
CAPITAL Y PLUSVALIA 
(ENSAYO DE VULGANIZACION) 

Por JOSE EULOGIO TORRES. 	A los doctores Ricaurte Soler y 

Jose de Jesus Martinez, intelec-

tuoles de limpid° troyectorio. 

Par ser la explotacion capitalist° uno de los mos polpi-
tontes problemos de hay, es por lo que hemos dedicado el si-
guiente trabojo al estudio de la esencio de la explotacion del 
hombre par el hombre, es decir, al estudio del capital y de la 
plusvalia que constituyen, pot as' decirb, una de las columnas 
más importontes del onelisis morxisto del modo de production 
capitalist°. 

Introduction. Motivation del presente trabajo de vulgarization ha sido la 

desconcertonte situation de simulation, que par el problemo de la explo-

1c:chin del hombre par el hombre (*) siguen manteniendo, interesoda-

mente, a fin de confundir o nuestro close obrero-campesina, los taimados 

de la oligorquio par una parte, y, los obsurdos primates del cuerpo do- 

() Tengase presente, quo al hablar de la exploration del hombre par 
el hombre, nos ref erimos especialmente, a la explotacien del obrero 
por el copitolista. Es importonte la observocien, por cuanto que la 
apropiocion gratuito par unos del trobajo de otros no es un invento 
nuevo del capitalism°. La explotation del hombre par el hombre, 
apareci6 mucho ontes, cuando la sociedad se escindi6 de dos closes 
antagenicas: explotados y explotadores. HistOricamente surgi6 en el 
period° de desintegration del regimen de la comunidad primitiva 
par el triunfo de la propiedod privado sabre los medios de pro-
ducci6n. 
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cente universitario par la otro, quo simulando de innocuos, vienen, desde 

hace ya mucho tiempo, corrompiendo no solo a la Universided Nacional, 

sino tambien su pensamiento (••). 

No es un hecho incierto, quo la enserianza en la Universidad Nacio-

nal result° coda dia, ?nes pobre e infecunda. La continuo insistencia —par 

parte de profesores— en ocultar el conocimiento cientifico, es uno reali-

dad evidente. Esto situation, frecuente en el tempo de las clenches sedates, 

donde los conocimientos se importen cede vex mos escuolidos de rigor 

cientifico, tiene so explication: los impostores del pensamiento, obcecados 

par su formation idealist° y tomista, pretenden convertir In Universidod, 

en un contra tronsmisor de sus anquilosadas ideas escolesticas. 

Quienes renuncion a este escatefilo paraje los liquidan en el patibulo 

honroso de lo expulsion. 

Frente a estos hombres, carocterizados par la tobardra y el servilismo, 

escribimos el presente trabajo. Lo concebimos comb una manero de esti-

mular a nuestra close obrero-campesina y a los intelectuales honrodos de 

nuestro pais o interesorse par conocer los riquezas del pensamiento morxis-

to, quo hay par boy constituye la mos grandiose revolution operoda en la 

ciencias. 

Cuantos obreros no marchan par el camino del diario bregar, indife-

rentes o los espantosos problemas de nuestro realidad social. coma si tales 

problemos fueran inherentes a todo el desarrollo de la sociedod humane; 

cuantos otros, conscientes del abigarrodo presente social panametio, no 

vegeton on la inertia coma si lo hora de nuestro redencion social depen-
diem de alguno fuerza divine? 

Ni la explotacien del obrero par el copitolista es alga inherente a to-

do el desarrollo de la sociedad humane, ni In solution de nuestros graves 

problemas depende de fuerzo alguno qua no sea to fuerza de la close 

obrero-compesina unida a los intelectuales honestos de nuestro pais. 

La base del regimen capitalist°. Todo el regimen capitalist° descanso sa- 
bre In base de la propiedad capitalisto sabre los medios de produccien, es 

decir, "en In propiedad privada de los capitalistos no nacida del trabajo 

(n) Nos referimos a ese sector mayoritario del profesorado universitorio 
quo duronte lo huelga estudiontil del posado Agosto-Septiernbre, se 
defini6 de una vex par todos como androide de Gamy. A este sector 
del profesorado, mayoritario par desgracla, se le puede calico, lo 
division quo de los hipacritas de lo sociedad burguesa —hipecritas e 
hipo-hipecritas—, ha hecho el profesor Jose de Jess Martinez en as 
optisculo Ideas pare Radar recientemente publicado. Ediciones /"To-
teas", Panama, 1963. 
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y utilize& pare explotar a obreros asalaridos" (I). La caracterlstica fun-

damental de este rnaclo de producci6n, "es la explotacion del trabajo °sa-

laried°, y la contratacion del obrero par el capitalist° no es otra cosa quo 

Jo compro-venta de to mercancla fuerzo de trabajo: el obrero vende su 

fuerza de trobajo y el capitalist° se la compro" (2). 

Ahoro bier,, c6mo se realize la explotacion del obrero por el capita-

list°, donde estriba la sutilezo del disfraz economic° que a reviste? Es 

precisomente este, acaso el mos importante aporte de Marx al estudio de 

la sociedad capitalist°. 

Veomos pues, come se opera este proceso de explotaciOn. 

La transformocion del dinero en capital. El dinero de par si no es ca-

pital. Todos conocemos que existio mucho antes de surgir el capitalism°. 

El dinero selo se transform° en capital en uno determined° fase del dew-

non° historic° de la producci6n merCantil. Marx nos indica, quo "el co-

mercio y el mercado universal inauguran en el siglo XVI lo era moderna 

del capital" (3). 

El dinero coma dinero, y el dinero come capital, se distingue per 51.1 
forma diferente de circulaciOn. Cuando, por ejemplo, los pequerios pro-

ductores de mercancias combion estas entre Si el diner° act6a como me-

dio de circulacion, pero no coma capital. La formula de lo circulocion de 

mercancias es: M (mercancia) — D (dinero) — M (merconcia), o sea yen-

ta de una mercencia pare comprar otra. Esta formula es inherente a la 

fase del desarrollo del capitalism° correspondiente a lo produccion mer-

tenth simple. El dinera solo se transform° en capitol cuando se utilize con 

el fin de expiator el trabaio ojeno. La formula general del capitol es: D — 

M — D, es decir, vender para comprar con el fin de enriquecerse. 

Vemos pues, quo entre combos formulas se establece una diferencio 

substancial; mientras quo la formula M — D — M, significa quo un pro-

ductor de mercancios se desprende de una mercancia que no necesito y ad-
quiere a cambia de elle otra quo le es necesaria pare su consume, es de-

cit. que "el consume, la sotisfaccien de necesidades, en una palabro el 

valor de uso, es, pues, su objeto final" (4); la formula D — M — D, 

nos indica, par el contrario, quo si bien es cierto quo el punto inicial y 

find de la operoci6n coinciden, o sea, quo al comienzo y at final de la 

(I) Academia de Ciencias de la U.R.R.S., Institute de Economia, Manual 
de Economia Politico, Ed., 3 9, peg., 78. 

(2) Ob., cit., peg., 80. 
El dinero coma diner° y el dinero come capitol se distinguen par su 

(3) C. Marx, El Capitol, trad.,, Juan B. Justo, Ed. Biblioteca Nueva, 
Buenos Aires, 1946, Libre Primero, peg. 103. 

(4) C. Marx, El Capitol, ed. cit., Libra Primer°, peg. 105. 
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operacien el capitalista vuelve a tener dinero en so poder, no es menos 

clerk) que esta nuevo sumo que revierte a sus manes no es la mismo su-

mo de dinero quo poser° al principio. Para el capitalista no tendria sentido 

su actividod si ol final de la operacien, la sumo de dinero que revierte o 

SUS manos fuera la misrno sumo de dinero que invirti6 al principio. Nece-

sariamente pare que su actividod continue, esto sumo final hone quo ser 

mayor a la sumo de dinero iniciol. "No hay, pues, que ver nunca en el 

valor de use el fin inmediato del capitalista. Ni tampoco en la ganancia 

aislado, sino en el incesante movimiento de la gonancia" (5). Es par ello, 

par lo quo la formula general del capital es: D — M —.D', en la que 

D' signif ice la sumo de dinero acrecentado (6). Marx distingue los movi-

mientos inverses de las circulaciones M — D — M, y D — M — D, en 

los siguientes terminos: "La circulacian simple de las mercancias principle 

en in yenta y termino en la compra; la circulacien del dinero coma capital 

principle en la comer° y termina en la yenta. En aquello, la merconcia es 

el punto de partida y de terminocion del movimiento; en esta lo es el 

dinero. En lo primero formo, el dinero es el intermediario; en la otra, par 

el ContrariO, lo es la merconcio. 

