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GLOSARIO1 

Alienación 

O enajenación o extrañamiento. Circunstancia en la que vive toda persona que no es dueña 

de sí misma, ni es la responsable última de sus acciones y pensamientos. Para Marx es la 

condición en la que vive la clase oprimida en toda sociedad de explotación, en toda 

sociedad que admite la propiedad privada de los medios de producción. 

LA ALIENACIÓN EN HEGEL Y MARX 

significado común 

sujeto escindido: el sujeto perdiendo su propio ser, convirtiéndose en algo contrario 

a su propia esencia 

diferencias 

  
sujeto de la 

alienación 

causa de 

la 

alienación 

muestra de la 

alienación 
superación  de la 

alienación 

  
HEGEL 

 la Idea 

(Dios) 
 teológica 

la existencia de 

la Naturaleza 

como algo 

distinto a la 
propia Idea 

la autoposesión de la Idea en 

su existencia como Espíritu 

  
MARX 

 la clase 
oprimida 

la 

existencia 

de la 

propiedad 
privada 

 la existencia de 
clases sociales 

abolición de la propiedad 

privada, las clases sociales y 

la explotación del hombre por 

el hombre 

 

Alienación económica 

Es la principal forma de alienación puesto que de ella dependen todas las demás. Se da 

en el trabajo y se refiere al hecho de que en esta actividad el sujeto productivo sufre una 

expoliación del producto de su trabajo, de su propia actividad y, en último término, de sí 

mismo.  

El hombre es realmente un ser productivo, y el trabajo no es otra cosa que la 

transformación de la realidad para la satisfacción de sus necesidades, pero transformando 

la realidad se transforma a sí mismo. La felicidad, la perfección humana, su propio bien, 

no le viene a éste propiamente de la pasividad sino de la acción, de la ocupación con las 

cosas (por tanto del trabajo, incluido el intelectual). El problema es que el lugar en el que 

el hombre ha de realizarse, el trabajo, no lo vive, sin embargo, como el ámbito de la 

creatividad y de la autorrealización, lo vive más bien como el lugar del sufrimiento y de 

la limitación de sus facultades físicas y espirituales. Y Marx cree que la razón de esta 

esencial insatisfacción está básicamente en que en las sociedades de explotación el sujeto 

vive la “actividad personal” o trabajo como algo que propiamente no le pertenece a sí 

                                                           
1 http://e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Marx/Principal-Marx.htm 

http://e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Marx/Principal-Marx.htm
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mismo. En las sociedades de explotación el trabajo ya no expresa las facultades humanas; 

tanto el trabajo como sus productos se viven como algo ajeno al sujeto productivo, a su 

voluntad y proyectos. 

Alienación Religiosa 

La religión es una forma de alienación porque es una invención humana que consuela al 

hombre de los sufrimientos en este mundo, disminuye la capacidad revolucionaria para 

transformar la auténtica causa del sufrimiento (que hay que situar en la explotación 

económica de una clase social por otra), y legitima dicha opresión.   

 

Clase Social 

Conjunto de personas con los mismos intereses económicos como consecuencia de 

relacionarse del mismo modo con los medios de producción. En la sociedad capitalista 

las dos más importantes son la burguesía y el proletariado. 

 El marxismo considera que las clases sociales aparecen en las sociedades con división 

social del trabajo. No todo el mundo trabaja de la misma manera, ni se relaciona del 

mismo modo con las fuerzas productivas. Con la aparición de la propiedad privada la 

sociedad se divide en dos grandes grupos o clases: la de las personas que poseen 

propiedad privada, que son dueñas de los medios de producción (tierras, fábricas, ...) y la 

de aquellas personas que no son dueñas de dichos medios y sólo disponen de la fuerza de 

su trabajo para sobrevivir. De este modo, son básicamente dos las clases sociales en toda 

sociedad que admite la propiedad privada de los medios de producción: la clase 

explotadora. En función de las peculiaridades del modo de producción de cada sociedad, 

del modo en que cada sociedad produce bienes, las clases sociales serán distintas.  

