ,\X, .ú¿ndo ¿dquir]ó su arsc Por ejcmPlo' en ltrlir

r.rr€ 1970v 1979 s€ peitiie¡o¡ I 041 di¡s laborales po¡ cada mild¡Plca'Ls ¡ 'rLsr¡(
t* L".lgasr;"úc 200óv2008 ú1i.úcnteñrerc¡ 62,9 dis Pd¡ esos ¡rismo\ Per 

((xl{ r
La cñiirdde huelgrs dnminú)'ó de 192 Paros |o'c¿da millúr de Úrbrixdorcs' r Jl 5

(/)r¡g,,¿¡ N" 133, pág. 5 dei sufleúe¡io espcc¿r)

46. E¡ o¿d css p¿iss, dcc¡oJrpón. había experineniado u¡ único tlnLnre f¡-
1 ltrl-2000 (Bfennú 2009:'i69).



raha ¿e li ieupl .l¿ ckr¿ caracterizado por ia previsibilidad, posibili-

tador de compromisos de largo plazo, en un futuro por el cual cs fac-

tible iuchar yqLre conccde palpables frutos de esalucha (es decir, existe

certeza de que las luchas presentes tendrán sus resultados en cl tiempo).

Ll 'Iiabajo integrado del capitalismo maduro keylesiano en 1as for-
maciones sociales centr:les y propio también de ciertos ámbiros labo-

rales de muchas de las perifericas, se presenta como

"...un sujeto condensado, portaclo¡ de una temporalida.l social

específica y de una potenci^ narnltiti¿ de .ll\e de largo aliento

sobre las cuales, precisamente, se levantarán las accion€s xutoa-

firmativas de clase más imporranres" (Garcia Lilera, 2008:278).

La sindicación y la asociación por centros de trabajo forman parte

del entramado de fidelidades prcsente frecuentemente en la rrayectoria

de clase de los individuosa'.

La seden¡arización ob¡era fue una condición objetiva rnás de la pro-

ducción capitalista. Permitió también la fusión de los de¡echos ciuda-

danos con los de¡echos Iaborales a rravés de esa "forma singular de

presencia histórica liam¿da'¡rovimienro obre¡o"' y sus organizaciones

':¡Ji.¡le, (¿d¿ rer .nc,ro. b' ¡,olni.a').lo rni'nro qre \., e\rru(,urr
cuhural de filiación compartida (sentido de una historia imaginada

como cornpartida).

lbdo ese entramado fue desmontado sistemáticamente en el tardo-

capiúlismo por sus modificaciones téclico-organizativas, político-eco-

nómicas y estratégico-insritucionales.

Si bien el salariado ha aunentado en todo el planet¿, se encuenrra

en generalestructuralmente fragnentado, con fom¿s de contrato even-

tualizadas, remporales, sujeto a la movilidad absoluta y relativa (ver ca-

pítulo siguicntc), laboral y espacial que le traza el Capiral en busca de

47. Con u¡a n¡r¿tiva de co,rinuidad de clae, en la que el .prc¡diz ,econoa su de-

vcnn cncl maest¡o deoficio, ven que los dercchos conseguidos scii¡ Gmbién los str).os,

cono "¡cúnul&ióD cn clseno de l¡drse'. kt¡ ¡eflexio¡es $n deúdo.¿s d.l aoilisis que

Gfcia Linera (2008) dcsüroll¿l]¿n Bolilia, po¡gN erimahos que p(.dcn sci cx(apo-

labies a buena pltc d.l Ta6ájo súeto a relación sala¡i¿l p¡fu el rieñl1Ó n,di.tr lo.

srr sqstinribilichd, rst co¡ro consffcñido por mecanismos de estabiliza
crón o asccnso cimenrados en la estricra competencia enrre sí; cada vez
más lnerme ante ia desinstitucionaliz¿ción de ios contratos y h gran
flexibilización de los ¡rercados laborales; con organizaciones sindilales
a menudo imbricadas en las propias itstiruciones de ..gobernanza,,,

cuando no diectamente verticalizadas por el Capital.
Todo ello ha erosionado seriamente la identidad coiectiva. Ei nuevo

nomadismo iaboral no es precisamente propicio para fb rjar fideliclades
a largo plazo. Se producen, en car¡bio, ciertos ..híbtidos,, 

entre Ia iden,
tidad de clase y )as "identidades contingenres,' del rnundo del rabajo,
según accividad, oficios o cstarus laborales. Híbridos rnás y más penc-
rrados también por ámbitos de adscripción propios del no,trabajo, cle
la ciudadania individualizada. La seguridad de una rayectoria dc cla,se
conlpartida, con el conocimiento de ias etapas de paso o estradficación
intcrna, es sustituida por la polivalencia, la roración del personal y el
:scenso por "mérito" y competclcia, con sus secuelas de imprevisibi_
iidad del medio plazo, auscncia de n¿rrativa colectiva, fat¡lismo ante
el destino (Garcia Lineras,2008), enrre ouas. Ante estas circunsrancias,
las modalidades anteriores de organización y lucha pierden elicacia,
tanto como capacidad de convocatoria y adscripción_

A veces en las lo¡maciones periféricas esta lilencia ha propiciado la
vueha a form¿s dc o¡ganiz:rciór soci¿I, de lLrcha e identidad rr¿djcio_
n¿les, .ot\io la. comuniddd y lo étnico u otras formas cle est¡ucrurar la
vida en las form¿ciones sociales precapitalistas,,..

lero en gcnerrl. ,nienl n ro .c pe-fi1¡n orr.r, ex¡re,ione\.rpJ.L\
rle_estrucrrLr¿¡ fidelidades. adscripciones y conrpromisos a largo plazo,
o de propicia r sLrjeros cohesionados, las lormas de irrupción clelTiabajo

41i. La o¡aa¡a de es¿ ¡ecuper¡.ión h¡ pmdo po¡ la ercumbración de to.utruril
tnrendido c. mo algo ¿r¿l/.1¿l inrnme a lasc¡nl¡iantes cond'cjo¡esde vidi d€ ts seo¡c, r La e]€!ac'ó¡ ¿e la "i¿enri¡.d a dcsjdemrunr. De t,ccl,o, pasa¡ ¿ kr lo¡ ra;B
nrovilizador.s ¡f¿renrcs ¡¡isenoces (tms los guc wb¡acn, ¡o obsr¿nte, ¡rlcLos oúós

^stitla¡ 
¿nlos é¡ri@s € nÍeg¡bmos rcljgiososcomo fonna de agüraxe a un pasado

L,, !l!rÉ sevuelkn r bLMd l¿s ¡espreras, o ta p¡otecció. y opo{unjdad$ de vida q(e
., Modorid¿d oaidor¡¡l-cpiralisra tcs niesa (par¡ profuodizn sobr eÍo. pique¡as,



en el úrdocaPiúlismo clcclinanre adolecen crecientemcnte de consis-

rcrci¿ organiz¿tiva v Pe¡durabiliclad. En cllo tiene su parte de respon-

sabilidacl la desorient¿ción ittergeneracionat en cua¡to a idortificación

y tral'ectoria de clase, la cualse percibe cada vez menos como cornpat-

tida, v m,is como excltsiva de cada individuo' que desconoce en pro-

por, ion inre-r .u .orn¡rnrni'o , on lo .ole. riv'
En todo el planeta, el dcbilitamiento cuanclo no desaparición de las

organizaciones políticas y sociales del tabajo' conlleva la pérdida de

las redes de protección secundaría qte \a po6la,ció¡ había ido constru-

vendo üas la des¡rucción dc las redes primarias crusada por la pene-

tración de las relaciones sociales de prodLrcción capitalistaslt' Tiene

LLrgar un rellujo de los referentes pollticos construidos a lo largo de los

dos últimos siglos (como el de clase o género)' nuevamente a los de s¿-

ciedad ciuíl. Se h agrzndado, cn consecuencia, la amorfización y a un

tiempo atomizaciór de Los agentes sociaies, cada vez más (auto)confi-

nados en formas $oci¿tivas u organizativas más pequeñas. Se reclama

otra vez la prioridad del individuo-ciudaclano' desasociado (justo

4,. Pa r¡ Rober¡ Cas¡el (l t97) ér€ es ún proceso quc sc produce de forna paralela

al¿es¿üollo del.¡pit¡lismo, el cualfue destrolendo osuPlantudo la pLotecciór deLas

redes dc sociabilldrd ¡rimari¿ (f¿milix extc¡s¿, comtnidad v€cinazgo' trenio )' lra
ir siendo inó¡por¡das ¡ m ht¡do oda v& ¡ris 'soci¡l' Gob¡€ todo cn ls sócic'l¿des

cent¡alts, como es ot¡vio). Po*eridmente, snr embargo. érc ¿e igual nodo ¿ebiliró o

adelgazó en exr emo las tedes de prorecciór secundaria (politica) con l¡s <lu€ Los sljctos

se hablrn dotado para deienderse delNtevo O¡den (si¡dicatos o¡s¡niz¿'ion$ obrcrd,

vecinales, panidos de clase ) C¿stcl rraza ¡si la secu'i'i¡ 'le 
indivld¡aci<il: los ciudr-

duos de la lvtodetn ad psrron Lle la agLegadón de la r"/,n'jtd ¡l individu¡ljsnro

negativo tie los albores dc la lriher¿ R€volució¡ ]!rd'rsiil. su rea.cióD contn esN ciF

cun*ancias gen*ó una *erre ¿e;n¿;"nlarln a Politua dc rmsas cor vhcuL¡ció¡ ¡
identldarlcs ab*ractrs (¡oliticas) ylogLo de urn'er.rlizrció¡ 

'lelosd'rcchos 
(indi{idua-

lismo indcpendientt 1 a lavs attónomo): es l¡ fase de fonración l organización de h

clse obrerav elposterior ke¡nesinismo Ho¡ con la rlerrucciótr dt o¡g¿nizacio¡cs' sc

lr^o...c' ,udo J'o"l: d\,o li no1. ri :r'Po'"' 
)

y causa de primcioncs: los agenrcs sociales sc rc€nc"e¡ú3n conve dos er indjvidnos

¡or rLefecto, ¡orque sc ven *duidos de Los .olecril os pro.cctores, o porque simplcmentc

efos dcs¿p¡ted€¡on.