En la circulocifin M — D — M, el dinero se tronsformo al fin en 

merconcia quo sirve de valor de uso. El dinero es, pues, gostodo definitive-

mente. En la forma opuesta D — M — D, par el controrio, el compra-

dor gosta dinero pare recibir dinero coma vendedor. Al compror lo mer-

candle, orrojo dinero a la circulocion pare volver a extraerlo par la yenta 

de la mismo mercancia. No suelto el dinero sino con la astute intencion 

de volver o agrarrorlo. No hoce sino odelantarb." (7) "Cuondo se corn-

pro una case pore volver a venderlo, la sumo asi empleada Sc llama dinero 

adelantodo; cuando se la compro pore no venderla, se le puede considerar 

gostado '(8). 

Marx cantina caracterizando las diferencios entre las circulaciones 

de la siguiente monera: "En la forma M — D — M, lo misma pieza de 

(5) C. Marx, El Capital, Ed., Cit., Libre Primer°, peg. 108. 
(6) Par "volor de uso" se entiende, la propiedad quo posee toda mer-

condo de sotisfacer una necesidad humane. "Forma el contenido 
material de la riqueza, cualquiero quo sea la forma social quo esta 
revista. En le economio mercontil, el valor de uso es el portador del 
valor de cambio de la merconcio. El valor de cambia se manifiesta, 
ante todo, como lo relacien cuantitativa en quo se cambion unos 
volores de uso par otros". (Academia de Ciencias de la U.R.S.S., 
Institut° de Economia, Ob., Cit., peg. 60). 

(7) Ob. cit., pegs, 104 y. 
(8) James Steuart, Works etc., edited by General Sir James Steuart, his 

son, Londres, 1801, vol 1, peg. 274; (Cited° par C. Marx, El Capitol, 
ed. cit.., Libra Primer°, p6g. 105.) 
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moneda cambia dos veces de luger. El vendedor la recibe del comprador y 

page con ella a otro vendedor. El process total, que empleza en la entrado 

de dinero por mercanclo, termina en la salida de dinero por mercancia. 

En la forma D—M — D, es ol revels. Lo que en ella cambia dos veces 
de lugar no es la misma piezo de monedo sino la mismo mercancla. El 

comprodor la recibe de manes del vendedor y la pose a manes de otro 

comprador. Asi come en la circulacion simple de los merconcias el doble 

cambio de lugar de la misma pieza de monedo tiene par resulted° su paso 

definitivo de unos manes a otras, el doble combio de lugor de la mismo 

mercancia tiene en Esta par resultado la vuelta del dinero a su punto de 
portida. 

El ref lujo del dinero a su punto de particle no depende de qua la 

mercancia sea vendido mes cam de to que fue comprodo. De esto circuns-

tancia solo depende la magnitud de la sumo de dinero que refluye. El fe-
nomeno mismo del reflujo tiene lugar asl que la mercancia comproda as 

vuelta a vender, es decir, desde que el circulo D — M — D, ha sido 
descrito por completo. Esta es, pues, una diferencia comprobable par los 

sentidos entre la circulacion del dinero como capitol y su circulocion come 

simple dinero"(9). 

Ahora bien, de donde proviene este incremento del capitol?. Muchos 
economistos burgueses, trotando de descubrir la fuente real de enriqueci-
miento del capitolisto, hon of irmodo no pocos veces, que este incremento 
broto de la misma circulacidn mercontil, es decir, de lo misma relocian 

entre coses-mercancias (10). Semejonte ofirmocion resulta insostenible. En 

efecto, en la esfera de la circulacitin, se produce el cambio de valores 
equivalentes, to que quiere decir que al cambiorse mercancias y dinero del 

mismo valor, ninguno de los poseedores de mercancias podrio extroer de 

la circuloci6n mayor valor del materialized° en su merconcia. V si todos 

los vendedores lograran sacar de sus mercancias mos de lo que valen, un 
10 par ciente mass  supongamos, al convertirse en compradores tendrian que 
volver o pager a bs vendedores ese mismo 10 par ciento de sobreprecio. 

Par donde lo que los poseedores de mercanclos salieron gonando coma 
vendedores, volverion a perderlo coma comprodores. Y la recta:kid nos de-

muestra que el increment° del capital beneficio a todo la close capitalist° 
en su conjunto. 

(9) C. Marx, El Capital, Ed. cit., Libre Primero, pag. 105. 
(10) "Este materializecion de las relaciones de produccion, coma si se 

°mese de relaciones entre cosas, constituye precisamente el fetichis-
mo de la mercancia, inherente a lo produccien mercantil. 
Esto engendra en los productores de mercancia la ilusion, la idea 
faloz de que los mercancios poseen par naturaleza cualidades espe-
ciales que influyen en el destino de los hombres. El valor de la mer-
condo expresa la relockm social existente entre los productores, pero 
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Porn quo el poseedor de dinero se convlerto on capitalist°, hone que 

encontrar en el mercado uric mercancia tal, quo al consumirse, cree va-

lor y °demos, mos valor del quo ella misma encierra. 0 sea, en otros 

terminos, quo el poseedor de dinero tiene quo encontrar en el mercodo una 

mercancia cuyo valor de uso presente In peculiaridad de ser fuente de 

valor. Este mercancia es la fuerza de trobajo. 

La fuerza de tralsajo como mercancia. Valor y valor de use de la mer-
condo fuerza de trabajo. "Fuerza de trabojo" es el conjunto de copoci-

dades fisices y espirituales quo posee el hombre y quo emplea en el pro-

ceso de produccian de los bienes materiales. Como todo mercancia, la 

fuerza de trabajo posee valor y valor de uso. "Valor" es el trabajo social 

de los productores "moterializado" en los merconcias. El termino "materia-

lizado", indico quo el trabajo este plasmado en la mercancia, es decir, 

quo ha adquirido la forma de cow, de mercancia. Ahora bien, cud es el 

valor de la fuerzo de trabajo?. El valor de In fuerza de trabajo lo mismo 

gun el de cualquier otra merconcia, este determined° per a cantidad 

de trabajo materialized° en su valor de uso, es decir, par el tiempo de 

trabojo "Socialmente neceserio" pore producirla. (11) 

El tiempo de trabajo socialmente necesorio pare producir la mercancf0 

fuerza de trabajo se resuelve on el tiempo de trobajo necesario para pro-

duck los medios de sustento indispensables porn mantener al obrero. Dicho 

on otros terminos, el valor de la fuerzo de trabajo conic mercancla es 

aparenta ser una cuolided de in mercancia tan natural corno, diga-
mos, su color a su peso. 
El fetichism° de In mercancia se revela can particular derided en el 
diner°. En la economic mercantil, el dinero constituye una formida-
ble fuerzo quo da a quien to posee un gran poder sabre los hombres. 
Todo puede comprarse con dinero. Se produce la sensation de quo 
esto capacidod pore compror todo fuere una cualidad natural del 
oro, cuando no es, on realidad, mos quo el resulted° de determine-
dos relociones socioles entre los productores de mercancios. Esto re-
presentacion falaz, fontasmagerico, subjetiva, nace de In funtion quo 
las cows desempefion en to economic mercontil y se crea objetiva-
mente, es decir, al mergen de in voluntad y to conciencio de los 
hombres." (Academia de Ciencios de la U.R.R.S., Institut° de Eco. 

nornio, °bre citada, [Agin° 72). 
(11) Por tiempo de traboje "socialmente necesario" se entiende el quo se 

requiere pare producir una mercancia cualquiera on las condiciones 
socioles medics de produccion en lo roma dada, es deck, con el ni-
vel tecnico medio, el grad° medio de habilidod de los productores y 
lo intensidad media de trabajo. Por regla general, el tiempo de 

tonbaio socielmente necesorio depende de los condiciones de pro-
duccien en las quo se creo la masa mayor de mercanclas de urn 
close dada". (P. Nikitin, Manual de Economia Politico, trod., L. Vlo-
dor., S., Fonda de Culture Popular, Mexico, 1962, pegs, 30 y 5.) 