CLASIFICACIÓN DE LAS CLASES SOCIALES 

modo de 

producción 
ESCLAVISTA FEUDAL CAPITALISTA 

clase explotadora Amos señores burguesía 

clase explotada Esclavos siervos proletariado 

      
  
Comunismo 

Sistema social en el que no existe la propiedad privada. La sociedad en su conjunto, no 

los individuos particulares, es la dueña de las fuerzas productivas. 

A diferencia de otras propuestas comunistas (como la que Platón desarrolla en la 

“República”), Marx no explicó con detalle y precisión los rasgos de la sociedad 

comunista, ni su modo de organización social. Pero de los textos se pueden extraer las 

siguientes características: 

 no existe la propiedad privada: la etapa anterior al comunismo, la dictadura del 

proletariado, se encargó de la abolición de la propiedad privada de los medios de 
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producción. En la sociedad comunista la propiedad es del conjunto de la sociedad; 

el modo concreto de realizar esta idea no está claro, pero parece que sólo mediante 

organismos o instituciones que distribuyan los beneficios y den a cada cual en 

función de sus necesidades y exijan de cada cual en función de sus posibilidades; 

 sociedad sin clases: por no existir la propiedad privada no existe la división social 

en clases sociales, ni la explotación del hombre por el hombre; el hombre ya no 

es un mero instrumento para la producción, una cosa más que se puede vender y 

comprar en el mercado, sino un fin en sí  mismo, una entidad con realidad propia; 

 abolición del Estado: cuando Marx propone la abolición del Estado parece que se 

refiere al Estado en la medida en que éste es un instrumento para el domino de un 

grupo sobre otro, no tanto al Estado entendido como conjunto de instituciones que 

organizan la vida social (derecho, educación, sanidad, orden social, ...), que se 

acepta porque en la sociedad comunista ya no es expresión de las ideologías sino 

simple medio para la racionalización de la vida comunitaria. Con la desaparición 

del Estado burgués desaparece igualmente la política entendida como el ámbito 

de discusión de opciones económicas, sociales y morales distintas; desaparece la 

política y entran en juego sólo las discusiones de índole técnico relativas a la 

mejora de la comunidad; 

 desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas.   

Dialéctica 

En Marx este término designa tanto el peculiar proceso con el que se desenvuelve la 

sociedad a lo largo de su propia historia como el modo en que se debe pensar para captar 

adecuadamente dicho proceso. Con Hegel el concepto “dialéctica” sigue siendo 

un peculiar movimiento de la razón, pero, dado que la realidad es racional,  también 

un peculiar modo de desenvolverse la realidad. Hegel considera que la Idea o Dios se 

realiza en el mundo finito (crea el mundo finito) a partir de su propio ser, y se niega a sí 

misma y a su infinitud transformándose en Naturaleza, la cual a su vez se negará de nuevo 

dando lugar a una realidad superior que incluye en su seno las dos anteriores y dando 

lugar al mundo del Espíritu. A su vez, el Espíritu se desenvuelve en procesos dialécticos 

hasta culminar en el Espíritu Absoluto y en la autoconciencia del Espíritu Absoluto 

mediante la propia filosofía. Marx toma el concepto de dialéctica de Hegel pero elimina 

toda la interpretación religiosa o teológica, considerando que el movimiento descrito por 

la dialéctica tiene como sujeto el mundo de la naturaleza y de la historia, el mundo finito. 

Podemos caracterizar la dialéctica como la teoría que acepta: 

1) El cambio: a diferencia de otros modos de entender las cosas que identifican el ser con 

lo permanente, la concepción dialéctica concibe al movimiento como una de las 

categorías fundamentales del ser, la realidad está sometida al devenir y la historia, por 

lo que quien no sea capaz de captar un objeto en términos de su construcción histórica, 

de su formarse a través del tiempo, no comprenderá bien dicho objeto. 