Consccuen¡ementc contodo cllo, se producetarbión cn todo el planeta la tccup*

ración del protagonisno social de las difercdrcs igl€si$ vsus o¡ganiz¡cio¡es, úrén 
'lc

otr¡ tirn,¡s toci¡tjvas de ca.¡.tcr as¡ten.i¿l prli¡llo ' c tadvo

cuando "la c;uJ.rJ.rnl,r" quccla fircra del :rlcarce clc más sectores del Tra-

bajo).

En conjunro, las expresiones organizativas v asociativas de la'irueva
sociedad civil" son fiuto de la fragmentación o dilución de los ante¡io-

res grandes sujetos sociales, por lo que presentan mucha menor diúen-
sión y escasa amplitud de sus propuestrs e interrenciones. Se han

transformado en nlcr¿'¿rrtas, de un radio de acció¡ mucho más limi-
tado y ¡educido en general a Ia eslera privada colectiva, o sea, a las ¡ei-

vindic¿ciones de asuntos cercanos e inmediaros de cierros sccto¡es de

población (testirnonio de ura generalizada pérdida de universalidad de

las luchas).

Suelen ser intervenciones hechas menos como "Trabajo" que bajo

la ctiqueta de ciudadanos. Re¿li?adas más como L'onsamí¿larer qtre .omo
productoresi llevadas a cabo a menu¿o por aquellos segrnentos de po

blación apartados de la relación salariJ (por tanro, más corno prclüarios

9¡e como da:e obrctut), o bien protagonizadas po¡ los sectores medios

o cu¡lificados del Tiabajo, pero cn unos u otlos casos con muy escasa

capacidad dc incidencia en la economia producüva.

También en su a^specto organiz-acional las lormx de lucha ad<¡uieren

expresiones congrüentes con el capitalismo tardío ("info¡macional")

en el que n". cn. . obranJ" uiJ r .' r r¿ué' de 'orm¡\ orgrni/Jri\ ¿\ vinu"'
les, reticularcs (tras la descomposición de las formas fisicas de reudón
y organización ttadicionales). De ahí la prevalencia acrual de los "ar-

coiris", "rizomas", "redes", "webs"... formas de organización muy
blanda, muyflexibJe, con rela¡ivemenre escasa operatividad y const¿n-

cia, por el momenro¡o-

En general, la hasra ahora mcnguarte capacidad del Trabajo para

electar Ia producción capitalism hac€ que a menudo los esfuerzos de

resistencia hayan venido retrl;záodose en la esfera de la Vida desgajada

dc la producción, en pos de valor€s de uso (rierra, vivienda, agua, in-
tlaestrucmras, hábitat saludable, erc.); o más especlflcanente, en ia es-

fera circulatoria, conrra la realización de la plusvalía (cortes de rutas,

'puebladas', plantones er las ciudades, etc.), ya que no contra la gene-

50. IhL¡ ur¿ c{dic¿ción de €sros pun&x r su vincuhcnnl a Los ¡u$,os n(evos nro-

vii¡icn(os sociales, vef Pique.s (2002).



I
ración ¿e la misma [stas intervenciones estár oricnta¿as t¡mbién a

tatar el or¿.len ¿|a,,!.o ,1¿ fus ¡¿¡¿r (bloqLreo de cumbres o reunio¡es dei

Caoital, actos de disiclencia, desobediencia' protesta' de visibilización

.le'i,riusticier,,le puesta de relieve de las consecuencias depredadoras

tlel capital.. ), clon.le 1os agentes sociales tienden a exPres se como

Con todo, a rliferenci¿ de lo que plantean los autores que hacen re-

ferencia a ell¿51, ni su irmpción en escena está garandzada' ni es nece-

sariamente Provisoria para la emancipación tlel l-rabaio Antes bien'

-uy " -.nudo p.,.d. ,er reflejo de sei propia impLosión como sujeto'

Qu..lan, en ..,alq.,ie. .aso, por resPonder al$lnas Preg[ntas clave'

,O.,]h" sido ,1.las luchas en la esfera de la producción' las protagoni-

ii"" po. 
"l 

.rl"ri^do que afedan a la generación de ia plusvatía' a la

."1aciin de cl"se por 
""ceiencia 

del sistema capital¡ta? ¿ft1ede darse

hoy una articulación cle los difelenres sujetos clue intervienen en unas

y otras esferas del mundo social?

5!. l¡r¿dójic¡menre. cu¿nto más sc hacen aíicos los shndes $ieos rclectivos d€l

n"ú"i", -¡. i*""" "rg*.s 
morts e¡ v* su "fuoa ¡ ra{és dt u¡a Prere'dida u¡i-

dad ¿e tcción r conciencR (que parece quercL condtcir a La resión del "pLolctdado'

..-" ."",. ""in-¿ " 
¿¡i pi' *, p"pia del -'Lxi"'o más risi'lificado) k hrea

¡' "'""1'.","'"r.¿¡"' '' ' 
-''^¡ '''" " derJ"n dode

^."'i 
:,. ', '' ¡n nutr"t d L r"',¡'

.,.;.,,,.'.,"".,0,"."-'olrudn'b(osrnr/'rrpo-"de¿
::'.dlj.:';,: ", ! ,,',,'.-"a".,,"" " 'odo ro" pro'

,,¿*r '.¡r.*'d- ...¿" ' 't" 'l re lod 're¡' 
r|D io íl erml

-l"ru d. H.Jr ' \!e i 2vc \L o'^ r'' lñ rJl( r ''di rrf' PJl

,,;;,, 
".. ".r";.".o\( 'uo"du.rqu' úo"' ¡ ''ñ or';':\o'"'r'e

"'.' Á: r', ",,. d . reJr''"ooorndord lo' t'roré^' Jc 'r b'^mcdrúrr

;;;";.;".*- **.i, iguafeue se rpropim deresPeio Por medio dc su.P'oPio

I''.'J' -.. *'r,n,¿ f"*"'"i "' "i 'ig"i'*' '"pi'"Lo ' 
qoé condu'e l¿ ses¡nda pa(c

d€ esta infu¡d¿da visiónJ-- -i]"r,.'.'.. 
¿. "" 1.* quc, cono Garcia l iN¡¡ (2008) h¡n qreridÓ definn u¡

"".; 
:::. r ;:;,..,.", rzl., J,f..e¡. i" Je I a, t'cr',qb" oao "a eg"'o' rc

;" .;;.;. ¡o,..¡o'd--o.,¿,,o* 'b-goo'oe'r r ¿' 
"Gn'c 

Lr¡-

-,1or-frcPi^ mP'ún'o'cn " p"rbr"o'o d' "egrJ¡ 
n;Jlidr r¡Ó ''4rc 

'rrl
l"' - ,u. -.1' J.'rip"o'"-Pm ! """ "i8 'l'''ir'r\."'.""i'P '":.n'l
w,,-d:d d, inJ,,id¡o r or' do no ¡ - q- el D 'n Jc -" /c¿'

aue no se antoi¿ licil v r¡ucho menos indefcctible a prio¡i' cst¿ precisa'nentc mlv c$

-ai"a., "n-u 
o-po." ""'i" 

dcscrnas sus posibilidadesv vias

4.1. Algrnas t€ndcnc¡trs y contÍ¿tcndencias

Resultarla previsible que mercecl a los sucesivos desplazamicntos cspa-

"i"les 
o .s1r".iot.-po.alcs de capital' Ios conflictos laboralcs dc igorl

rnodo se desplacen a los nuevos centros de industrialización' como octt-

rrió en el pasado (Silvcr,2005)jr, acuñando nuevas formas de enfieo-

ta-iento y p.obalrl"mentc también, de orgrnización Hasta ¿hoLr'

además, la irrupción de nlrevos sectores es¡ratégicos en l¿ Producción

ororgó renovada imporrancia también estratégica a nacLentcs scctr¡rcs

d"1i."bojo o o ot.os y" consoiidados ¿Oc'trrirá lo mismo con l* nLrc'

u"s e"presiortes irt.{,rstriales o "postindustriales" de la economía cn l'rs

"oci.d".les 
.ent."lcs?. ¿se inaugurará una nr€vá ola de conflictos cn l|r

transición de hegemonías que depara el Sistema Mundial capitalistrr?"