59 



equivalente at valor de los medios de sustento necesarios part mantener 

cl obrero en condiciones de trabajar. La sumo de los medios de sustento 

tiene, pun, quo olconzar pore mantener al obrero on su estodo de vida 

normal. Los mismas necesidades noturales, coma olimento, vestido, vivien-
da, calefaccien, etc., vorfon seglin los particularidades climeticas y demos 
porticularidades naturoles de un pals. Por otra porte, la extension de las 

necesidades noturales, ast coma el rnodo de satisfacerlas, es un producto 

historic°, y depende par tante, on gran parte del grade de civilization de 

un pals y, entre otras cases, esenciolmente de les condiciones, costumbres 

y exigencies de vida bajo las cuales se ho formed° la close obrera. "A dl-
ferencia de las otros merconcies, la determination del valor de la fuerza 

de trobaja comprende, pues, un element° historic° y moral." (12) 

Vemos pues, quo pare un pais y una epoca determinados, el monto 

de las medios de sustento necesarios par° montener al obrero es tambien 

determinado, on termini° media. 

Ahora bien, el propietario de la fuerza de trabajo es mortal. Para quo 
su aparicion en el mercado sea, pues, continua, como to exige la continuo 

transformation de diner° en capital, el vendedor de la fuerza de trabajo 

tiene quo perpetuarse. Las fuerzos de trobajo quo el desgaste y la muerte 

conileven, tienen quo ser reemplozadas constantemente, a to menos par 

un /limner° iguol de nuevos fuerzas de trobajo. Est° nos indica, pues, que 
pore center con este suministro ininterrumpido de fuerza de trobajo, el co-

pitalisto debe garantizar al obrero lo posibilidod, no solo de sostenerse el, 

sine de sostener tombien a su familia. De est° manero, se asegura lo re-

production, is decir, la constante renovation de to fuerza de trabajo. Fi-
nolmente, el capitalist° requiere, no solo de obreros carentes de prepara-
tion, sino tambien obreros calificodos, es decir, tecnicos quo sepan mane-

jar los maquinos m6s complicodas. Pare instruirlos hay quo dedicar a ello 

determined° sumo de dinero. De ahl quo los castes de production y re-
production de la fuerza de trabajo incluyan tambien un cierto minima de 

inversiones de dinero pare instruir a los jOrrenes generaciones de la close 

obrero. 

"De todo to dicho se desprende quo el "valor de la fuerzo de tra-

bajo" como mercancia es igual al valor de los medios de sustento necesa-

ries pare montener al obrero y su familia". (13) 

En parrefos onteriores subroyamos, quo a particularidad de la mer-

contra fuerza de trabajo, estribo on su cualidad de ser fuente de valor y 

(12) C. Marx, El Capital, ed., cit., Libra Primero, pag., 121. 

(13) Academia de Ciencias de to U.R.R.S., Institut° de Economia, ob., 

cit., pg. 80. 
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precisamente de mos valor del que ella misma encierra. Anotamos tambien, 

que esta peculiaridad era la qua distinguia a la mercancia fuerza de tra-

bajo del resto de las otras. 

Ahora bien, que represento este nuevo valor de la mercancia fuerza 

de trabajo? 

En la historic) del desarrollo de lo sociedad human°, el modo capita-

list° de production represent° un nivel relativamente alto de productividad 

del trabojo, respecto de las onteriores formaciones economic° sociales quo 

lo han precedido. (14) - En estas condiciones el obrero para creor un va-

lor iguol ol de su fuerza de trabojo, es decir, pare crear los medios de 

sustento indispensables pare mantenerse vivo, solo necesite um: parte de 

la jornada durante la cued trobajo. Supongamos quo una horn de trabajo 

simple media elabore on valor equal a 1 balboa y que el valor diorio de lo 

fuerza de trabajo see, de 4 balboas. En este coso, el obrero necesitar6 tra-

bojor 4 horns al dio pare recuperar el valor de un dia de su fuerzo de 

trobajo. Pero el capitalist° ha comprado su fuerza de trobojo par todo el 

die, y oblige al obrero a trabajar, no 4 hams, sine todo la jomada de tra-

bajo que dura, decamps, 8 horns. En el transcurso de estas 8 horns el 

obrero atm un valor igual a 8 balboas, siendo psi quo el valor de su fuer-

za de trabajo es de 4 balboos solamente. 

Vemos pues, quo el valor de uso especifico quo la merconcio fuerzo de 

trobajo tiene pare el comprador de este merconcia, consist°, on quo al 

Fomprar lo fuerza de trabajo, el capitalist°, odquiere el derecho a disponer 

de la capacidad del obrero, durante todo el dia. 

El capitalist° utilize luego, la fuerza de trobajo comprada par el en el 

proceso de trobajo, quo es, ol mismo tiempo, un proceso de creation de 

valores. "Par tanto, "el valor de uso de la mercancia fuerza de trabajo" es 

so cualidad de ser fuente de valor, y precisamente de mos valor del quo 

ella misma posee". (15) 

La produccion de plunlia, ley economica fundamental del capitalism°. 

En porrafos anteriores hemos mostrado, que el valor clue la fuerzo de 

trabajo posee y el que creo on el proceso de uso, son dos magnitudes dis-

tintas. Ahora bien, la diferencia entre estas dos magnitudes distintas, es 

lo quo constituye In premise necesaria de la explotacion capitalist°. 

(14) "La productividad del trobajo se expresa en la confided de produc-
tion lograda on la unidad de tiempo de trabajo. Se entiende par 
elevation de lo productividad del trabajo, todo cambio en el proceso 
laborol quo reduzca la inversion de trobajo par unidad de produc-
tion". (P. Niketen, ob., cit., p6g. 31). 

(15) Academia de Ciencios de la U.R.R.S., Institut° de Economia, ob., 
cit., p6g. 81 y s. 
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En nuestro ejemplo, el capitalista, invirtiendo 4 balboas en pager el 

solario del obrero, percibe como fruto del trabojo de este un valor equiva-

lente a 8 balboas. 0 sea, que al capitalist° revierte no solamente el capi-

tol iniciol que °doh:into, sino tambien, un incremento de 4 bolboas mos. 

Este incremento de dinero que revierte a las manes del capitalist°, adicio-

nal al capital inicial quo adelanto, es lo qua Marx Ilam6 "plusvalia". 

"Lo "plusvalia" es el valor que el trabojo del obrero °solaria° area 

despues de cubrir el valor de su fuerzo de trabojo, y que el capitalist° Sc 

opropia gratuitamente. Par consiguiente, la plusvalia es el fruto del tro-

bojo no retribuido al obrero". (16) De nuestro ejemplo se infiere, tam-

bien, que la jomado de trobojo en lo empreso capitalista se divide en dos 

panes: en el tiempo de trabojo sociolmente necesario y en el tiempo de 

trabajo adicional. Conforme a este division de la jornada, el trobajo del 

obrero se divide en trabojo necesario y plustrabajo. Durante el tiempo de 

trabojo necesario, el obrero reproduce el valor de su fuerzo de trabajo, 

es decir, el valor de los medics de sustento indispensables pare mantenerse; 

durante el tiempo de plustrabojo creo lo plusvolio. 

Par tante, el trabojo del obrero bajo el capitalism° es un proceso du-

rante el cuel el capitolista utilize lo merconcia fuerza de trabajo pare 

exprimirle plusvalia. El proceso de trabajo —serial° Marx— al efectuarse 

coma proceso de consuma de lo fuerza de trabajo par el capitalist°, pre-
senta chore dos fern:merles primordiales. En primer lugar el obrero traboja 

bajo el control del capitalist°, a quien pertenece su trobojo. El capitelista 

atiende a que el trobajo marche en orden y los medios de produccion sean 

empleados convenientemente, o sea, que no se desperdicie materia prima 

y Sc cuide del instrumento de trobojo, de modo que no se goste sino b 
necesario. 

En segundo lugar, el capitalista se opropia no selo del trobajo del 

obrero, sine tambien su producto. Este derecho, lo adquiere en virtud de 

la comprovento del valor diario de la fuerza de trabajo. 

Par tanto, a diferencia de los onteriores formes de explotocion —la es-

clovista y la feudal— IQ explotacion capitalist° se presenta disfrazada. La 

compravento mediante Ia cal el obrero °salaried° vende so fuerza de tra-

bajo al capitalist° es, a primero vista, un transoccion corriente entre po-

seedores de mercancias, el combio frecuente de una mercancio par dinero, 

de perfecto ocuerdo can la "ley del valor". (17) No obstante, la operacien 

(16) Academia de Ciencias de la U.R.R.S., Institut° de Economip, ob., 
cit., peg. 82. 

(17) La "ley del valor" es la ley economic° de lo produccien mercantil 
en virtud de la cual la produccien y el cambio de mercancias se 
realize sabre la base del trobajo socialmente necesario invertida en 
ellos. Esto significa que los precios de las mercancias descansan sabre 
Jo cantidod de trabajo socialmente necesario invertido en producirla. 
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de compravento de la fuerza de trobajo no es mos qua la forma exterior 

bojo le cud l se esconde la explotacion del obrero por el capitalist°, as decir, 

la apropiaciOn por el capitalist°, sin ninguno close de equivalente, del 

trabajo no retribuido ol obrero. 