2) La contradicción: el cambio tiene su origen en la existencia de contradicciones en el 

seno mismo de las cosas; la realidad es el ámbito en donde se da el conflicto, el 

enfrentamiento, y ello tanto en la Naturaleza como en el mundo humano o historia 
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propiamente dicha. Esta idea, traducida en términos de teoría política, implica 

comprender cómo las distintas construcciones sociales son consecuencia del conflicto 

entre clases sociales antagónicas. 

3) Racionalidad del cambio: el cambio no es un movimiento caótico, desordenado, sino 

que sigue una ley, una racionalidad; hay un orden racional en el desenvolvimiento de la 

realidad. El esquema más abstracto de todo cambio es el de tesis, antítesis y síntesis: 

 tesis: o momento de afirmación de una realidad; 

 antítesis: o momento de negación de la realidad anterior; 

 síntesis: o momento de integración de las dos realidades contradictorias 

anteriores; esta síntesis es, a su vez, una tesis nueva que da lugar a otra antítesis, 

la cual da lugar a una síntesis nueva, etc. 

(Los términos “tesis”, “antítesis”, síntesis” se encuentran más en la filosofía hegeliana y 

el idealismo alemán que en los textos de Marx y Engels, quienes prefieren los términos 

“afirmación, negación y  negación de la negación”). 

4) Interpretación no fragmentaria de la realidad: las cosas son lo que son en la medida 

en que forman parte de todos más amplios, en la medida en que participan de relaciones 

con el todo; cada objeto real es un caso particular o momento del todo. Hegel describe 

este rasgo indicando que “lo verdadero es el todo”. Esta idea se refleja en la primacía que 

el marxismo da a la sociedad y al Estado sobre el individuo, en la comprensión del 

individuo a partir de sus relaciones sociales.  

 Pero de todas las características citadas, la más importante es la de la contradicción: para 

la dialéctica la contradicción, el enfrentamiento entre opuestos, es una dimensión 

fundamental de la realidad. En este punto, tanto Hegel como Marx reconocerán un 

antecedente en la idea heracliteana de la “guerra”, es decir, la oposición de los contrarios, 

como “el padre de todas las cosas”, la esencia íntima del ser.      

Las diferencias fundamentales entre la concepción de la dialéctica marxiana y la 

hegeliana son las siguientes: 

 para Hegel el sujeto de la dialéctica es la Idea o Dios, para Marx el mundo finito, 

la Naturaleza, y el mundo humano; 

 para Hegel el momento de la negación de la negación (la síntesis) incluye en su 

interior los momentos anteriores (la tesis y la antítesis), para Marx la negación de 

la negación no lleva necesariamente a ello; Marx señala más bien el momento de 

contradicción, de enfrentamiento entre elementos opuestos, y su capacidad para 

promover el cambio. La prueba de que este momento de síntesis no recoge los 

términos antitéticos es que en la sociedad comunista las clases sociales 

desaparecen, no se mantiene en su seno ninguna de las clases antagónicas. 

 

Fuerzas Productivas 

Conjunto de medios de producción que cada sociedad utiliza para obtener los distintos 

bienes necesarios para la subsistencia. Comprende las riquezas naturales o materias 
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productivas, los conocimientos y medios técnicos utilizados para la producción, y la 

propia fuerza productiva del ser humano. 

 Las fuerzas productivas evolucionan con el paso del tiempo y aumentan con el progreso 

científico y tecnológico. El materialismo histórico considera que a cada estadio de 

desarrollo de las fuerzas productivas le corresponde un tipo determinado de relaciones de 

producción, y, más en general, un tipo de sociedad y de política. 

 

Ideología 

Sistema de representaciones del mundo (filosofía, arte, religión, derecho, moral, ....) que 

utiliza la clase dominante para legitimar su posición privilegiada frente a las clases 

oprimidas. 