52. Lxs cstrat.gias ¿. debilh¿mic¡b del poder sociaL ¿t ¡cso'i¡ción dd li¡b1jo crr

1,..t* a" t. p.".tu-ion, I'ace quc ni siquiem los derylazanientos cspldlcs lrrcir hr

¡erlfirias de las nis inponanlcs indúsfris. como la aubmotú' cmblcmi dc l¡ Prf
i"..io. *oi 

"li"" "' 
.i,;gro )rX. hrvan conscgunLo hasa h fechr lgu].r en csrs ñt

,nñions ;eriféri.rs los niveles dc contlictirid¿d h¡bidos e¡ l3s ec'notui¡s ccnl ircs'

.1ondc después errraron en fr¡úc¡ ¿ec¡den'ia

5 3. A;iehi r Siht¡ (l e99) sc¡Jar que el nrcrcdcnro d' l¡ P¡olc¡ariación ¡rÑl r¡

¡.1, r¡-i'';i.ii", l" .*¡i"¡te confi'lt nciÚn esPxci¿lvétnicade las tuetras dc trhrio

r l" i,np.,ibiLid,¿ ,lc --L'inar l¡ erisl:¿cción de sus demardas en los certros Y cn hs

j,",ir.ii. aa si.,-*, a.t,n¿o¡o ¿t l's intcotos por rmPlir lJs bises Rr'iRlcs (i' h

i"e.¡ro.h u, -¿o el '..¡do, 
el crecnrierto grotesco de la pola¡jz¿ción 'n 

ta cof'Lrr

',"?,0. 
¿. r* *-"-'¿¡* ¿e vidav eldescttc de los ¡acús d$drollisüs (liP1l¡l/ lit

hrio a escala planmrir, on po.lives a provocar u¡airruPción del'l¡aba¡i ¡rí virrl'n1r

que en Los amcriorcs cambios de heschonia

Silve¡ (2005) h¿ ¿pun¡¡do igualnlc¡¡e c¡ su sc'úen'iaciól del desphzrmicno tr

, .¡riz¡¡ivo rtel níLclco duro de l:s luchas del lrabrjo. que er un púrciPio tuerfr liis 'r-
,,*"* 

" "¡.-. 
esPecializa.los los que tcsukaton d€spha¿o Pd lnL¡i&lorfr

,1".-'rtiÁ*.los i, Lrrl"lesqtreprotaso¡izircnrcivi¡dicacio¡cs'teclase(co¡nr¡rivnhd
,n,xisti') fiente a [s rpiraciones corpoLativists de los prn¡eros ("'o¡lbxrivd{d to-

l.rnva¡a") (ve¡ intoducción). Más u¡de fue cl "ob¡e¡o-m¿sa" de l¡ Qdc'¡ 
'lc 

onnrrr'lc

r,,,iis*L.yms."a.l"i.n di. paso Po¡ ariba ¿ Profesionales con ún3a¡rPlia b¡n{li (l(

, Lr.rlitic¡ciones (cierLos secto¡es dc los 
'uales 

F¡ccion¡ron co¡trar¿s consccuc¡'r¡5 nrrr

'! llxuv¡s dcl p,o¿trctiv¡mo-únsunisúo crPil]l¡ta '¡ h €sfc¡¡ d' l¡ cncúli'ión (lrr(tl'

"i,i,, , l* "."** 
^-i''¡.tos 

socialci'). micntLas por ab¡jo ¡qu'l PÚ'iiflr ¡cl lir



Sirva de consideración el la reflexión sol¡re estas preguntas el ciclo
de dec¿denci¿ cn el cual se muevc el capitaL (ver Anexo II del Apén-
dice), cada vez más impedido de desarrollar las fuetzas productivas de-
bido a sus propias rclaciones sociales dc producción. Como apuntamos
en elAnexo ll, Ia apropiación privada de los rnedios de produccirin del
conjunto de la sociedadv La ti¡ania de la tasa de ganancia obligan a fre,
nar el Iibre desa¡rollo de las fuerzas productivas y a depender crecien,
tcnente de fu*zas dexru¡:¡¡¿¿r, en forrna de caclucidad prograrnada de
las mercancias ¿sí como de los propios meclios de producción; en for.ma

de destrucción pennanc¡tc de activos económicos v dc recu¡sos ener-
géticos, tambiél de triomasa en generali y er forma de dest¡ucción fi,
sicay hLrmana, a menudo r¡edian¡e arm¡s de dcst¡ucción nasiva. Esro
último se co-implica con una crcciente militarización en :sce¡so de la
economía, que conlicva a slr vez el incrcmenro exponcncial del com-
ponentc irnproductivo dc ésta (r'er c.rpítu1os ll y III).

Todo ello es lóeicanetrc susceptible dc muldplicar y agudizar los
antagonisrnos cn la rotalidad dcl Sisrema. Micnrras el deteioro social
dc 1a mayor prtc de sLrs formaciones periléricas se hace c¡d¡ vcz más
patcnre, er las formaciones cenrralcs la integreción o "paz social" por
medio del consumo a crédiro del mrdocapiralismo evidencie clar.os li,

Por orro l¡do, la conrr¿dicción clásic¿ se acentúa. Vale deci¡ la ten-
dctci.r crecientc a la socialización de la prodr:cción (más y más llerza
de tmbajo impliclda de lbrma organizada en I.r producción capitalista),

tJio se rn d.sbord¡do por una nuNa ola de prold¡rt¿ción sin resul¡ciótr t g,resiaoil
c¡ l¡s so.i€did.s c.núal€s )' pü !¡r Jt¿ú de 

"abdl. 
t)krnnte slohat c¡r p{'úre\r.

d¡po¡ibllid¡¡, provenien¡e deh crrcnsió¡ deios roesor de protcr.ri?¿.iú¡ ¿e ld pc.
.ircti¡ Gn ambos crsor, af{nndo cn ouvo¡ nedida ¿ t¡s lrujers). r¡es ¡oev6 m}
dakhdes de prolc'ariz¡ció¡ p¡orocdo¡ de nuero rcaccto¡es "deie¡si!¡i ¿e iit)o
corpo¡arivo-idenrir¡io en el s¡larido cor ¡eg 1ción l¿boraL, e¡ ¡mnr ¡o han p¡ovo(l(¡
rod¡yia en el scno de ellas (¿e\i¿. jÚsto a !a¡i¡úbítí.|¡¿ v d€bitida¡ e$ru.tuml$)
rc¡!.¡o¡€s r€ivnrdi.dnrs de dse siñil¡res n i¡s de fa¡cs ¡trdio¡s d€t capi¡rtrmo. S¡l

.recicnt. n¡por$.ia p¿fu l¡ ¡cunülación .api¿lisra, sin cdbnis{,,ju¡ro i ta.sj¡rlsnl)
crcclrmc prole¡art¡ció¡ ¿c los prcfesio¡¡tei .ualin.ados, ¡bie cla\€s pae onp.llr ¡l

dcsclt¡úr las posibilid¡des ¿e ruev¡s irfup.io!€s dclTr¡bajo €¡ la csfera p¡odr.riv¡l
dclr¡ ocapitulisnro. Cl¡ves qur¿ifi.ilnente podfenu (Nn¿er si¡ .on.c.r l¡s nu¡v¡rl
.onrposiciones ¡ec¡ológico o¡g¡¡lzarn s dc l¡¡ relacio¡€s dc ¡om¡uciúr ¿e chsr

Ir r o rl der L ,ll ,,t. ,r. hrcr,... prudr.,iv.rr ri,,.tridoet ü. rr prof¡"r'lcrlr d( lfqbJ¡o \ó|t^ 3¿' t.n'i4r? tc.. u 
"b.e,o -cirr r. p,o,","

m¿l.or conüadicció¡ con la apropiación privada dc los mcdios cle pro
drLccidn.