Al esclarecer la esencia fundamental de la explotacion capitalist°, se 

parte del supuesto de que el patron°, cuando pogo al obrero le obona el 
valor integro de su fuerza de trobojo, determined° par la ley del valor. 

Sin embargo, si se estudia el salario, se verd que el precio de lo fuerzo de 

trabajo, a diferencia de las otras mercancias, fluctóo, por regla general, 

par debajo de su valor, lo que viene o reforzar todavia mes In explotacion 
de la close obrero par la close capitalist°. 

El capitalism° sele permite al obrero °salaried° trobajor, y par tont° 

vivir, Unicamente a cambia de trabajar cierta cantidad gratis pare el capi-
talist°. Si abandonara su empresa capitalist°, el obrero, en el mejor de los 

cosos, iria a parer a otra empresa copitolisto, que lo someter6 a uno ex-

piated/in igual o mayor. Marx ha denunciado el sistema del trobajo °sa-

laried° come un sistema de esclavitud °salaried°. No obstante, insistimos 
en qua el plustrabajo no is un invento nuevo del capitalismo. Dondequiera 
que le socieded se hallo formed° per explotadores y explotodos, la close 

explotadora exprime plustrabajo a la close explotoda. 

De todo lo dicho se desprende que la produccion de plusvalia consri-

tuye In ley economic° fundamental del capitalism°. La esencia de este ley 
consiste en asegurar la formociOn de la mayor confided posible de plus-
voila pore los capitalistas, medionte to expansion de la produccien, del 

desarrollo de la Notice y el reforzamiento de lo explotacien del trobajo 

°salaried°. La produccien de plusvallo, siendo la ley economic° quo rige 

todo lo trayectoria del capitalism°, agudiza el cordcter inevitable del cre-

cimiento y lo profundizacion de sus controdicciones. 

El capital coma telacian social de produccidn. Capital constante y capital 

variable. 

Para poner en claro el mecanismo de la explotocien capitalist° y In 
naturoleza del capital reviste gran importancia la divisi6n del capitol en 
constante y variable. Precisamente, esta division nos permite explicar el 
origen de la plusvalia. 

Todos los economistas burgueses Ilamon capital a los instrumentos de 
trabajo, a los medios de producci6n, no importa qua sea la piedro o el 
pale quo sirvieron al hombre primitive. (18) Tales pretensiones misticas 

418) "Medios de produccien" es el conjunto de los medics y los objetos 
de trabajo. "Medios de trobajo" son todos las cosas de quit se vole 
el hombre pore actuar sabre los obletos que hen de ser elaborados. 
"Objeto de trabojo" es °quell° sobre lo que recae el trabajo del 
hombre. 
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del capital, no persiguen otro objetivo, que el de ocultor la explatacion del 

obrero por el capitalist°, de presentar at capital coma una condici6n peren-

ne de existencio de cualquier tipo de sociedad humans. 

En realidad, los instrumentos de production no son capital de pot sr; 

(as medios de producci6n solo se convierten en capital al Ilegor a una de-

terminada fase del desorrollo hist6rico en quo posan a set propietlad priva-

da del capitalist° y comienzon a utilizarse comb medio de explotacion del 

trabojo osalariado. Par tonto, el capital no es unc cosa a conjunto de co-

sas, no es una sumo de dinero ni un media de production, sino uno rela-

tion sock!l de producci6n quo import° un caracter historic° transitorio. "Ca-

pital" es el valor quo orroja plusvalia mediante la exploration de obreros. 

asalariados." (19) Pero esto relaci6n social de production, coma todas as 

relaciones de production de la sociedad capitalist°, se present° coma In vir-

tud quo tienen las mismos cases —los medios de production-- de propor-

donor un ingreso a quien los posee. (20) 

En la formation del valor del producto creado en to empresa capita-

list°, los diversas partes del capital desempefian papeles diferentes. El ca-

pitalist° invierte una parte de su capitol en construir edificios fabriles, en 

adquirir mdquinas y el equipo industrial. El valor de esta parte del capital 

se transmite a las nuevas mercantios producidos a medida quo los medios 

de production se von consumiendo on el proceso de trabajo. Esto parte 

quo existe bajo la forma de valor de bs medics de production no cambia 

de magnitud en el proceso de producci6n, roz6n pot la cual Marx la Ho-

mo capital "constante". 

Ademas de los medios de production el capitolisto invierte otra parte 

de su capitol on compror fuerza de trabolo, es decir, en olquilar obreros 

osolariados. Est° parte del capital quo se invierte en olquilor obreros cam-

bia de magnitud on el proceso de In production: se increment° con la plus-

voila quo el obrero crea y el capitalista se apropia. La parte del capital 

inyertido on comprar fuerza de trabajo y quo se acreciento en el proceso 

de la production, se llama capital "variable". 

El capital constante Marx lo indica con la letra "c", el capital va-

riable con la letro "v" y la plusvolio con lo letra "p". 

Los economistas burgueses no ocepton lo division del capitol en cons-

tante y variable. Defienden par todos los medics el copitalismo y no quie-

ren mostrar su naturaleza explotadoro. 

— 

(19) Academia de Ciencias de la U.R.S.S., institute de Economic, ob., 
cit., peig. 84. 

(20) En esto consiste el fetichismo del capital. Baja el capitalism° se tic-
no la engaiiosa impresiOn de quo los medics de production encierron 
en si la marovillosa virtud de suministrar a quien los posee un in-
arcs° regular quo no procede del trabajo. 
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La cuota de plusvalia coma expresiim del grade de explotace6a. 

Al poner en cloro lo divisi6n del capital en constante y variable, Marx 

denunci6 la esencia de la explotacilm copitolisto y sego16, edemas, el mo-

do de medir el grado de explotacitin. 

Al determiner la cuoto de plusvolia debe excluirse el capitol constant. 

(c) puesto que Este no crea la plusvolia. Par eso, pare determiner la mog-
nitud relative.' de la plusvalio hay que compared° con el capital variable 

so1amente. Solo asi, se puede hallo,. la "cuota de plusvalla", quo es la 

proporcian que media entre la plusvollo y el capital variable (PM, expre-

sada en tont° por ciento. La cuoto de plusvalia indica en quE proporci6n 
se divide el trabojo utilizado, en trobajo necesorio y plustrabojo, es decir, 

quo parte de la jomoda dedica el obrero a reponer el valor de su fuerzo 

de trcibajo y que parte le trobaja gratis al capitalist°. 

El crecimiento de la cuoto de plusvalla o lo largo del desorrollo del 

capitalism°, expresa el oumento del grado de expbtacian del proletariado 
por la burguesia. 

Ahora bier., 2c6rno se logra el aumento del grado de explotacidon de 

Jo close obrero bajo el capitolismot. 

La produccan de plusvalia absolute. La jamada de trabajo y sus limites. 

Todo capitalist° aspire a acrecentar pot cualquier medio la parte de 
plustrabajo arrancodo al obrero. En el periodo de nocimiento del copitalis-

mo en qua la tecnica era todavia pobre y progresoba con relative lentitud, 

predominobc el increment° de la plusvalio pot media del oumento de lo 
jornada de trobojo. 

Tomemos como ejemplo ono jomoda de 14 bores, de las cuales 7 re-
presentan el trabajo socialmente necesario y las 7 restontes el plustrabojo. 

Si representamos la jomada por una lineo recta dividida en fracciones, cado 
uno de Las cuoles corresponda a una hora, tendremos la siaulente repro-
sentocion artifice: 

Jornodo de trobojo = 14 bores. 

ii 	1 	I 	I 	I 	III  	1 	1 	1 	I 

	

Tiempo de trobojo 	 Tiempo de trobajo 

	

necesario = 7horas. 	 odicional = 7 horns. 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I  
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linagineznos que el capitalist° acrecienta la plusvalla aumentando la 
fornodo i de trobojo en 2 hems En este coso, lo jomado de trobojo torna-
do ia siguiente representacian gnSfica: 

Jenks& de trabojo = 16 horas 

I-1-1-1 —I —1-1-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1 

Tiempo de trobajo. 	 Tiempo de trabojo 

flocesario = 7 hems 	 adltiOnol = 9 horas. 