En sociología se llama ideología a todo conjunto más o menos sistemático de creencias 

que intentan explicar al hombre y el mundo, a la vez que orientar su conducta a partir de 

ciertos valores aceptados como correctos. En este sentido general, toda teoría del mundo 

es una ideología: lo es tanto el punto de vista reaccionario como el conservador, tanto el 

progresista como el radical (incluido el propio marxismo). En todas las sociedades 

encontramos teorías del mundo o ideologías puesto que, como señaló Engels, "todo lo 

que mueve a los hombres tiene que pasar necesariamente por sus cabezas". Pero el 

marxismo añade a este concepto general las siguientes peculiaridades: 

a)  entiende la ideología de un modo tan amplio que acaba identificando ideología con 

cultura; en la “Crítica de la economía política” nos dice Marx que la ideología abarca el 

derecho, la política, la religión, el arte, la filosofía, y (sugiere) hasta la misma ciencia; 

b)  las ideologías no describen al hombre y su situación en el mundo y la sociedad de un 

modo correcto, sino de un modo deformado, falso; 

c)  esa deformación en la descripción del hombre es consecuencia del interés de la clase 

dominante por mantenerse en su situación de dominio; como nos dice Marx en “La 

ideología alemana” “las ideas de la clase dominante, son, en todas las épocas, las ideas 

dominantes”. La clase dominante dispone de los medios de producción material, pero 

también del control y producción de los bienes espirituales, de la producción de la cultura, 

por lo que las ideas que en una sociedad triunfen serán las que la clase dominante quiera 

que dominen; 

d)  las ideologías son un “producto social”: los pensamientos de los hombres son conse-

cuencia de la sociedad en que viven, particularmente del orden económico vigente; 

e)  como resultado de la tesis anterior, las distintas formas de ideología (religión, política, 

filosofía) no tienen historia ni desarrollo propio; esto quiere decir, por ejemplo, que una 

historia de la filosofía que explique los distintos sistemas filosóficos a partir de los 

problemas y las soluciones que los filósofos han presentado (una historia “interna” de la 

filosofía) es una mala historia de la filosofía; la “buena” historia de la filosofía debe 

mostrar la relación entre los sistemas filosóficos que aparecen a lo largo de la historia y 

las circunstancias económicas de las que son un reflejo. 

  



6 
 

Dada esta interpretación de la ideología como una forma de alienación, una de las tareas 

fundamentales de la filosofía será la de desenmascarar el supuesto carácter objetivo de 

las descripciones ideológicas; la filosofía se concibe esencialmente como filosofía crítica. 

Esto es lo que intenta hacer el marxismo, por ejemplo, con su crítica a la religión y a la 

economía política clásica. Y es también lo que lleva al marxismo a creer que una de las 

tareas más difíciles será lograr en el proletariado una conciencia de clase pues, dado el 

control que tiene la clase explotadora de las distintas formas de producción espiritual, lo 

más probable es que el propio proletariado defienda ideas que no le convienen, ideas que 

son las que a la clase dominante le interese que piense. La superación definitiva de las 

ideologías sólo podrá realizarse con la desaparición de la explotación del hombre por el 

hombre. 

 

Infraestructura 

O estructura económica. Base material de la sociedad que determina la estructura social 

y el desarrollo y cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción. De ella depende la supraestructura. Las tesis marxistas más claras relativas a 

la infraestructura son las siguientes: 

 es el factor fundamental del proceso histórico y determina el desarrollo y cambio 

social; dicho de otro modo, cuando cambia la infraestructura, cambia el conjunto 

de la sociedad (las relaciones sociales, el poder, las instituciones y el resto de 

elementos de la supraestructura); 

 la componen las fuerzas productivas  (recursos naturales, medios técnicos y fuerza 

del trabajo) y las relaciones de producción (los vínculos sociales que se establecen 

entre las personas a partir del modo en que éstas se vinculan con las fuerzas 

productivas, las clases sociales, por ejemplo); 

 de ella depende la supraestructura (formas jurídicas y políticas, filosofía, 

religión, arte, ciencia, ...). 

