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INTRODUCCIÓN

Desde mediados del siglo XX se desarrolla en el mundo una nueva lógica 
de poder y acumulación del capitalismo global, que uno de los autores de 
este trabajo denominó gubernamentalidad fi nanciera en su tesis de doc-
torado en ciencias económicas defendida en la Universidad de Buenos 
Aires1. 

Michel Foucault2 denomina gubernamentalidad a la lógica de poder del 
ordoliberalismo alemán y el anarcoliberalismo norteamericano. Para este 
fi lósofo, es una tecnología económica de ejercicio del poder. Sin embargo, 
la gubernamentalidad fi nanciera se diferencia de la gubernamentalidad 
foucaultiana fundamentalmente porque se trata de una nueva lógica de 
poder y acumulación del capitalismo global que se basa no en relaciones 
económicas sino en relaciones fi nancieras de poder, que se ejercen en el 

* Doctora en Ciencias Sociales. Licenciada y Magíster en Trabajo Social. Docente Inves-
tigadora Categoría 1 de la Universidad Nacional de Misiones. Presidenta de la Federación 
Internacional de Trabajadores Sociales.

** Magíster y Doctor en Trabajo Social. Doctor en Ciencias Económicas. Docente Investi-
gador Categoría 1 y Director del Instituto de Estudios Sociales y Humanos del Conicet y la 
Universidad Nacional de Misiones.

1 Agüero, 2013.

2 Foucault, 2006.

LA GUBERNAMENTALIDAD FINANCIERA 
COMO NUEVA LÓGICA DE PODER Y 
ACUMULACIÓN DEL CAPITALISMO 
GLOBAL

Silvana Martínez* y Juan Agüero**
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marco de un nuevo orden fi nanciero internacional construido por el im-
perialismo norteamericano a partir de 1944.

Para el análisis de la gubernamentalidad fi nanciera rescatamos en 
este trabajo el pensamiento de Karl Marx al cumplirse 200 años de su 
nacimiento. A partir de algunas de las grandes categorías de análisis 
aportadas por el marxismo, como la crítica más aguda del capitalismo 
realizada hasta el presente, analizamos las condiciones históricas en las 
cuales emerge y se desarrolla esta nueva lógica de poder y acumulación 
del capitalismo global en su versión fi nanciera actual. En la primera 
parte nos referimos al concepto de gubernamentalidad, en la segunda a 
la gubernamentalidad económica y, fi nalmente, en la tercera a la guber-
namentalidad fi nanciera.

1. EL CONCEPTO DE GUBERNAMENTALIDAD

Michel Foucault3 utiliza el concepto de biopoder para explicar la emer-
gencia del liberalismo hacia fi nes del siglo XVIII y el tránsito posterior al 
neoliberalismo en el siglo XX. Este concepto le permite analizar el proceso 
de surgimiento y desarrollo de los Estados modernos y de lo que él de-
nomina arte liberal de gobernar. Luego modifi ca su propio pensamiento 
y corre el eje de análisis del biopoder a la biopolítica como cuestión de 
gobierno y luego de la biopolítica a la gubernamentalidad como tecnología 
general de poder, modifi cando su visión del poder como cosa y adoptando 
una visión del poder como relación social.

Para Foucault4 la gubernamentalidad es para el Estado moderno lo que 
la segregación fue para la psiquiatría, la disciplina para el sistema penal 
y la biopolítica para las instituciones médicas. Es decir, es una tecnología 
general del poder que se refi ere tanto a las prácticas gubernamentales 
constitutivas de un régimen de poder particular como el liberalismo o el 
neoliberalismo, como a las políticas gubernamentales y las micro relacio-
nes de poder que se establecen entre sujetos sociales.

Para el fi lósofo, la gubernamentalidad defi ne el campo estratégico de re-
laciones de poder. Defi ne la forma, las condiciones y el tipo de gobierno en 
un momento dado. No es una estructura rígida o invariable de relaciones, 
sino una generalidad singular, que sólo existe como acontecer particular 
y debe ser entendida como lógica estratégica, como campo estratégico de 

3 Ibídem.

4 Foucault, 2007.
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relaciones de poder. Con este concepto Foucault introduce al Estado en el 
análisis micro-físico del poder, entendiendo al mismo como dispositivo o 
realidad compleja de coordinación y centralización que refl eja la forma, 
las condiciones y el tipo de gobierno que defi ne la gubernamentalidad en 
un momento histórico determinado.