I 	i 	I 	I 	I 	I 	I 	I 

Si se °natant la grefica anterior, se observar6 en primer lugar, que la 
jornoda de trobajo no es une magnitud constonte, sino una mognitud va-

riable. Es cierto clue uno de sus elementos este determined° por el tiempo 

de trabajo sociolmente necesorio pora la reproduction tonstente del mismo 
trobajodor pero so mognitud total verbs can la durocifin del plustrabajo. 

La jomoda es, pun, determinable, pea, en si misma, indeterminada". (21) 

Sc llama "jornadtt de trabojo" el tiempo del dia que el obrero permanece 

en la empresa a disposition del capitalist°. 

Sin embargo a peso, de gut la jornado de trabojo no es una meg-

nitud variable ell° puede varier dentin de ciertos limit's No obs-

tents, so limite minim° no puede ser determined°. Segusomente sl pro-

longamos lo linea que expreso el tiempo de trobajo adlcionat, obtendremos 

on Unite minim°, a saber, la parts del dia que el obrero tiene necesaria-
mente que trabojan pare so propio subsistencio. Pero en la producci6n 

topitalista, el trabojo necesorio no puede former sino una ports de la jor-

nada qua nunca puede ocortorse haste ese minimum. En combio, to jar-
nada tiene on limits maxim). Mas alto de cierto Emile no puede prolon-
gorse. Este limite maxima-este doblemente determined° ;en primer lugor pot 

el limite fisico de la fuerza de trobajo. Duronte una parte del dia el hombre 
netesIto dormir, desconsor olimentorse, etc., pare reponer sus fuerzas. 

Adorn& de esos limites puramente fisicos, In prolongation de la joinado 

encuentra tornaien Thrifts morales, pues el obrero necesita cierto Verna° 
pore sotisfacer sus necesidades intelectuales y socioles, cuyo extension de-

penden del estodo general de culture. 

El capitalist° en su Invarloale ovidez de piustrobojo, no respetoria, si 

de el dependiera, ni los limites morales, ni los puramente fisicos de la jor-
nada de trobojo. 

(21) C. Marx, El Capital. S. cit., Libro Primer°, p6g. 164, 
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Lucke par lo reeloccion de le jornado de trobajo. 

En los primeros tiempos de desorrollo del capitalism°, en quo to tec-
nica hone:those entonces a un bajo nivel y los moms de campesinos y one-

s:mos podian todavia trobajor pot su cuenta, lo quo hacia que el capitol 
no dispusiera de un sobrante de obreros, el poder public° dictaba, en into-

ris de la burguesio, !eyes especiales obligando a los obreros asolariados 
a trabajor el mayor mirnero posible de horns. (22) 

La situoci6n cambi6 al crecer lo poblocion proletario y extenderse la 

production maquinizado. El capitol disponia de suficientes obreros, obli-
godos a someterse a los patrones si no querion morirse de hombre. Ye no 

fue necesario quo el Estodo dictarcr byes olorgando la lama& de trobajo. 

El capitalist° podia prolongar el tiempo de trobajo host° el maxima, recu-

rriendo o la coercion economic:). En estos condiciones, la close obrera co-

menz6 a luchar tenaz y resistentemente par la reduction de lo jornada de 
trobajo. Esto lucha se manifesto primeramente on Inglaterra. 

"Gracios a una largo lucha, los obreros ingleses lograron, en 
1833, to promulgation de una ley fobril limnando el trabajo 
de los ninos menbres de 13 anus a 8 horos GI die, y el de los 
muchochos de 13 a 18 alias, a 12 horos. En 1844 se dict6 to 
primera ley sabre to reduction de la jornada de trabajo de to 
mujer, fij6ndose on 12 horas y on 61/4 horns lo de los nitios. En 
la moyoria de los casos, los nine's y los mujeres trabajaban junto 
a los hombres. Esto oblig6 a los erripresas sujeks o la legislocion 
fabril o it oplicando la jornoda de 12 hams pore todos los obre-
ros. La ley en 1847 limitabo a 10 horns el trobajo de los ado-
lescentes y a los mujeres. Una by del arto 1 901 limit6 la jor-
nada de traboio de bs obreros odultos a 12 horns en los einco 
primeros dias de la semana y a 51/2 hams los sethados." (Noto 
tornado del Manual de Economia Politico de la U.R.R.S., p6g. 
88). 

Conforme iba creclendo lo resistencia de los obreros, comenzaron o 

promulgarse en diversos poises copitolistas !eyes quo limitoron la jomada 

de trabojo. No obstonte, despuis de dictarse coda una de estas byes, los 
obreros tenbn quo libror una lucha tenaz porn hocerlas curnplin 

"La lucho par la restricciOn legislative' del tiempo de trabajo 
se intensific6 sabre todo cuando la close obrera lanz6 coma una 
de sus consignas de cOmbate la de la "jomada de oda horas". 

(22) Para conocimiento de las !eyes coercitivos quo prolongoron la Ionia-
do de trobojo desde mediodos del siglo XIV haste fines del siglo 
XVII, consOltese, (C. Marx, El Capital, S. cit., Libro Primero, pigs. 
189 y s.s.). 
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Esta reivindicacien fue proclarnada en 1866 en el Congreso 0- 
brero de los Estados Unidos y en el Congreso de to Primere inter-
nacional a propuesto de Marx. La lucho por la jomoda de ocho 
horas se hizo parte inseparable no solo de lo lucha•econernica 
sino tambien de In lucha politico del proletoriodo." (Nota to-
rnado del Manual de Economia Politica de la U.R.R.S., peg. 88). 

En visperas de la primer° guerra mundiol en to mined° de los poises 

capitalistas predominobo la jornada de trobajo de 10 horns. En 1919, ba-

jo la impronto de la gran revolution socialist° de Octubre, quo implant6 
en lo Rusia Sovietica lo jornada de trobajo de 8 horns, y ante los oven-

ces del movimiento revolucionorio mundial, los representantes de &versos 

poises capitalistos concertaron en Washington un convenio implantondo 

con conicter internacional la fame& de 8 hems: pero mos tarde los gran-

des poises capitalistas se negoron a rotificarlo. No obstante, bojo la pre-
siOn de la close obrera, fue implanted° en muchos poises la jomada de 

8 horns. Ahora bien, pore compensor la reduction de la jornado, los pa-

tronos reforzaron la intensidad del trobajo on proporciones todavia mayores. 

La production de plusvalia relative. 

El oumento de to plusvolia medionte la prolongation de la jornada de 

trabojo ha tropezado con la resistencie de los obreros. Ello oblige a los 

copitalistas a recurrir a otro procedimiento pore elevor el grade de explo-

tacien de la close obrero. 

Este procedimiento consiste en quo, sin olteror la duration global de 

la jornada de trabajo, se reduce el tiempo de trabajo socialmente necesa-
rio; pare aumenter to plusvalia quo obtendrio el copitolisto. Ahora blot., 

to reduction del tiempo de trabajo necesario tree consigo la reduction del 
valor de los medios de subsistencia de los obreros, y consiguientemente la 

disminucitin del valor de In fuerza de trabojo. SI antes se invertion 6 hares 
en la production de los medios de subsistencia pare el obrero, ahem se 

invertiren solomente 4, supongemos. En tal coso In jomada de trobojo 
tendril la siguiente representation grefico. 

Jornado de trabajo = 10 horns. 

I 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	1 	I 

Tiempo de trobajo 	 Tiempo de trobojo 

	

necesario = 4 bores. 	 odicional = 6 horns. 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

Se puede observer, pies, quo con la prolongation del tiernpo de tra-
bojo adicionol se cicada el tiempo de trobajo socialmente necesario; o, di-

cho on otros terrninos, el tiempo de trabojo quo haste chore el obrero 
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gastaba en realided pore si mIsmo se transform° en tiempo de trabajo 
pare el capitalista. No ha variodo to duracion de In jornoda de trabojo, 

sino su division en trabajo necesario y plustrabojo. 

Por otra parte, la mognitud del plustrabajo este evidentemente deter-

mined° una vez quo se conoce la magnitud de la jomado y el valor de la 

fuerza de trabajo, es decir, del tiempo de trobajo necesario pare so 

reproduccion. 

More bien, para. poder reprimir el valor de la fuerza de trabojo, el 

cumento de la fuerzo productive tiene quo corresponder a las ramas de la 
industrio cuyos productos determinan el valor de la fuerza de trabojo. El 

valor de la fuerzo de trobojo no variar6 con el oumento de lo fuerza pro-

ductive de los ramos de la produccien quo no don los medios necesarios 

de subsistencio ni los medios de producirlos. 