Tai conradicción y antagonismos, con tendencia a agudizarse, sien_

:1n 
tas. b¿ses objer;vls de una posible translormación social, pcro a di

rere¡crn de la rnrerpremción onodoxa del matc¡ialismo hisrór.ico, cle
abí ¡o se d,eriva neesarian ¿z¡r tal cr¿ns€o¡nución. para eso hacc f¿lta
una acción intencional y coortlinddt r/e tkst q.,e, .nmn h"_o. ui.ro,
se encuentra hov profutdamente obsr¿ctlizad

,. ^En. 
ré¡ninos amplios podríarnos decr¡ como sosrrene W.rigirr(1992), quese requiere una teoría gereral oe n egencra revolucionaria,

que no puede ser derivada mecánicamentc <lel nivel cle co¡t¡aclicción
ertre d dcsar¡ollo de las ñrerzas productivas y su obstrucción por las
retacrones sociales deproducción (RSp) vigcnte, (ni 

"u,o.c,r,tanio.onla agudización del detcrioro soci¡l)j!..1i¡¡poco dcviene autouática-
mcrre de la posible contradicción entre el grado de sLrstirLribilictad de
la fuerza de trabajo y el mayor o rnenof av¡oce clel rcfor.mismo_

Esco es, para que la oLrstaculización dei ¡eformismo, su esranca-

,".]'',, 
.', involr,..on ..¡ri,uto v, pr,¡ qu, et enrorpc. imicr.ro,r<

,,! rucr/.,\ t,fu.ru. ¡rr,\ o I r "e¡,odrr., ion rr.r¡,iadr de L .r i,i . onJrr,
',¡ ¡ .irur. ione. .le r," n.lo"n,rciór - ¡ irl
ot,os ra*ores. como er d. r" -".r,,".ió; ; 

j;:'b|:JI:ff:!'JJ::l
jcto hisrórico (r,er Gli6co I en l¿ introducción tp. 2221, v r,r;bién
t\ncro III del Apénclice [p. 393J).

,Ne.e.i'amn, 
rrrgcnrcmeIr.. f., e\o nri.mo. erri¡ruc.e, l¡ rco,,¡

J)11r, rr n olv r\ion, rc\otrrci,,nrr ia r .r, po,ibilid der .nb," r. .,¡¡ri. .r,tc uIr .J.¡.e, hórd,r.,,', p.rrr I n. r pnr rle.< .U\ in,..-e!.r.

,..,-' ,' , 
,',u,", '.i.r' r I.L.L!1 .t-..,r., \.,r.,..- L',,,, ,'.,1, 

", .", rr,.r,:,-.. .,,r..Jo. po... .,.,
" ,. n TJr . .,_,. ,"t. ,,.. D.,,..

' ,rrn(e !!r $ruvi€rc i¡(resad. e¡ r,ñir los .os¡os ¡rür.di¿ros dc 1,.r¿f co¡ú¡ el
' , L¡/^m., o q!. h b¡taD7¡ enrrc las (hj.s o nc,s (

,, 
r,,,.r." ",f.... " 

h;.",,;;;;;:.*. ;1.::":1,:::illÍ::;";.ilj1'lj:
,r.,r,iór d!l dtri,6 toera¿o, enú. o¡ros Du.tro¡ .oosiden¡dos (re; I hc¿,on, 1987., ¡ lllc .po dc fhn¡.imiúr¡osr r ¡ ucsn .xpti.n.ión en rlqu(as, Lrr)7).



Un punto de arranqrLe bien podria ser la rellcxión quc clcj,rra Cohcrr

(1978) pendiente de resolución Proponía cste autol t¡re cuando hay

un interés objetivo como clase en trascender las estrr.rctur:r's económicas

que entorpeccn un mejor desar¡ollo de las fuerzas prodrLctivas' el re-

quisito de la capaciciad de la clasc para nansforrnar las RSP es mís fácil

de obtererse. En ese mismo sentido, las clases dominantes van dejando

de ser clirigentes (cs deci¡ van perdienrio legitimación y Por tanro hege-

monía) cn su empeño por bloquear el desarrollo de las firerzas producti-

vas. Por elcon¡raric¡, las clases ascendentes, capaces de libera¡ esas fueLzas

productiv* de l;rs rehciones sociales de protlucción que Las entorpecen,

son proclives ¿ ir srnxndo sinergias y alianzas Cuanto ¡r]ás aguda es ln

contf¿diccióD enüe fuerzas productivx y relaciones sociales de produc-

ción, enne socialización de h producción y apropiación privada de ésta'

más potcncidrnente aurnenta Ia capacidad agenci¿l de clase.

La pregunra cs saber si es I¿ ulrfabeterog¿nea clase quc vive del tra-

bajo (aquella que no detenta meclios de producción ni de organizáción'

supcrvisión) la qne se perfila como n\re\a ¿aie eme]gente O dicho dc

otro modo, si podrá llegar a estar srficientemente oryanizada y a ad-

ql¡irir un gl'ado suficiente de conciencia e identidad de clase como pat'it

actuar, au[qüe s€a de forma Parcia]. como un cuerPo colcctlvo! como

clae para í. aprowcíttrdo la acentuación de aquellas contr¿diccioncs

Actuando, precisamente, conüa la ¡el¿ción dc clase

Es cierto quc conlorme penetra ia dominación del capital en todol

los órdenes de IaVida, rnás se amplían las posibilidades de socializacir5rt

del antagolismo de clase- La realización del trabajo, o sea, la conve$iótl

del trabajo abstracto (la capaciclad de tcner seres humanos a disposiciótt

para el beneficio propio) en trabajo concreto (el hecbo de que esos sclor

humanos trabajen o se supediten efictiramenre y de la rnarera más cfic¡rr'

posible para quien dhpone de ellos), supone 
"na 

fricción constante l)rrrt

el Capital impJica la supetación cottinua dc una resistenciat5, como sc

55. Lr tueLz¿.le rab¡io es u,ra merca¡.í¡ qu€ tro sc Puede seP¡ru d€ su fon¡¡-virh

Cu¡lqoief obracülizrión ¡ su reáliza.ión hunrxna tic¡e la pot$cialidad de pfuvtrrt

luehd,.sr. es.,túrifli¿nto: trte¡io ¿e P¡evrle¡cia.le la vida sobt i¿ merca¡cfr' Y lrrl
dnro r¿mbién posibilidad de dcs¿lien¿ción

Fl Tr¿b¿ja ¿k n|,i"ti¿úto es a ia vez productor I prodtcto de $h con!(li(r iilrr,

,lij<, cn la introducción. Cuanto más sc amplía la penerración del ca,
¡riral cn el conjunto de la Vida de los se¡es hunranos, más susceptible
'i, grnrrrlizar c lo ,ori¡Ji¿¡rr t ere ¡nr¡goni\mo. por mj" quL e.re no
.r<lquiera necesariamente un carácter maniÍiesto (ya vimos en la intro_
,lrrcción que el ancagonismo latenre se expresa ante to<lo en forma de
h¡/n ¡le clase ruantít¿tiua 

-nota 
16 ).

No obsmnte, no basra con enuncia¡ tal proceso, hay que ver curil
cs la porencialidad consritutiva del Trabajo, para que su fortaleza in_
rrírseca se haga fuerza t¡ansformadora en medio de las condiciones
rrrccliaras y transrnediatas en que se desenvuelve la reproducción de
Lrn dererminado orden existente.

Vale deci¡ ha¡' que rast¡ear cómo las contradiccio¡es de ia dinánica
inmediata, mcdiata y transmediata de la reproducción del capital pro-
clives a reforzar la potencialidad de las fue¡zas del.trabajo, se combi-
r.an, sin embargo, con las debilidades y obstáculos que experimenta
cl rnismo para protagoniza¡ luchas de clase cualitativas, esro es, para
. rrJr (úmo,uicro rnr;góni.o cor..ienre.

vamos a enumerarl apuntaudo a ese objetivo, algunas tendencias
l conrratendencias que conducen hacia posibilidades hasta cierto
l,rrnto ambiguas o paradójicas.

lVx¿lzncia I . Es evidcnre quc la transnacion alización del capital con _

llcva Ia transn¿cionalización cle las relaciones dc clase. El capitalismo
rrronopolista ransnacional ha conseguido convctti¡ a la casi toralidad
,lc la humanidad en'liabajo (Lrna sola fucrza de rrabajo mundial); pero
.,,n cllo ha hecho de la Humanidad comoTiabajo una entidad de ilase
(ob jctivamente) transnacionai.

Esto significa asimismo que los medios que el Capital despliega
l)rr.t integra¡ sus procesos de trabajo pone cn mayor ¡ehcron y comlr,

,,i N) 
'r.gr.ió¡ dc ia Vi¿¿a se. !eg.da. trn ñ !.dk Ueva Í propia ¿esalienición l,of

. , ). .l Ciryh¡l ric¡.le a si¡tr¡ siemprc que puede al ]ilLr¿jo, p¿ra no te¡el !ueenftcnture
',r11 

$.ap¡.iüd d€let¡ció¡. De¿hlsuspe?ctus c¡¡tradi.ción ). debiktad in.e¡n¿s.
I i h i , rmbién l. fuda /o¡¿,.¿1 dd rnbajo (qü€ los XÍD¡dos .ñarjs¡¿s 

abicrcl',, y
sc (\ n' g.ar rror, b¡n ronado comó €feciva o 1¿l,. sin.o¡si.leH h his¡órica com_
1,i,,.,.iúr ¿e facro¡s.apaces de ll.v¡r a.$o r¡ Eati,ación o, po.el co.úario, su aboF



nicación ¿ la fuerza de trabajo. Es deci¡ que la interrelación técnica de

los procesos dc trabajo in¡cgrados artorit¿riamentc rnedianre la cst¡uc_

mray pladficación de la empresa capimlista, va uniendo segrnentos ma-

yores de la ñrerza de n:bajo mundial. Cuanto más articulen sus fuerzas y

luclas esos segmentos más allá dc las lrontera¡ estatrles, más posiLrilidades

de que refuercen el proccso fundarnertal de formación de clase en la eco-

nomia-mundo (ver a1respecto Alighi, Hopkins y \\rJlerstch' 1999).