 

Materialismo Dialéctico 

Teoría filosófica marxista según la cual la realidad puede entenderse como materia que 

se desenvuelve o modifica siguiendo las leyes de la dialéctica. 

Con el materialismo dialéctico el marxismo se opone al materialismo mecanicista, para 

el cual las realidades superiores son meros reflejos de las inferiores y pueden ser 

explicadas con categorías propias de las inferiores: el materialismo dialéctico considera 

que hay niveles de realidad superiores, consecuencia de los inferiores pero no reductibles 

absolutamente a ellos (la vida, por ejemplo, al mundo inorgánico, o la conciencia a vida 

inconsciente). El materialismo dialéctico defiende también una concepción evolucionista 

del mundo natural.  Marx y Engels estudiaron “El origen de las especies” (1859) de 

Darwin y creyeron que este autor era capaz de explicar la vida compleja a partir de vida 

más simple sin necesitar de principios teológicos.   
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Materialismo Histórico 

Teoría marxista de la historia. Cree posible entender los cambios sociales y políticos a 

partir de los cambios que se dan en la base material de la sociedad, en los modos de 

producción. 

 El materialismo histórico quiere ser una teoría científica sobre la formación y desarrollo 

de la sociedad. Mediante una teoría económica, histórica y filosófica intenta descubrir las 

leyes que rigen el cambio social y presenta un método para la interpretación de los 

conflictos sociales y su transformación. La característica definitoria del materialismo 

histórico consiste en la afirmación de que son las bases económicas y los modos de 

posesión de los bienes materiales los que se encuentran a la base de toda transformación 

social. La estructura social y el motor del cambio no son las voluntades de las personas 

tomadas individualmente, ni las ideas, ni mucho menos la voluntad divina, sino lo 

material, la vida económica y social reales del hombre, las necesidades económicas y los 

intereses económicos de los distintos grupos sociales. 

Marx nunca utilizó los términos "materialismo histórico" o "materialismo dialéctico"; 

Marx y Engels utilizaron más bien las expresiones "método dialéctico" o “teoría 

materialista de la historia”. 

Mercancía, valor de uso, valor de cambio 

Objeto producido en la sociedad capitalista dotado de valor de uso y valor de cambio. 

Marx la define como la “célula económica de la sociedad burguesa”. Distingue dos tipos 

de valores en las cosas y en las mercancías: su valor de uso y su valor de cambio. El valor 

de uso de un objeto es su capacidad para satisfacer alguna necesidad humana, y el valor 

de cambio el valor que un objeto tiene en el mercado y que se mide en dinero, en términos 

puramente cuantitativos. Hay objetos que tienen valor de uso pero no valor de cambio (el 

aire que respiramos, los sentimientos de las personas, el propio cuerpo humano), pero la 

tendencia de las sociedades de explotación (particularmente del capitalismo) es hacer de 

todo objeto que sirva para algo un objeto para vender y comprar, es decir una mercancía 

(se intenta vender el propio cuerpo, el talento y los sentimientos, ...). Podemos llamar 

mercancía a todo objeto que se pone en el mercado, a todo objeto producido con vistas 

a su cambio por otros objetos, con vistas a ser vendido en el mercado.  

El valor de cambio de un objeto no depende necesariamente de su valor de uso (de su 

utilidad social por ejemplo) sino del valor que tiene en el mercado, particularmente de su 

escasez o abundancia, y de la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo. 