Pot consiguiente, le barature de uno mercancia no reduche el valor 

de la fuerzo de trobajo sino en to proporcion en quo aquElla entre en lo 

reproducciOn de lo fuerza de trobajo. "La sumo total de los medios ne-
cesarios de subsistencia —dice Marx— no consiste, sin embargo, sino en 
diversos mercancias, todas productos de industries especiales, y el valor de 

coda una de esos merconcias forma siempre uno parte alicuota del valor 

de la fuerzo de trobajo. Este valor disminuye junto con el tiempo de tra-
bajo necesario pore su reproduccion, cuyo ocortamiento total es iguol a la 

sumo de sus acortomientos en todas oquellos tomes especiales de la re-

produccion." (23) 

De todo to quo hemos dicho se desprende, quo la plusvolie relative es 

directomente proporcionol a la fuerza productive del trabajo. "Sube cuon-

do sube la fueEza productive y boja cuondo Esta bajo". (24) 

La plusvalia extraordinaria. La plusvalia extraordinario as uric varionte de 

to plusvalia relative. Se obtiene en los cases en quo introduciendo mEtodos 
de produccion mets perfecciohodos de los quo se oplican on la moyoria de 

las empresas de la mismo coma, olgunos capitalistas logran una produc-

tividad del trabajo m6s alto quo la media existente en la rama de produc-

clef.' de que se troth. Cmo resultado de elle, el valor individual de las mer-

condos producidas on las empresas de estos copitalistas es inferior a so 
vclor social. Y coma el precio de las mercancios lo determine so valor social. 

result° quo estos capitalistas perciben uno cuota de plusvalfa superior a la 

corriente. 

(23) C. Marx, El Capital, ed.,. cit., Libre Pritnero, p6g. 228. 
(24) Ob., cit., peg. 230. 
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Por consiguiente, "plusvalia eXtraordinaria" as el excedente de la 

plusvolfa sabre la cuoto normal percibida por algunos capitalistas come 

resulted° de la disminucion del valor individual de los merconcias produ-

&los en sus empresas." (25) 

Ahem bien, la percepcien de este plusvalla es siernpre un fenameno 

tronsitorio. MOs tarde o mils temprano, la moyorio de los copitalistas de 

la misma roma, acabardn introduciendo tambien nuevas maquines, y quien 

no poseo el capital necesorio pore ello quedard atrium:do par la competencio. 

Hemos visto, pues las diversas formaskle explotacidn quo bajo el ca-

pitalism° aploston implatoblemente ea la principal fuerza productive de la 

sociedad, es decir, a la close obrero, a las mesas trobajadoras. 

Exominemos chore, cuel ha sido el preambulo historic° quo ha pre-

cedido el periodo de afianzamiento del copitol. 

LA ACUMULACION ORIGINARIA: LA PREHISTORIA DEL CAPITAL. 

Hemos vista cemo el dinero se transform° en capital; come par me-

dio del capital se obtiene plusvolia y de la plusvalia mos capitol. Pero la 

acumulacidn del capitol supone plusvolio, y dsta, la producci6n capitalist°, 

quo implica a su vez la existencia de grendes sumos de capital y fuerza 

de trabajo en monos de productores de mercancia. Todo este movimiento 

posece, pues, giror on torno a un circulo vicioso, del que Onicamente pa-

demos sour suponiendo uno ocumulacion originaria anterior a lo °cumu-

lation copitalista, una °cumulation quo no sea el resultdo, sino el punto 

de partida del modo capitalista de production. "En la economic politico, 

esto °cumulation primitive desempena oproximodomente el mismo popel 

quo el pecado original en la teologia." (26) Los ideologos burgueses nos 

explican la aparicion de lo clase obrera y de la close capitalist° tomo 

una anecdote del pasado. Hubo en tiempos muy remotes una elite de gente 

laborioso inteligente y, sobre todo ahorrativa quo, a fuerza de trobajor 

fueron ocumulondo riquezas. Junto a ellos, adoden, habia una masa de 

vows, bribones y "picaros" quo despilforroron olegremente cuento poseion 

y se conviertieron on proletarios, en gente sin bienes de fortune. De este 

petado original data la pobreza de lo gran maw, quo, a pesar de todo su 

Hebei°, no Hone node quo vender, sino se vende ella misma, y la riquezo 

de bs menos; quo continuamente se acrecienta, aunque dejaron de trabo-

jar haw mucho tiempo. "Toles son las insipidas niderias con quo, par 

ejemplo, el Sr. Thiers, con lc solemn° gravedad del hombre del Estado on 

(25) Academia de Ciencies de lo U.R.R.S., Institut° de Economic, ob. 
cit., peg. 90. 

(26) C. Marx, El Capital, ed. cit., Libro Primero, peg. 524. 

70 



defense de la propriete regale a los franceses, ton espirituales en otos 

tiempo." 127) Pero en la histario real de lot hechos, fue la conquistd, el 

avasallamiento, la ropind, en una palabra, la violencio, las quo desom-

pedaron of papel principal en este drama. 

Ye hemos senolodo, que el diner° y ia meramoia, los medics de pro-

duccidn y de subsistencio no son de pot si capitales quo solo se tronsfor-

man en ra4etal en un momenta histerico determinado. 

Ahora bien, ocuciles son las condiciones historian quo culmlnaron con 

la oporicion del copitalismo? 

"Dos closes muy diferentes de poseedores de mercancia tienen qua 

ponerse frente a frenre y entror en contacto; per una parte los poseedores 

de dinero y de medios de produccidn y de subsistencia, quienes tratan de 

volorlzor la sumo de valor quo poseen comprando a otros su fuerzo de tra-

bajo; par otro parte, trobajodores fibres, vendedares de su propla tuna 

de trobajo, v, par tanto, yen/fedoras de trobajo. Trobajadores libres en el 

doble sentldo de que ni pertenecen, inmediatamente ellos mismos a los 

medios de produccion, coma los esclavos, los sieivos, etc., ni tompoco bs 

medios de produccion les pertenecen a ellos, come el compesino y culti-

vador autenorno, etc., sino quo estan libres, Independientes y privados de 

los medicos de trabajo. Polarized° ad el mercoda de las mercancias, esten 

dodos las condiciones fundomentales de lo produccion capitalisto." (28) 

Estes dos condiciones fundamentales comenzoron 0 creorse en Ids en-

trallOS del regimen feudal La estructura economic° de la sociedad capi-

talist° derive de la estructura economic° de la sociedad feudal. Lo desin-

tegracion de esta prepare los elementos de aquella. 

El productOr inmediato, el trabajodar r no pudo disponer de su perso-

na sine cuando hobo dejado de ester otado a la glebe, es decir, cuando 

dej6 de ser sins) de etre persona. Pero, paw poser a ser un hombre libre 

vendedor de su fuerzo de trobajo, tonic edemas gut sustraerse del domi-

rilo de los gremios, de sus regIornentos de aprendizole y oficia y de sus 

obstructoras ordenanzas de trobalo. POT tonto, el movimiento histerico quo 

transform° a los productores en obloriados, aparece pues; par una porte, 

coma su Ilberacion de la servidumbre y de la irnposicion premien; "si este 

es el (mice lado que existe pose mentos historiadores burgueses," (29) 

pero, pot otra parte, como forma de despojot• a estas neolibrodos de todos 

sus medios de produccidn y de todas las garontias de existencio quo les 

ofrecion las antiguos instituciones feudales. 

(27) C. Marx, El Capitol, ed. cit., Libro Primer°, pdg, 525 

(28) C. Marx, El Capital, ed. cit., abro Primero, peg. 525. 

(29) C. Marx, El Capitol, ed cit., Libra Primer°, Pag. 526 
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Par so parte, Los copitalistas industriales, estos nuevos p0-
tentacles, tuvieron quo desolojor, no solomente a los maestros 
de los oficios sino tambien a los senores feudales, quo tenian 
en su poder las fuentes de la riquezo. En este sentido so °dye-
nimiento es el fruto de una lucha victories° contra el poder feu-
dal y sus odiosos privilegios, asi come contra los gremios y las 
cadenas cue estos ponian al libre desarrollo de la produccien 
y a lo libre explotacian del hombre par el hombre. Sin embar-
go, los caballeros de industrio no consiguieron desalojor o bs 
caballeros de espada sino explotando acontecimientos de los cua-
les eran cempletamente inocentes. Se han elevado par medios 
tan innobles coma los de que se vali6 en otro tiempo el liberto 
romano pare hacerse el senor de su patron°. 