Contntend¿ncia 1. Sin embargo, no cabc duda de quc h:sta drora

l:r.s posibilidadcs objedvas que estas circunstancias abren han sido fre-

radas pot la alta disparidad en el <lcsarrollo de ñrer.as productivas, ca-

pacidacl de organización y grado de conciencia propia, o de clase, del

Tiabajo en rLnas formeciones sociales y otras, y tanlbién ¿entro de un¿

misma formación social. Esto se co-irnpiica con la ultrafragmentación

del Trabajo y usurpación de oporrrrnidades de vida al intetio¡ del

mismo (enr.irtud de clar-es de estatus, género, cualificación, ctnia' ubi-

c¡ción en la división intcrnac;onal dcl trabajo, etc , consecuente, entre

orros factores, con la segmentaciót intema e intelnacional de la mano

de obra y su muv diferente valor' Lstas disparidades llevan aparejadas

sus correspondieltes divisiones icientitarias (especialmente virulentas

a la ho¡a de rnarcar 1:r separación entre "nacionales" y "cxtr¡njeros", o

lo que es lo mismo, entrc la fuerza de trabaio local y la importada o in-

migranre).

Tinrtencia 2. La. pérdi& de capacidad de reproducción de la tuerza

de rabajo en más y más secrores de las periferias, y en genera.l la inca-

pacidad del capiml de extender la sLrbsunción ¡eal deltabajo, pueden

combinárse ¿e form¿ explosiva con el relativamenre veloz dete¡ioro dc

las condiciones de vida de las poblaciones en las sociedades centrales,

donde cabc presumir que se acor¡ án los espacios entre las distintas

capas delTiabajo según se acentúe la degeneración capitalistai6 Esaqrrl

donde puede albergarse el potencial desestabilizador que implica la con-

56. Circunstancia qü€ tie¡dc a,tue las tiJnr:ciores cenúrl$ det¡ simiino ¡c
hrer de factor dc anacción y de lcgitirniüd del corjunt del S¡1cma c¡P¿ nlt¡ i hon

dc compensar el em¡obrecu¡ie¡b de süs Pe¡iferi¿s, sra.irs a u "elic¡o demo*r¡cir5n

(c*o es. cLe lo quc rquél puetlc logru o el élpucdc logLarse)

flLrencia de sim.rciones prc-insurrcccionales en las fbmaciones soci.rles

periliricas con las que devicne¡ del clctcrit'ro clel refi¡mismo en las

ccnrrales (capítulo !. Facilitáudose de lorma universal 1¡ 
'isibilidad

del altagonismo c1e cllsc y de la lucha en torno a éste.

Esa coincidencia del Tiabtjo en mouimiento seria más probable de

dane en prirrcipio como mahind reactiva. Pero también es susceptiblc,

en lirnción de 1a recuperación ideológica y organizativa del tabajo,
de ir fonnando sujctos transnacionalcs ptoactivos (o sea, con progta
nas propios c incluso propuest:rs alternativas dc sociedad ver Anexo

III ),

Contraten¿lencia 2. No obstanre, el logro de la prácrica universali-

zación de la proletarización se combina en el capitalismo tardío con

menguantes garantías de asala¡ización. Esto significa quc una partc
creciclre del trabajo vivo se torna fuerza de trab¡jo superflu¿, dese-

chada como no explotada y a menudo no explotable. Vale decir, c¡ece

la proletarización de la población mundial sin que esto signilique pasar

por la relación formal d€ asalariación (incapacidad del capiral de un;
verszlnar Ia, subsunción re¿f . Con ello se da además una generación ma-

siva cle "personas supcú1u¿s" o ia desestimación de cad¿ vez más se¡es

humanos para los procesos productivos c¿pitalistas, cor¡o "ma¡a" de re-

serva del a su vez ejércíto de reserua n'.t¡dt:l, tendente por un lado p:rra

fungir como (a*ronómico) "lurnpemproletariado" o a rcediar las ve¡

siones más c¡ueles de la cornpetencia por'la supcrvivcncia, cn vcz cle in
tegrar el mor.imiento univcrcal delTiabajo (si bicn, dc ntrc'vo y por otro
lado, esa población es sLrscepdble de conrruir fornas de co¡sti¡uirse au-

tónoma¡, que nos devuelven a la tendencia 2).

Tendencia 3. Crece l¿visibilidad de le acción de clase y del compo-

nente de cla,se capitalisra unilateral del Esrado (menos interceclido por
l,rs orras clase$ ydel aparato jurlclico y sus disposiciones legales,lo que
lircilita asimismo el descrCdito de la política institucionaly del Derecho.

lrl ¡ccur¡ente uso ciescarnado de la fuerza, las Leyes con cada vez más

r¡rarc¡do carácter de clase, las sucesivas ¡efo¡mas est¡uctu¡ales de los

rnerc.rdos Laborales a li'or del Capitai, la pérdida geneLal ¿c calidad de

vicla que va Lrnida ya cle forma siempre más inscparable a la acumLrla

, ir'rn capiralista, se aúnan también para el clescrédito generaldelSistema
, rr r¡:ís fo¡naciones sociales (v no ya apelas las periféricas).



Contratentlencia 3. Sin embargo' Las posibilidades de que es'ts po
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se expliciten v se retroalimenten posi'

tivamente con (nuev¿t fo¡mas de conciencia a¡tagónica mis o menos

universalizables, se ven frenadas por la falta de sujelos y colrstrucclones

J..*-t.* *t"*' ¿. ¿"""o11" al m'i"imo la ¿¿ wiencia posible \Gold-

-"".itrnriit t ¿" *te momenro histó¡ico (caracterizado por Ia glo-

ili,".ia;;:i;'i".;s protluctivas v de la lev delvalor dei capital)5''
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a menudo en adscripciones o ideologfas

p¡óias d. fas., de d."arrollo ante¡lores de la humanidad' con ftecuencia

in"l.,so -edi^das por claves místico-religiosas (ver noca 48)'

La resolución de estos haces de fuerza que confhyen y se conüaPo-

nen varla para unos u otros momentos históricos y depende' en buena

meriida, del deculso de otr¿s contradicciones sistémicas con las que son

susceptibles de reforzarse o debilitarse

No obrta,'tt", hay.,n p.,nto tlc panida probablemenre ineludiblc En

este momento en que las formas de proletarización silr asalarización se

combina¡ con formas de explotación precapitalistas y otras industriales

tardlas y postindustriales de servicios derivados, que o¡igina¡ en conse-

..,enci" m,ty dif.rent." formas de ser "proletario", las posibilidades del

'lrabajo de volver a ser un sujeto histórico pasan Por la articulación es-

uatégica de )a-s luchas latentes y explícitas (cuanritativas y cualitativas)

qrr. Jn urto. y ot.n, tipos de proletarización se generan Esto implica'

ad.m,is, integrnr l^" luchas del Trabaio como produoor con ias del Tia-

bajo como re'prorluctor y como \ñd'a en general (es deci¡ fundir las Iuchas

.',¡rlo¿,'..ion'onlr.del.rci'.LrJación por lo' v;lore' Je u'o ¡ por la

Vid.r .n rodo' lo. a'pe.,o.' Po'ibilidad r¡rore'idr por el he'ho de qrre

<l propio capiraJ..omo rimo'. ha ¿'.lb¡do con rrl 'ep'rrrción anif irJ

r'rndiendo c:d¡ vez r¡i. cca' e'fer¿' cn l¿ rcruJid'r¿'

Pero se requiere, además, resolver positivamenre hacia la acu¡rula-

ción de fuerzas propia la problemática de lx posiciones conuadictorja-s

¿¡d^s lúturdtiz,l¿ú) ¿tB 'tue r habh¡ fijado (de alde¡' li¡ajc' de eratus' sdo' edad'

.,,,i", '*, *"1¿.. ,:*¿' 
"Lc 
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de clase y la de la,s posiciones de privilegio al intclior del lrabajo (ver

inrroclucción). A continuación se derallan un poco más esos Planos de

inreffención.

4.2. Los planos de intervención

La rcsolucjón de las lln*s de fuerza descritas pasa pof los tres PlaDos

de fractura del llabajo que vimos cn la jntroducción, con sus respecti-

4.2.1.?lano ¡tertical
Retluisitos:

Atajar las divkiones entre la fuerza de trabajo que ha adqui-

rido o va adquiriendo privilegio de cstatus y conquistado de-

terminados derechos (segmento primario del rnercado laboral)

y la fuerza de trabajo que va siendo incorporadaen peores con-

diciones cn el merc¡do laboral (segmento sccundario: jóvenes,

m:G y má mujeres, migrantes y en general, nuevo proletariado).