Es preciso decir que “socialmente necesario” porque no depende tanto del tiempo 

concreto que se ha tardado para producirlo como del que tarda la sociedad, dado el 

desarrollo de la técnica y de los distintos mecanismos productivos: si un trabajador tarda 

en producir una mercancía ocho horas cuando otros trabajadores la producen en cuatro, 

las otras cuatro horas no se traducen en un aumento del valor de la mercancía, 

simplemente, corren de su cuenta. A este trabajo que socialmente se necesita para crear 

una mercancía se le llama “trabajo general abstracto”. Una peculiaridad del enfoque 

marxista es su tesis de que en la sociedad capitalista la fuerza del trabajo es una 

mercancía más, y que como tal tiene valor de uso (pues produce trabajo general abstracto) 

y valor de cambio (lo que el capitalista paga al trabajador). 
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Modo de Producción 

Forma de producir los distintos bienes necesarios para la subsistencia. Los elementos 

básicos que se tienen en cuenta para caracterizar un modo de producción son el tipo de 

fuerzas productivas y el tipo de relaciones de producción. 

Marx y Engels han clasificado las sociedades a partir de los distintos modos de 

producción. Nunca establecieron una clasificación definitiva, y a lo largo de todas sus 

obras encontramos distintas propuestas. La más conocida es la siguiente: comunidad 

tribal, sociedad asiática, ciudad antigua, sociedad feudal y sociedad capitalista burguesa. 

La sociedad capitalista burguesa aparece como consecuencia del desarrollo del comercio 

y de la industria. Existe un gran desarrollo técnico y una fuerte división del trabajo, lo 

que da lugar a clases sociales muy diferenciadas. La clase dominante es la burguesía de 

origen urbano. La concentración de trabajadores con vistas a la mayor productividad da 

lugar a la aparición del proletariado. Fases: 

 capitalismo comercial: con la ampliación de los mercados y el descubrimiento de 

nuevos productos y materias primas aparece y se desarrolla la clase burguesa; 

 capitalismo manufacturero e industrial: la producción se hace masiva gracias a la 

aparición de las fábricas, la especialización en la actividad productiva y la 

concentración de los trabajadores en las ciudades. La sociedad pasa de ser rural a 

urbana. Aparece la clase obrera o proletariado; 

 capitalismo financiero y colonialista: ni Marx ni Engels conocieron esta fase;  la 

estudió Lenin. 

Según el modo de producción y las relaciones sociales que de él se derivan, así será la 

estructura social. Cuando en una sociedad no todos sus miembros trabajen, es decir, no 

todos participen en la producción, esta sociedad será clasista, estará divida en clases 

sociales, una de las cuales será explotadora y otra, la compuesta por los trabajadores, 

explotada. Así, en la Antigüedad había amos y esclavos; en la Edad Media había señores 

y siervos, y en la Edad Moderna capitalistas y proletarios. 

 

Plusvalía 

Ley económica fundamental del capitalismo. Entre las mercancías sometidas al 

intercambio en las relaciones económico-sociales esta la fuerza de trabajo o mano de obra 

del trabajador. Esta fuerza de trabajo tiene un valor, y a su vez produce un valor. En el 

sistema capitalista de producción, el valor producido por la fuerza de trabajo es mayor 

que el valor necesario para reponer y sostener esa fuerza de trabajo. La diferencia, y 

excedente, entre esos dos valores se llama plusvalía. 

La plusvalía es, pues, la ganancia obtenida por el capital en la producción. La plusvalía 

es producida durante el “tiempo de trabajo suplementario”, esto es, el que excede el 

“tiempo de trabajo necesario”, durante el cual el obrero produce el valor de su fuerza de 

trabajo. 
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Relaciones de Producción 

Conjunto de relaciones que se establecen entre los hombres como consecuencia de la 

producción o trabajo. En las relaciones de producción el marxismo distingue entre: 

 relaciones técnicas: relaciones que se establecen entre el agente y el medio de 

producción y el proceso de trabajo en general  (por ejemplo el artesanado o 

producción individual, o el modo de producción cooperativo simple que existía 

en la caza primitiva). Da lugar a la división técnica del trabajo; 

 relaciones sociales: se establecen entre los agentes mismos; son los vínculos que 

se establecen entre los hombres que participan en el proceso de producción. Dan 

lugar a las clases sociales, que son básicamente dos: los propietarios de los medios 

de producción y los no propietarios de los medios de producción. Las dos formas 

de las relaciones sociales son la relación de explotador a explotado y la relación 

de colaboración recíproca en donde no se da la explotación (comunismo primitivo 

y futuro comunismo).  