2. LA GUBERNAMENTALIDAD ECONÓMICA

Foucault5 analiza el ordoliberalismo alemán y el anarcoliberalismo 
norteamericano como las dos experiencias neoliberales más importantes 
del siglo XX. Para este fi lósofo son dos formas básicas de gubernamentali-
dad económica o de razón gubernamental basada en la economía política. 

El ordoliberalismo alemán se basa en la teoría de la sociedad empresa-
rial. Reivindica la lógica de la competencia pura en el terreno económico, 
pero con mercados regulados por el Estado. La tarea del gobierno es ga-
rantizar la competencia y evitar la centralización. Se generaliza a todas 
las relaciones sociales, grupos y familias el modelo de oferta, demanda, 
inversión, costo y benefi cio. Establece un marco político y moral donde el 
Estado se mantiene por encima de la rivalidad y la competencia y garanti-
za la integración social y la cooperación entre los hombres.

Por su parte, el anarcoliberalismo norteamericano se basa en la teoría 
del capital humano. Es más radical que el neoliberalismo alemán y gene-
raliza las relaciones de mercado a todas las relaciones sociales. El análisis 
económico y el modelo de mercado, oferta y demanda, costos y benefi cios 
económicos, se extienden a todos los comportamientos sociales o proce-
sos sociales tradicionalmente considerados “no económicos”, por ejemplo 
la relación madre-hijo, la cantidad de hijos que tienen las familias, el 
matrimonio y la relación de pareja. También a las políticas públicas, los 
programas de salud, educación y la acción gubernamental. 

La teoría del capital humano se basa en el análisis del trabajo humano 
como renta producida por un capital. Para esta teoría la gente trabaja por 
un salario, entendido como ingreso y éste puede defi nirse como el produc-
to o rendimiento de un capital. Por lo tanto, si es un ingreso, el salario es 
la renta de un capital y este capital lo constituyen los propios trabajadores 
y está conformado por el conjunto de factores físicos y psicológicos que 
otorgan a alguien la capacidad de ganar tal o cual salario. El trabajo por 

5 Ibídem.
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un lado es un capital, como aptitud e idoneidad, y por otro lado es un in-
greso, un salario o un fl ujo de salarios como renta de un capital.

La concepción del trabajo humano que plantea la teoría del capital 
humano transforma a los trabajadores en empresarios de sí mismos6. Ya 
no hay explotados ni explotadores, porque ya no hay “trabajadores” sino 
“empresarios”. La lucha de clase, las luchas históricas de los trabajadores, 
el confl icto, la cuestión social, los movimientos sociales, incluso la teoría 
marxista, todo parece diluirse de pronto con esta fi cción de empresario de 
sí mismo creada “científi camente” por los neoliberales norteamericanos. 
Usando una expresión histórica de Marx, que aquí resulta harto elocuente, 
pareciera que “todo lo sólido se desvanece en el aire” y las desigualdades 
sociales ya no existen porque se diluyen y se vuelven líquidas7 por esta 
fi cción de empresario de sí mismo.

La economía y la sociedad se transforman así en empresas y empre-
sarios, como forma básica de racionalización o lógica del neoliberalismo 
norteamericano. Para Gary Becker8, premiado con el Nobel de Economía, 
el consumo ya no es un proceso de intercambio, porque el hombre que 
consume es a su vez el productor de su propia satisfacción. El consumo es 
una actividad empresarial porque los individuos producen su propia satis-
facción con el capital que poseen como empresarios de sí mismos.