Esto implica que la Política (1' la identidad política) arlcluiriera

predominancia lrente :l esratus y la identidad coryofadva. T3l

posibilidad solo puede tener rcsolución posirira a través de la

construcción y difusión de organizaciones dc clasei Promove-
doras de conciencia de clase. Pero aul asi, para que cobrase

ca¡ta de estabilidad necesitaria retroalimen¡arse con el logro

de cstrlrcturas socialcs tendentes a la iguaLdad de condiciones

dc vid¿.

Conseguir que eJ Tiabajo cu'iificado se perciba como Parte ¿el

Tiabajo, rerdente a confluir en unos ¡nismos intereses objerivos.

Diferentcs procedimientos paraganarse la afección de los pro-

fesionales cualificados se han reorizado al respecto, conro la

sustitución de incentivos materiales individuales Por incenti-

vos sociales o colectivos. Este paso no tiene, sin emb¿rgo, una

dificultad menor, pues la elinin¿ción de la adscripción de es-

tatus, poder y prestigio lo ¡'Lrede realizaLse colectiv¡meite sin
i

rLn,r plularin,L clirrrirurc;ól cLc l.r desigualdrd cle acceso a los
meclios ctc cLraliflcacitj¡. Y no se olvide, en este sentido, quc
para el rnaterialismo histórico esa desigualdad prevalecería
¿un cn la sociedad socialistats.

Cuestiones cono el propio deterioro de la situación dcl T}a-
bajo cuali6cado o su crecientc asalariz¿ción a la baja podrlan
ser más "motivacloras" en este sentido. Igualmente, orros re-
trocesos en la caliclad de vida para 1os que este secto¡ suele se¡

más sensible, como cl de¡e¡ioro de las condiciones arnbienra-
les, la degradación de la vida u¡bana, l¿ mere¡¡ilización de
los bienes cuhurales, etc.

. Buscar aliánzas con quienes están a cargo de la organización
y gesrión en el sistema capita.lista. Esro es, inclinar del Iado
del lrabajo a quienes dcten¡an los "bienes de organización".
Cabe señalar en este sertido que dado que ni el me¡c¿do ni
el capitai pueden reproducirsc sin organización, la direcciót
de la misma se hace ran indispensable como valiosa. Sin em-
bargo, la supervisión resulta rnás y más mJarizada, es decir, mrÍs

ajena a la propia clase capitalista, r¡ue deroga esas funciones en

asalariados (haciendo que la condición c{e aquélla se¿ cada vez
mds parasitaria). La supervisión queda asimismo más distan
ciada de la fo¡ma social r¡ansitoria que predomina c'n el presente

sobre los procesos producrivos: h aplopiación priuda burguesa

de los medios de producción. De manera que e1 seoo¡ de di,
rección asalarizado podría rener sus propios intereses objetivos
para la superación de la explotación capitalista (en cL¡¿nto que
pod¡ía conver¡i¡se en la nueva clase dirigente). De hecho, Bidet
y Duménil (2007), siguiendo la estela de rVdghr y otros m¿r-
:ristas anaiiticos, llegan a propon€r que el cont¡ol sobre los me,
dios o bienes de organización de la sociedad en general y de los

procesos productivos en particular, consrirujría la base de la er,
ploración y el dominio en tm socie¡ia,l de cuadisma burocrático

5E. V¡ para la p,oblenrdri.a de la rmsición h¡ci¿ rl socialisnro 
' 

bibLiogratix at rce
t)r.¡r, Pique¡¡s (2000).
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o estamlista (sin propiedad privada de los medios de producción

pero bajo el control burocritico de quienes usufruct¿n los m€-

dios de organización-dirección) Tal tipo de formación social po-

drla suceder al capitalismo cuando la.s categorias de propiedad

prirada y mercado se vean históricamente supeladas por la or-

ganización racional planificada, como 1a ha acon¡ecido en los

intentos de ultrapasar el capimlismo en ei siglo )C( (ve¡ también

al respecto Roerner 1 995 y sobre todo ¡Ñ/right I 994)

Sin embargo, para que aquelias posibilidades puedan tener una

resolución favorable para las grandes mayorlas debe darsc rrn

proceso cle /a/ra en dos frenres: como una alia¡z: del Tiebajo

con 1os cu¿dros frente al Capital y aJ riempo como una lucha

de clase en el seno de la propia aliarrza, frente a tn encuadra-

miento "que se autoproclama el 'represenunte' de ias asalariados

y tiende, me¿iante su práctica, a constituirse er clase" (Bidet y

Dtménil, 2007:231)te, combadendo su preeminencia y domi-

nio. La lucha desde elprincipio contra esa teldencia es la única

posibilidad de esquivarla. Y lo que está en juego es la realización

f;íctica de la democracia60: eso quiere decir que la lucha por la

democracia es también una lucha de clase

4, 2. 2. Plano ¡ansuersal

Requisitos:

. La confluencia de las diferentes identidades folmadas antes

del capitalismo (étnico-indigenas, por ejemplo) y las que han

59. El poo de la propiedad privád¿ ¡ h Prcpied¡d social ¿e los medios ¿e produción

rien€ elpaso intemedio delusuliucto dc la propiedad colectiviada o e*ataliada por los

cuadros. qüc liend€n a co¡srituine en una nwa clse, y a uu¡pú por ende la democncia

60. E*e o el daafio <tue siempÉ entsnó €1 núismo <ono sosrie¡en los aúto¡cs ci-

Édos, Bidc¡ )' Dlm¿¡il , a diferencir del Liberalismo que se ñrnda en la @amiz a la li
bera.l ), ¡o en la propla libeltad, qúc c¡ la re,lid.d se ü.o¡lerdda €n su .onúaio: lá

dep€n¿enci¿. l¡ cu¡l6 ¡si Porque la desPosesión o no libenad de quicns no tienen ¡m
vivi, nala úis que su tuer¡ de &bajo, no Pu€de on¿ucir ni a la autonomia indi"idu¿l ¡i
¡oL omlgLúente a la democracia soclrl

irrurnpido históricamente de l¿rs fr¿cturas al interior del pro-

pio Trabajo (corno las de género), en rrn rcforz.rmiento mutuo

con las identidades de clase

. Esto suPondria, más allá de la propia relación de cla'se, la su-

presión de Ias relaciones de privilegio "innatas" qr.re fracturan

internamente alTrabajo; lo que comportarla un cambio ci-

vilizatorio, que sin embargo sería imposible, asuvez, dejando

a1 margen la relación de clase6'

Significaría, en segundo iérmiüo' co¡ro se dijo, engarzar las luchas

el la esfera de la reproducción y circulación con las luchas en la esfera

de la producción.

4.2.j. Plano esPacial

Ei devenir-mundo del capital impLica dos dinámicas: l¿ dinámica de

clase 
-ret¡oalimentada 

con la división social del trabajo-, y la im-

perialista (de sometimiento y explotación de unas formaciones sociales

sobre otras), que se reltuerza mutuamente con la división internacional

del aabajo (DlT). Cornbinar las resistencias a esas dos dinámicas ha

sido desde el principio,.rn dolor de cabeza para las praris emancipa-

doras. El marxismo clásico lidió muy mal con tal ptobiemática, en la

qlr€ al menos hay quc consiclerar los puntos que se detallan a conti_

Por una pane, el conjunto de clases de las sociedades ccntrales están

recesariamente implicadas (aunque no lo quieran) en las relacioncs im-

perialistas entre formaciones sociales.

Por otro lado, l¿s luchas de bucna parte de las poblaciones de las for-

maciones sociales periférica-s por sacudirse la dominación imperialista no

lut sido coilcidentes con las luchas de dase, ¿l reproducirla-s muy a me-

61. Dada la complejidatt de la teoriación y la profusa bibliografia 3l ¡esPccro no

.¡Lrerla más renrctio que Lemitn ¿quíalallne¡ de i¡vestig¡ciór deL fer¡inisño polidco

o oanto a 1l cloe dc gén*o, asicómo a I¡ lineádd rr'nomisúo ¡o occ e¡¡¿Lc€'1_

rr.,do por lo que rcspccta a las cl¡vd étnicd
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nuclo con crcces crl su hreriof clurrrnre y J$pu¿1i clc sr¡ luc|a. tjs¡¡ irLch.rs
se .1éron coúo l eblo (multiétnico y r¡ultirucional, si se quicrc, y tarn,
bién polichsista), o sca, corno (parte dc la) pobhción qucia adquiiclo
concicrci¡ de esa subordilación y accúa para superarlar,r. Es¡a clave fue
prioritaria t'iente a hs contrrdicciones dc clase, y k, más probable es que
pcrmdreced así nienr¡as no sc descompong.r la división inter¡acion¡l del
rnbajo, la cualcttá comandada dcsde las fonnaciones cenrralesó3. Tildes,
composición podria venir mfu probabiemeure por luchas intemrs er los
p¡opios centros del Sistema, adcmás dc por cl agotaniento de [r,s posibi_
licl.rdcs de cxpensión flsico,geogrática de ta lcy det r-alor tlet capirai, cn
une implosión de su 'iistcma,mundo" que desemboclue en la obstrucción
dc la expansión de su frontera.