La servidumbre del trabojador ha sido el punto de parti-
da de la genesis del trabajador asalariado y del capitalisto. El 
prates° consisti6 en un combio de forma de esas servidumbres, 
en la tronsformacien de In explotacion feudal en explore:mien 
capita/1sta. Para comprender su march° no necesitomos obsolu-
temente retroceder tante. Aunque en el siglo XIV y XV ye en-
contramos los primeros principios de la produccien capitalism 
en algunas ciudades del Mar Mediterraneo, la era capitalist° 
data del siglo XVI. Alli donde elk; se obre, hoce tiempo que 
In servidumbre ha side obolido y el lustre de la edod medio, 
la existencio de ciudades soberanos ho empezado a polidecer." 
Note tornado de El Capital, ed. cit., Libro Primero, peg. 526). 

En to historic de lo acumulacion originorio hacen epoca todas las 

revoluciones que sirven de potence o la close capitalista en formaci6n; 

pero ante todo, los mementos en que las grondes mesas de hombres son 

despojados violentamente de sus medios de vida y arrojados come prole-

torios libres al mercado del trabojo. La base del proceso entero este' en In 

tierro del campesino rural. Su historic of rece matices variados en los di-

versos poises, y recorre sus distintas fases en 6rdenes distintos y en dife-

rentes epocas histericas. Solo Inglaterra, que Marx tome como ejemplo, o-

frece lo forma closico. 

La expropiaciOn del suelo de la poblacidn campesine. Desde fines del slob, 

XV, los campesinos ingleses vieronse expuestos a un procela de expulsion 

violento de sus tierras. Sirvi6 de pretext° pore elle la creciente demanda 

de Iona par parte de las grandes manufactures de pane, establecidos pri- 

meramente en Flandes y mos torde en el mismo suelo de Inglaterra. Los 

grandes terratenientes se dedicaron eptonces, a la cria de ovejas en gran 

escala, y necesitaron pare elle, grandes extensiones de pasta. Paro lograr 

la tierro requerida los senores feudales despojaron a los campesinos de 
sus lugares de residencio, apoderandose de as tierras clue venian culti- 

vando de largo tiempo otres, convirtiendo los cameos labrantios en pas-

tiza les. 
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" 	La Expulsion de los cpmpesinos de sus tierras se Ilev6 
cabo de diverses modos, entre los quo se destocaba sabre todo el 
despojo abierto y descorado de los tierros comunales. Los te-
rratenientes procedion a cercor estos tierros con valiados, des-
truian las cases de Los compesinos y expulsaban a estos por lo 
fuerza. Y si los campesinos trataban de recobrar las tierras de 
quo habian sido ilegalmente despojados, las fuerzas armadas 
del gobierno intervenion a favor de los terratenientes expolia-
dores. En el siglo XVIII el poder del Estado comenz6 a dieter 

una serie de byes sabre los "cercados de tierras", en las quo 
se sancionaba la expelled& de quo se habio hecho °biota a 
los campesinos. 

Los campesinos despojados y arruinados formanda innume-
robles turbos de genre famelica, pululaban por as ciudades, las 
aldeas y los amines de Inglaterro. No poseion medios de exis-
tencia y vivian de la limosna. El Estado promulg6 sangrientas le-
yes centre los expropiados. Eran byes quo se caracterizaban 
par so extroordinaria crueldad. Asi, par ejemplo, bolo el reina-
do del rnonarca ingles Enrique VIII (siglo XVI) fueron °justicia-
ries 72.000 personas par el delito de "vagabundaje". En el si-
glo XVIII a los "vagabundos" y la gente sin techo, en vez de 
condenarlas a muerte, se las encerraba en "cases de trabajo", 
conocidos, con hada razon, bojo el nombre de "cases de es-
panto". He ahi come lo burguesio procurabo indilcor a la po-
biota& compesina despojoda de sus tierras y lonzodo al vaga-
bundaie la discipline del trabajo asalariado." (Nom tornado del 
Manuel de Economia Politico de la U.R.R.S., peg. 75 y s.). 

Al despojar a bs campesinos de la tierro, se lograba un doble pro-

pdsito: par una parte, lo tierra pos6 a ser propiedod de tin grupo relati-

vamente pequefio de burgueses, por otra, se asegur6 una abundonte afluen-

cia de obreros asaloriodos a to iridustrio. Se cre6 asi, la primera candi-
ción  paw el surgimiento del capitalismo: lo existencia de tra-

bajadores libres pero carentes de medics de produccion. 

No obstante, pare quo pudiera surgir el capitalism° se requerla, °de-

nies de la existencia de mono de obra borate, la concentraci& en pocas 

manes de grandes riquezas en forma de sumas de dinero susceptibles de 

invertirse en medios de produccion y en pogo de salaries a obreros con-

tratados. 

Durante la Edad Media, se habian concentrado grandes riquezas en 

manos de mercaderes y usureros, que mem horde sirvieron de base pare la 

organized& de no pocas empresos copitalisios. 

Por otra parte, la conquista de Americo, quo trajo consigo el enter-

minio en masa de la poblociem indigene, °porta o los conquistadores fabu-

loses riquezos quo fueron engrosando todaviO mos repldamente par la ex-

plotacion de los riquisimos yocimientos de metales preciosos. El trabajo 
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en las minas requerla mono de obra boroto, y los indios quo formobon la 
poblocion Indigene, la suministrabans: la vez quo sucumbion en mow, no 

pudiendo soportar las horribles condiciones del trabajo a quo estaban so-
metidos. Los mercoderes y usureros europeos organizaron en el continente 

africano cacerias de negros, clue al convertirlos en esclavos, resultaron 
otro enorme gonancia hicrativa. Los esclovos negros comenzaron a em-

pleorse en las plantaciones algodoneras de Americo. 

Otra fuente importonte en la creed& de estas grondes riquezos fue 

el comercio con la colonio. Los comerciantes holandeses, ingleses y fron-

ceses, organizaron sociedades denominadas Commlias de las Indias orien-
toles, para comercior con la Indio, quo contaron con todo el apoyo de 

sus gobiernos. Se les concedia el derecho a explotor sin ninguno close de 

restricciones las colonias, recurriendo si pam ello fuere necesorio a lbs me-

dios mes despiadados de la violencio. 

Como resultodo de todo ello se concentraron en mass del capitol co-
mercial y usurorio fabulesas riquezos de dinero. Asi fue, pues, tom°, a 

costa de lo expropioci6n y la ruina de los maws de pequeAos productores, 

se acumuloron las riquezas necesorias pare crear los grandes empresos 

copitalistas y se reclut6 el indispensable ejercito de obreros asalariados. 

"La titulada acumulaci6n primitiva, no es, pues, sino el proceso his-

toric° de la separacion del producer y el medio de producciOn. Aporece 
coma "primitiva" porque constituye lo prehistoria del capital y del mode 

de produkiein quo a , este corresponde". (29) 

En conclusion: "El modo capitalista de apropiociOn resultante del mo-

de capitalist° de production, es decir, la propiedod privada capitalist°, es 

la primera negacibn de la aropiedod privada individual basoda sobre el 

trobajo propio. Pero lo produccien capitalism engendra su propia nega-

CS tan fotolmente coma un proceso natural. Es lo negociOn de la nego-
ciOn. Esta no restablece la propiedad privado, pero si la propiedod indivi-

dual bosada on las conquistos de la era capitalism: sobre la cooperacion 
y la propiedad comuel de la tierra y de los medios de produccion produci-
dos per el trabajo mismo. 

La transformacion de la propiedod privado y -frogmentada, bawd° so-
bre el trabojo propio de los individuos, es, noturolmente, un proceso mu-

cho mos prolongodo, pesado y dificil quo to transformacien de la prople-

dad capitalism, basoda ya de hecho sobre el mode social de producci6n, 
on propledad social. En .  el primer coso se tratabo de la exprapiacion de la 

rnaso del pueblo par &gums usurpadores; on este se tram de la expro-
piaciesn de algunos userpodores per la mow del pueblo." (30) 

(29) C. Marx, El Capitol, ed. cit., 	Primero, pig. 525 y s. 
(30) C. Marx, El Capital, S. cit., Libro Primero, pcSg. 560. 
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Por so porte, los uppitalistas industrioles, estos nuevos po-. 
tentados, tuvieron que desalojar, no solomente a los maestros 
de los oficios sino tambien a los seflores feudales, 'que tenian 
en so poder Ins fuentes de la riqueza. En este sentido so adve-
nimiento es el fruto de una lucha victoriosa contra el poder feu-
dal y sus odiosos privilegios, as( cant contra los gremios y las 
cadenas que estos ponion ol libre desarrollo de la-production 
y a la libre explotocien del hombre por el hombre. Sin embar-
go, los caballeros de Industrie no consiguieron desalojor a los 
caballeros de espoda sino explotondo acontecimientos de los cua-
les eran completamente inocentes. Se hon elevodo par medios 
tan innobles como los de que se vane en otro tiempo el liberto 
roman° pare hacerse el senor de su patron°. 