Para Theodore William Schültz9 el capital humano se compone de ele-
mentos innatos y adquiridos. Los innatos son congénitos y dependen de 
condiciones hereditarias mientras que los adquiridos dependen del nivel 
de inversión en salud, educación, etc. La productividad de un individuo y 
también su nivel salarial dependen de la combinación de elementos inna-
tos y adquiridos. Las condiciones genéticas cuando tienen bajos niveles de 
riesgo por enfermedad pueden utilizarse de diversas maneras. Esto plantea 
el problema de la reproducción de la especie humana, la posibilidad de 
manipulación genética y la problemática racial.

3. LA GUBERNAMENTALIDAD FINANCIERA

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construye su he-
gemonía en el mundo, como lo había hecho Inglaterra durante tres siglos. 

6 Pierbattisti, 2008.

7 Bauman, 2000.

8 Becker, 1983.

9 Schültz, 1971.
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La participación en la guerra le permitió la entrada en Europa y el desem-
peño de un papel clave en la instalación de la gubernamentalidad fi nan-
ciera en el mundo. Fue el país que menos daño sufrió en la guerra y el que 
mayormente se benefi ció con ella. Concentró el 80 % de las reservas in-
ternacionales de oro; aumentó aceleradamente su producto bruto interno; 
proveyó de alimentos, energía, armas y dinero a los países en guerra y se 
constituyó en el principal acreedor del resto de países del mundo, con una 
balanza comercial superavitaria y una gran industria en expansión. Sólo 
en el año 1945, último año de guerra, la producción industrial de Estados 
Unidos creció más del doble que la producción industrial acumulada entre 
1935 y 1939.

El desembarco en Normandía el 6 de Junio de 1944 le abrió las posi-
bilidades de triunfo en la guerra a Estados Unidos. Con el fi n de defi nir 
el nuevo orden fi nanciero mundial de posguerra, convoca a una Confe-
rencia Monetaria y Financiera que se lleva a cabo del 1° al 22 de Julio de 
1944 en Bretton Wood, New Hampshire, donde participan 44 países. Se 
aprueba la propuesta presentada por Estados Unidos. Se establece el dólar 
norteamericano como moneda internacional, con una paridad fi ja de 35 
dólares la onza troy de oro y la libre convertibilidad en oro de la moneda 
norteamericana. Todos los demás países debían establecer el valor de sus 
monedas en relación con el dólar norteamericano y la paridad fi ja en oro. 
Para administrar este sistema se crean el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, luego transformado 
en Banco Mundial. 

El Fondo Monetario Internacional se constituye con una participación 
del 31,1 % de Estados Unidos; 13,8 % de Inglaterra; 13,6 % de Rusia; 6,3 
% de China; 5,1 % de Francia y 29,1 % del resto de países. Estados Unidos 
se asegura una participación lo sufi cientemente alta como para controlar 
las decisiones del organismo. El Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento se crea con una participación del 16,4 % de Estados Unidos; 7,9 
% de Japón; 4,5 % de Alemania; 4,3 % cada una de Inglaterra, Francia e 
Italia. Estados Unidos se asegura también en este organismo el control de 
las decisiones. Estos organismos fi nancieros internacionales se constitu-
yen en los dos principales instrumentos de expansión de la gubernamen-
talidad fi nanciera norteamericana del mundo.

De esta manera, la gubernamentalidad fi nanciera se consolida como 
nueva lógica de poder y acumulación del capitalismo global. Se desarrolla 

SEGUNDO SEMESTRE 2018
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en el mundo principalmente a través de la globalización y los mercados fi -
nancieros internacionales. La globalización se gesta a partir de mediados de 
la década de 1940 pero recién en la década de 1980 se habla del fenómeno 
en los medios académicos de Estados Unidos y en los diarios fi nancieros 
de Inglaterra. Consiste en la expansión a todos los países del mundo de las 
relaciones capitalistas de mercado, no sólo en la economía, sino en todos los 
ámbitos de la vida social. Simultáneamente también se intensifi can las rela-
ciones capitalistas de mercado no sólo entre los países sino hacia el interior 
de los mismos, lo que provoca un creciente proceso de dependencia política, 
económica, tecnológica y fundamentalmente fi nanciera.