  Las relaciones de producción no son consecuencia de la voluntad de las personas 

sino de las condiciones materiales de producción correspondientes a cada 

momento histórico. 

 

Superestructura 

Conjunto de elementos de la vida social dependientes de la infraestructura. En este 

conjunto se incluyen la religión, la moral, la ciencia, la filosofía, el arte, el derecho y las 

instituciones políticas y jurídicas. 

La tesis básica del materialismo histórico es que la superestructura depende de las 

condiciones económicas en las que vive cada sociedad,  de los medios y fuerzas 

productivas (infraestructura). La superestructura no tiene una historia propia, 

independiente, sino que está en función de los intereses de clase de los grupos que la han 

creado. Los cambios en la superestructura son consecuencia de los cambios en la 

infraestructura. Esta teoría tiene importantes consecuencias: 

 por una lado, la completa comprensión de cada uno de los elementos de la 

superestructura sólo se puede realizar con la comprensión de la estructura y 

cambios económicos que se encuentran a su base; 

 por otro, la idea de que no es posible la independencia de la mente humana, del 

pensamiento, respecto del mundo económico en el que están inmersas las 

personas, lo que puede fomentar un cierto relativismo. 

 En el caso de la filosofía, ello quiere decir que la historia de la filosofía no puede ser una 

historia interna del pensamiento (algo así como la historia de cómo unos sistemas 

filosóficos dan lugar a otros); es preciso apelar a algo externo a ella misma, como es la 

economía, para comprender la propia filosofía. Las teorías filosóficas son consecuencia 
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de las circunstancias económicas y de la lucha de clases en la que está inmersa la sociedad 

en la que vive cada filósofo.   

 

Trabajo 

Actividad por la que el hombre transforma la realidad para satisfacer sus necesidades 

físicas y espirituales. En las sociedades de explotación el trabajo se vive como una 

experiencia alienada, y no como una actividad de autorrealización. 

Es preciso darse cuenta de que para Marx la noción de trabajo va más allá de su dimensión 

puramente económica y se convierte en una categoría antropológica: Marx caracteriza al 

hombre como un ser dotado de un “principio de movimiento”, principio que determina su 

impulso para la creación, para la transformación de la realidad. El hombre no es un ser 

pasivo sino activo, y el trabajo o la actividad personal la expresión de sus capacidades 

físicas y mentales, el lugar en donde el hombre se desarrolla y perfecciona (más 

exactamente, donde se debería desarrollar y perfeccionar); de ahí que el trabajo no sea un 

mero medio para la producción de mercancías sino un fin en sí mismo y que pueda ser 

buscado por sí mismo y gozado. Dada esta comprensión de la naturaleza humana como 

la de un ser que sólo puede encontrar su perfección en el trabajo, no es extraño que el tema 

central de la filosofía marxiana sea la transformación del trabajo sin sentido, enajenado, 

del trabajo como un mero medio, en un trabajo enriquecedor, en un trabajo libre. En sus 

primeros escritos, llamó “actividad personal” a la realización de esta inclinación al 

movimiento, y cuando criticó la forma concreta de darse esta actividad en las sociedades 

de explotación pidió la “abolición del trabajo”. En escritos posteriores estableció la 

diferencia entre trabajo libre y trabajo enajenado y su crítica a la alienación se expresó 

en su preocupación por la “emancipación del trabajo”. 