La servidumbre del trobajodor ha sido el punto de peril-
do de lo genesis del trabajador asalariado y del capitalist°. El 
proceso consistio en un cambio de forma de esos servidumbres, 
en lo transformation de la explotocien feudal en explotoci6n 
capitalist°. Para comprender so march° no necesitamos absolu-
temente retroceder tonto. Aunque en el siglo XIV y XV ye en-
contramos los primeros principios de la production capitalisto 
en algunas ciudades del Mar Mediterraneo, la era capitalista 
data del siglo XVI. AIli donde elle Sc °bre, hate tiempo que 
la servidumbre ha sido abolida y el lustre de la edod media, 
la existencia de ciudades soberanas ha empezodo a palidecer." 
Moto tornado de El Capital, S. cit., Libra Primero, peg. 526). 

En la historic de la °cumulation originaria hacen apace todos los 
revolutiones quo sirven de polanco a In close capitalist° en formation; 

pero ante todo, los momentos en que las grondes mesas de hombres son 

despojados violentamente de sus medios de vida y arrojados coma prole-

tarios libres al mercado del trabajo. La base del proceso entero esto en la 
tierra del compesino rural. Su historic of rece matices variodos en los &- 

versos poises, y recorre sus distintas foses en 6rdenes distintos y en dife-
rentes epocas histericas. Solo Inglaterra, que Marx tome coma ejemplo, o-

trete la formo denim. 

La expropiocion del suelo de lo poblociOn mopes:net. Desde fines del siglo 

XV, los campesinos ingleses vieronse expuestos a un proceio de expulsion 
violento de sus tierros. Sirvi6 de pretexto para ello la creciente demand° 

de lona par parte de las grandes manufactures de pane, establecidas pri- 
meramente en Hondas y mos tarde en el mismo suelo de Inglaterra. Los 

grondes terrotenientes se dedicaron entonces, a la trio de ovejas en gran 
escolo, y necesitaron pare ello, grandes extensiones de pasta. Para lower 

la tierro requerido los senores feudales despojaron a los compesinos de 
sus lugores de residentio, apoderandose de las tierros quo venfon culti- 

vondo de largo tiempo °trees, convirtiendo los tempos lobrontios en pas-
tizales. 
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" 	La Expulsion de los compesinos de sus tierras se Ilev6 a 
cob° de diversos modos, entre los qua se destacaba sabre todo el 
despojo obierto y descorodo de las tierras comunales. Los to-
rrotenientes procedion o cercar estas tierras con vahados, des-
truian las casos de los campesinos y expulsoban a estos por 
fuerza. Y si los compesinos tratabon de recobror las tierras de 
quo habian sido ilegolmente despojodos, los fuerzas arrnadas 
del gobierno intervenian o favor de los terratenientes expolia-
dores. En el siglo XVIII el poder del Estado comenz6 a dictor 

una serie de 'eyes sobre los "cercados de tierras", en los que 
se sancionaba lo expoliocien de quo se habio hecho objeto o 
los campesinos. 

Los campesinos despojodos y arruinados formondo innume-
robles turbos de gente farnelico, pululaban pot los ciudades, las 
oldeos y los caminos de !noIntern,. No poseian medics de exis-
tence] y vivian de la limasna. El Estado promulg6 sangrientas le-
yes contra los expropiados. Eran byes quo se carocterizaban 
por su extraordinario crueldad. Asi, pot ejemplo, bajo el reino-
do del monorca ingles Enrique VIII (siglo XVI) fueron ojusticia-
dos 72.000 personas pot el delito de "vagobundaje". En el si-
glo XVIII a los "vagabundos" y lo gente sin techo, en vez de 
condenarlos a muerte, se los encerrabo en "casas de trobajo" 
conocidos, con horta razon, bojo el nombre de "cases de es-
panto". He ohl corn° to burguesia procurabo inculcor o la po-
blocion campesino despojoda de sus tierras y lanzado al vago-
bundaje la discipline del trabajo osalariado." (Note tornado del 
Manual de Economia Politico de la U.R.R.S., peg. 75 y 

Al despojar a los campesinos de la tierro, se logroba un doble pro-

pasito: pot uno parte, la tierra pas6 a ser propiedad de un grupo relati-

vamente pequerlo de burgueses, por otra, se °secure una abundante afluen-

do de obreros asalariados a to iridustria. Se cre6 osi, la primero condi-

cion necesaria pare el surgimiento del capitalismo: lo existencia de tra-

bajadores libres pero carentes de medios de producci6n. 

No obstante, pare quo pudiera surgir el capitalism° se requeria, ede-

mas de la existencia de mono de obra borate, a concentraci6n en pocos 

monos de grandes riquezas en forma de sumas de dinero susceptibles de 

invertirse en medios de produccion y on pogo de salorios a obreros con-

trotodos. 

Durante la Edad Media, se habian concentrado grandes riquezas en 

manos de mercaderes y usureros, quo mem horde sirvieron de base paro la 

organized& de no pocos empresas capitaliitas. 

Pot otra parte, la conquista de America, quo trajo consigo el exter-

minio en masa de In poblacion indigene, aport6 a los conquistadores fabu-

loses riquezas quo fueron engrosondo todavla mos rdpidamente per la ex-

plotacien de los riquisimos yacimientos de metales preciosos. El trabajo 
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en las minas requeria mono de obra borate, y los indios quo formabon la 

poblacien indigene, Ia suministrobon a la vez que sucumbian en masa, no 
pudiendo soportor las horribles condiciones del trobajo a quo estobon so-

metidos. Los mercaderes y usureros europeos organizaron en el continente 
chicane cocerias de negros, quo al convertirlos en escloyos, resultoron 
otra enorme ganancia lucrative. Los esclavos negros comenzaron a em-

plearse en las plontaciones algodoneras de America. 

Otra fuente importente en la creacion de estos rendes riquezas fue 

el comercio con la colonic. Los comerciontes holandeses, ingleses y hon. 

ceses, orgonizaron sociedodes denominadas Compahias de los Indies orien-

tales, pare comerciar con la India, que contaron con todo el apoyo de 
sus gobiemos. Se les concedia el derecho a explotar sin ninguna close de 

restricciones las colonios, recurriendo si pore elle fuere necesario a tos me-

dics mOs despiadados de la violencio. 

Como resulted° de todo elle se concentraron en manes del capital co-
mercial y usurarisrfabulosas riquezas de dinero. Asi fue, pues, coma, a 
costa de la expropiecion y la ruina de los mesas de peque5os productores, 

se acumularon los riquezas necesarios para crear las grondes empresas 

capitalistas y se reclut6 el indispensable ejercito de obreros aselariados. 

"La titulada ocumulacien primitive, no es, pues, sine el pnxeso his-

terice de la separacien del productor y el medio de produccion. Aparece 
come "primitivo" porque cortstituye lo prehistorio del capital y del mode 

de produkien quo a este corresponde". (29) 

En conclusion: "El modo capitalist° de apropiacien resultante del ma-
do capitalist° de produccidtn, es decir, la propiedad privado capitalista, es 

la primera negacion de la oropiedad privoda individual based° sobre el 
trobajo propio. Pero la producci6n capitolisto engendra su propia nego-

clan tan fatalmente coma un proceso natural. Es la negacien de la nega-

clan. Este no restablece to propiedod privada, pero si la propiedod indivi-
dual based° en las conquistas de la era capitalista: sobre la cooperacion 
y la propiedad comCm4de lo sierra y de los medics de produccion produci-
dos por el trabojo mismo. 

La tronsformacien de la propiedod privade y-frogmentada, based° sa-
bre el trabajo propio de los individuos, es, naturalmente, un proceso mu-

cho mos prolonged°, pesado y dificil que lo transformacien de la propie-
dad capitalista, based° ye de hecho zebra el modo social de produccion, 
on propledod social. En el primer caso se tratoba de la expropiocion de lo 
masa del pueblo par olgunos usurpodores; en este se trate de lo expro-

piaciOn de algunos usurpadores par la masa del pueblo." (30) 

(29) C. Marx, El Capital, ed. cit., Libre Primero, p69. 525 y 5. 

(30) C. Marx, El Capital, ed. cit., Libre Primero, p6g. 560. 
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