Con cl fin, o almenos el subsunci¿l debilitamien¡o, tle la DI,L el
¿1ntiürlperixlismo dejaria tle ser la refcrencialidad principal en las lir_
nr"(iune, o. i"le, pp,i,cr,,r. y Lr. tu, hr, ¡uliric,. ,."d,,,,,, m", p,"b,_
Url d.l(\J<renU.,(eLnl¡'li"ir¡r", n,en .. de cl¡,e

H:rv que considerar también Ia dislocación de la propia DIT con la
irlupción de las periflrias e¡ ios centros del Sistema y la implartación
de núcleos o fragmentos cen¡.ales et las for¡raciones socialcs periliiri,
casi asi como el sutgimiento de nrLevos centros porenciales, para tener
en cucnt¿ solo uno dc estos aspcctos, cl hccho de que parte de fuena
de trabalo periférica se incrusre eu las fo¡macro¡es sociales cent¡ales
hacc que aurncnten 1as posibilidades objetivas ctc intc,rco¡cxión del 7r¿-

, 62. Lirüiúr r rkde tu.tu, con,o puebto érni.o y/o rJa.io¡al (potict¡r¡ra) fren¡o
¡ h s!bo,diia.i{itr i.lenrierio-culiur¡ I de¡¡¡o d€ utr h¡,¡o tfu¡o o de !¡rios Erados.

61. Lr fuperacnj¡ dcl capi¡.tjsno .ú tas for¡ncjon€s sociales .iupendicntes es cno@c-rd Lf tuis .ljfi.jl, ) los logrcs c¡.anr inndos a c o pu€Dr¿ tr ma n¡),or ¡c¡.tencja r ser pG
s¡1.'or r'rckriN$, dcbi¡o alr,¡opio ¡esarro o de t¿stuj?r prc,luc¡jus. Vd 3l respc:(),* l 

,:., -,. rr...e.,,-,. . r\..,\oi....,.,,, o"8,,, r..,..jrrf,....
'u- tt . Dd.l.¿ aL., lñti.1"_ 

^1...^ 
In É,.¡di.r I, r. ..n.. - p, .. ., .. I, Jp...J.., Bi.re, )¡ J r...| - r^- t,,.)v...i,,.,d,.. , t...do..,.....,....,a.!q - Inroc,.,,p,"J" '.1 i"l , p, .. r. . 

"b. I r .t,. , !n rr.,. a.J.r,,....,,..,,
d J. tJ.o , . d r."g,rrr ,.,c,,rr

rcgdador uni!.¡sal dc rcrjntrh.ió¡ fta¡{rri¡, ú¡ $,erenr rr* ogtobrtopr(tcel¡uu.ln /¿ ru ¡' fiv¡tid¡d nnÍ.rpir¡liMa. po¡ or¡ px¡¡e, ta posibilid,¿ dc coor(ti
¡¡.ión r¿nrnacio¡al delTebajo no infti.a I¡ ft¿Nibitid¡¿ ¡c u¡,j\¡eblo"nun¡o,,.

bajo, aerr cLr.rndo cl ( i,r¡irrl llL:c ¡rloporcion.rlrcntc Lrallcms sLrbjcr iv,rs

para contralresrarlo, como vimos (ver ca¡rínLlo siguientc.rl lcspecto).
Esas posibilidatlcs podrían porenciar ¡ su vez l¡ coincjdcncia cnr r

l¿s nuevas fo¡mrs de insul¡ordjnrciór desercadeladas pol cl c1csp,,jo

o desposcsión (sobre todo en las petifirias) (H.rrvey, 2007), con las quc
sLrscira la sobrecxploración de los sectores más vulner:ablcs del Ii.rhljo
(tarnbién en los cenrros, debido a su "periferización" y a la incor¡r,r,r-
r:ión de firerza de trabajo perifética en ellos).

El marismo ha sidc¡ una consrrlLccjór1 príxica empeñada jostrrrrrcrrrc

en dar crabazón y stsrento a las pretersioncs de coaligación clrre afi.ctrrn :r

todos estos pianos señ:lados. Sc úara de un envire histórico cn pr'o dc |r
posibilidad de establece¡ co¡liciones e¡tre scrcs mrmiuros oc otir r()nrrl
inermes an¡e las circunstanci*t par¡ gcnc¡ar identidades políticrr crcticn-
¡e¡rente inclusivas, todo lo ficricias que sc quiera, pero capaces clc otogur
a individuos aromizados o adscritos a identidades hetcronomiz¡cias, |rs
posibilid.rdes de interve¡ir colec¡il?mente, como sujeros, en su re.rlicl.tl
(Piclueras, 2007).

Se uata además de cluc csas ve de por si ardua.s víar de co:ligcnín inn:-
'Itabajo 

se inrenren hacer cx¡ensibles, como "alianzx", con las posiciorrcs
contraclictorias dc clase (ver int¡oducción). t,ero esre segundo pso vrkr
scría l-lilido desdc cl punto de vista dcl ?abajo sicrnpre v cuando dsrc sc

coüstitlyere en rrjero social hegemódco (rara no quedar subordinado :r

csrs otras posiciones dc clase, como ha ocu¡¡ido históricarnente).
El ¡eto es hov rodavía ma¡.or si pensamos que todo esro lo podri.r cn-

rcnderse tampoco sin la ransformación tle las ¡elaciones de cxploución
*osomátic¿¡r, dc la biosfer¿. i-o cual implicaría qLre la recLrpcración clci

tlcsarrotlo cG las fuerz¡-s productivas (entorpecido ya por el capir:lisnr<,
,lcclinanre) se diera corno un des¿nollo de caLid¡l dc vida con I¡ utilizr-
ción dcc¡ecien¡e de recursos, esro esj sir üecir¡ienro (rar capínrlo 5 y cn

i;eneral ios trabajos del Obscrr:rto¡io In¡enacion.¡l de la Crisis al respcctri).
Los paros concretos a darse clependen de cstraregi.rs cluc no pLrcden

x r dictadas desde la teoría, sino quc solo adquiercn posibili<lod dcsclc l,r

tn(ma pra-ris, esto cs, rienen qr.re rcsultar de Ia.,rplicación de I:r rcoríl por
l.rs propias erpresiores organizadas rlel llabajo en cuanro qre sLrjcto ,rl,
r.ar¡tivo a la realided'mLrndo fibricada poL cl capiul. l--so quicrc tlccir



también, cntrc otras cosas, que la ni la política ni cl asalto ¿l poder con

minriscula¡ bastan, en cu¿oto que políric¿ meramente institucional y en

cuanto que poder gestor estati -gubernamentai. Recordemos que las con-

diciones inmediatas, mediatas y transmediata-s del movimiento del capital

para su propia valorización, generan todo un metabolismo social, en el

que la vida de los seres humaros queda ernpotrada (Méwár'os, 2003), con

su cntramado de poderes soble los que se yeryue e1 auténdco Poder de

clase del crpital. Para ser efeciva, por tanto, le Política tiene que hacerse

también en mayúsculas, interviniendo y afectando todos los planos en

que se realiza la dinámica del capical (ver capitulo VIII).
Probablemenre, con las rniras puesras en ran cornplejo horizonre, una

de la¡ contrastada¡ fortalezas de la qLre se parta sea la propia debildad o

decadencia que ha comenzaclo a manifestar t¡l dinámica capitalista. Hay
que considefa¡ además que en su intento de perpetua¡ su acumulación el

Capital, como sLrjeto, lT a est¿do siempre urgido por ,.rna delicada y dificil
compensación entre las c risis de rentabilidad y las de bgitimidad, del>iendo

enl¡enta¡ consta¡temenre las ñrentes del poder del Tiabajo como produc-
tor (como dase rabajadora) y como reproduoor social, en un permanenre

intcnro clc debilitarlas.

la Gr:an Depterión c¡ue se inicia con el siglo XXI agota 1ar posibilidades

de congeniar ambos factores de tensión, e incluso de lograr cualquiera por

¿QLriere esto decir que se agotan igualmente las posibilidades de inte-

gración socia.ldeinócrata del'Iiabajo?, o lo que cs lo misrno, ¿estamos anre

el fin del ciclo de la aprln sociaUon¿ctuttd como articL aclon de las lela-

ciones entre eJ Capitaly el Tiabajoi ¿Se multiplicará¡, eritonces,las con-

diciones preinsurreccion¿Les? (en el Anero III del Apéndice se presentan

:lgun:u consideracioles al respecto, que recogen puntos presenrados en

los capínrios V yVl).

65. f,l p¡elisiblc col.pso $e'gérico-(o¡óúico ¡bre insospec¡adas opo¡tun ad$ a rn-
vé dc la I adi€l modifioción de lo formas dc vida y los profundos c¡nLios en i¡ organláción

delespaclo,la produción,ja d istribució¡ y el conrrmo e¡ el c¡pn¡[sl¡o dese¡entivo (ver

Fcr¡fndcz Duiin, cn prclN¿), do¡dc la hot¡ ¡ho¡¡ c¡<iente ocializrción de ]a producción

sc vcrl tor¡d¿ neces¡.i¡¡,enLr . combin¿se con toinas de .ooper¡.ión huhúa ú rodos

csós jmbilos t)]e logtu l¿ slperyivenci¿, dej¡ndo aúls por initil el individualismo posesivo

aulo a la aparcntc autoron ia )' aulosuficicncia indjridual quc proporcion¡ cl s¡l¡¡io.

En cualquiera dc 1os escenarios en que se van a peúil las rueÉs re-

laciones de dominación el gnn problema que enfrenta el Tiabajo, como

hemos visto una.s lineas más arriba, estriba en la di0ct¡ltad de arricular la

enorme heterogeneidad de situaciones e intereses que comprende tal con-

dición tanto a escala intncstatal €omo, aún mris, inte¡estatal. A ello se

suma el enonne y puede que cfeciente desfase en su organizaciól y coor-

dinación respecto al capital mundializ¡do. ResL ta imprescindible en este

últirno senddo al mcnos, para que las fuerzas del tabajo puedan tener

a1g1n protagonismo en el futtro inmediato, ider ntrev¡s estrategias y pro-

yecciones organizativas a escala del crpital transnacionaL'{.

En términos planetaios, el grarr déicit o carencia de los esfuerms de la

Humanidad como 'iiabajo por irrumpir oGnsivamente en el o¡den del Ca-

piral es la ausencia de expresiones organizadas que coordinct o (e)cons-

truyan sr.rjetos con estrategias y proyecros de sociedad propios (con

capacidad proactiva más allá de la fo¡ma ¡eac¡ira --de protsta que hasta

alrora ha ca¡acterizado mayoritariamente a la forma mubind). Y con ello

es patente r¿mbién la caren€ia de dnec¡ionaLidad de las lúchas, cong¡uente

con la ¿usencia de Jternati\'1r¡ sólidas, crelbles, de car.íc¡er universal. lesa

como una losa piJa lff posibilidades de tr¡nsformación social la orñ¡dad
de Lrna (¡e)construrción proyectiv¡ como la que inspiró e1 socialismo.

l¡ r,dcfiri.ron o recon.rru.cion de e'e pro¡e.ro.c convierre. for
ra¡to, en elemento clave para los sujetos e instancias con m¿yor desarrollo

cie conciencia política del Tiabajo el la actualidad.

Los plazos para relizarlo, sin embargo, no parecen ni mucho mcnos

largos. Especialmcntc porque los te¡ribles retos que enlien¡a la Vida como

Humanidad combina¡factore¡ ecológicos, ene€éticos, demográficos, eco-

nómicos, sociales, cLrltu¡ales e incluso psicológicos muy diflcilmente regu-

lables e igualmente arduos de encaj:r al unísono en estrategias programáticrs

quc proyecten un posible acontecer postcapitalista. CuaLquier intento de

incidir como clase transnacional es hacerlo hoy en cuanto que Vi&, y para

66. Como diceTillv (1995), sielmundo del tnbajo quic¡e@nr8üir nüevos dcre-

(lücohcrivosoalm€nos úartenct los que fueron conqrút¡dos, deLr€ d€ia¡ ¿e ¡et¿rhsc

" ¡¡rolini¡axe ala dimensióo csutal, rodarez que ellstado ya no es elagente reguh¡or
l)lsico. E$. ¡uevo o en de doñinación, ad€nís, hav¡.i¿do ¡lEsr¡do cono nedio dc

, oniitución de ciud¡d¡nh y cslxcio dc resolución de conr¡¡dic.iones inte¡burguesas
i



que resule foralecida a cavés de la enorme diversidad de sujeros colccti-
u.r' que l¿ . or.ponen. ricne qrrc rrrn..r de nucu,' .oncep. ione. y .¿2.
r¿rrlr en clresdones como decr€cimienro, distribución, regulación
demogr#icr, horizontalidad democrática, democracia económica, elimi-
nación de la cofftruc.ión de género y dc la división sexual del trabajo,
solidaridad inrergeneracional e inrercomunita¡ia, cornpromiso colectivo,
respolsabilidad con la vicla, igualdad, etc., a las cuales ha¡ta ahora se han
dado muy escasirs respues¡as tanto desde la teoría como de Ia in¡e¡'enci<jn

Prog.amáÍca.

QuizS una dc las más decisivas crrestiotes que quedan pendientes, aun

de.oue' de h¡be r.nr"rll¡do rodo, "..onJi,iora,rre. y r.qrri.iro. rr'.o'
en este apartado, es sabcr si la supuesta falta de preparación hisúrica de la
clase quc vivc de su trabajo para asumir la direcci<iu de ia sociedad podrla
por fin ser superada, sin necesidad dc aup* a una nuevaclasc dirigenre6T.

l-o que partce incontesrable es que para ernpez:r ese camino, para enñen-
mr el rero de ia reconstirución en sujeto de partcs ,:ada vez m:ís significativas

del Tmbajo, es imprescindible dejzu de lucbar (nada rn:is) como capital r':r,

riable, es de:ir, como zarazda en bu-s,:r de su mayor valorización, y eqresar-

se en cuanto que "negción de la vida a ser negada" (ucha de dase

cualitativa), ittroducienclo la r¡zonabilida<l dc esa vida frente a la suicida ra-

cionalidad capialista (no hay que olvidar, en este senti¿o, que el Tiab¡jo es

la hnica fuerza epaz de limiu¡ o subr-e¡tir la ¿r.¡todesnuctiüdad del capital).

Pero esto signfica hoy ir más a1lá de la esfe¡a de1 trabajo para igualmenre

dejar de ser Thbajo (ver nota 11) y rehacer el sentido de lo económico
como explícitamente politico 1, sociai, más allá de lo exclusivanen¡e ma-
rerial63. En ese logro puetle ir el envite de la propia especie en el siglo cuya
prirnera década ya clejamos arrás.

La expansidn de la óarú¿rizd,:ián !ocia/, ¿e to¿os cont¡¡ todos, €n-
quistada en cada vez más y más folnaciones sociales, la universalización

67. O si por eL.onrxrio cl n¿Aistuo se equno@ dc llc¡o rl propusnar h orgut-
zació¡ r plá¡ifiación so.iales dc l¡ e.o¡ohia como ria dc s¡pe.a.ión de ia "ana,quri
apit¡li¡¡a". ddr¿o paso, cn rc¡lid¡¡l, i¡salvablemen¡c, ¿ un¡ ¡ueva dtue de buóc¡.(¡+
gcrores ncaso de esa pla¡ific¿ción.

68. hLed€ consult¿6c al ¡cspe.tu ia obm d€ Cailló (2005), siempre que sc h¿gr li
vist!gord¿ de la iLhinaseüión,l¡ foporitira.

dc un capitalisnro mafioso c¡uc hace dc ia corrupción la forrna de vida
dominanre, no pareccn una verdadera opción a ese rero, sino rnás bien
una no-altefnativa, por probable que, sin embargo, sea.
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Oapítulo VII

Significado de las migraciones
internacionales de fuerza

de trabajo en el capitaüsmo histórico.
Una perspectiva marxista

i
I

'

l

i
I
a

:

Si la rcproducciót rrnrpliad:r e incesante del capital cs clproccso c¡Lri ,l.,

'ntido al rroJo rle producción capit.rlista, esa dinámica cL¡nllcv,r r¡t,¡¡

l,rrrcsos coincidentes quc tiencr su común pun¡o de ¡rr¡nqLre er cl ir(il

¡'.rrrmiento de los mcdios dc producción-rrredios de vid¡. cu¡les v¡n:

' l.a conversión,:lcl malor tiempo pos;ble de cada joln.rdr dc l,rl",r

colectiva cn ricnpo dc trabajo excedente converticlo en plusv,rl,'r

r.o curL conoLLce r:
' l:.1 corrtrol explorador sobrc la rnáxima porciirn pLrsible dc trrl,r1,,

riro (es ilecir. de seres hummos).
I Iecho quc a sLr vcz llcva a:

' l..r mavor apropiaclón y el mayor control posibles dc sLr ticnrp,,.
.l.l urvor control posihle sobre su ¡rovilidad.

lir roflro x estos procesos se ha drdo ura constantc c inr1,l,trl,le
l,,r rll,r entre ei llabajo y cl Capital r Io latgo de l:r histori¿r. l\t' rrr

,, .rpirLrlo varnos a conccD¡rarnos cxclrrsiv;rrnente en cl tiltirnr,,l.
, 11,,. ,r oLrjero dc iltcntar apor tar.rlgrrnas consider¡cioncs ¡ l,r csl,rr.rrL,,

,. 'i'r,r clc inrc*igrcirin al res¡ecto.