La globalización se gesta con la fuerte expansión económica mundial 
que se extiende por tres décadas a partir de mediados de la década de 
1940, generada por la reconstrucción de posguerra de los países europeos, 
la inversión pública, la inversión extranjera directa, el auge del comercio 
mundial, el desarrollo de la industria y la innovación tecnológica, entre 
otros factores. Esta expansión económica mundial impulsó el desarrollo de 
las grandes corporaciones transnacionales, la banca mundial, la electróni-
ca y las telecomunicaciones. Las corporaciones transnacionales reconstru-
yeron Europa como socias de los Estados Nacionales y de los Organismos 
Financieros Internacionales. Estados Unidos fi nanció la reconstrucción eu-
ropea con el Plan Marshall, para expandir sus propias empresas y bancos 
en Europa y neutralizar la amenaza de Rusia en la carrera armamentista 
que se iniciaba. 

La globalización emerge como fenómeno mundial con las crisis petro-
leras de 1973 y 1979, que impactan profundamente en todos los países 
del mundo, en la estructura económica mundial y en el orden fi nancie-
ro internacional establecido en 1944, afectando el comercio mundial, el 
modo de producción, el funcionamiento de los mercados y las variables 
macroeconómicas de todos los países. El desarrollo industrial de Estados 
Unidos, Europa Occidental y Japón se basaba en gran medida en el petró-
leo barato como fuente de energía. El precio del barril de petróleo crudo 
era de 10 a 20 centavos de dólar.

El precio de petróleo crudo aumenta aceleradamente infl acionando los 
costos de producción de los países desarrollados que hasta entonces ve-
nían obteniendo grandes excedentes económicos. Los países productores 
de petróleo obtienen enormes ingresos incrementales en dólares, que son 
destinados a préstamos directos a los países desarrollados para cubrir sus 
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défi cits, inversiones directas en acciones y bienes inmobiliarios en Estados 
Unidos e Inglaterra, depósitos bancarios en dólares y libras esterlinas en 
Estados Unidos e Inglaterra, compra de títulos públicos de Estados Unidos 
e Inglaterra y depósitos bancarios a corto plazo en eurodivisas en los gran-
des bancos transnacionales.

Los bancos transnacionales reciben una afl uencia masiva de fondos de 
los países productores de petróleo, en forma de eurodepósitos que son uti-
lizados a su vez para préstamos a los países desarrollados y en desarrollo, 
para fi nanciar sus défi cits. Los bancos transnacionales se constituyen en 
grandes prestamistas de los gobiernos, convirtiendo a los euromercados en 
el principal mercado mundial de capitales. Se generan cambios drásticos 
en los tipos de cambio. Los bancos centrales no pueden controlar estos 
cambios porque los volúmenes de eurodivisas son muy superiores a las 
reservas con que cuentan. La libre fl otación de los tipos de cambio obliga 
a introducir importantes modifi caciones en las unidades de cuenta de los 
gobiernos y organismos internacionales.

Estos cambios provocan crisis políticas y económicas en muchos paí-
ses, rápidos movimientos en los mercados de divisas y fuerte movilidad y 
circulación de los capitales fi nancieros internacionales que por su magni-
tud resultan incontrolables para las autoridades monetarias de los países. 
Los cambios en los mercados de divisas se trasladan inmediatamente a los 
mercados de oro y al resto de mercados, provocando crisis en las econo-
mías de los distintos países. El mundo se transforma en un único mercado, 
como evidencia de la creciente globalización.

Se desarrollan en el mundo los euromercados, conformados por divisas 
depositadas fuera de sus respectivos países de origen y fuera del control de 
las autoridades locales. Estos depósitos no regulados se originan en trans-
ferencias de un banco a otro del exterior, para pagos de bienes o servicios 
o como transferencia directa de fondos. Una gran parte de los fondos 
provienen de evasiones fi scales y del reciclaje de los grandes excedentes 
acumulados por los países exportadores de petróleo, que son depositados 
en los grandes bancos y derivados en préstamos a los gobiernos.

Los mercados fi nancieros se desarrollan principalmente en Londres, 
Nueva York, París, Luxemburgo, Islas Bahamas, Islas Caimanes, Hong Kong, 
Singapur y Tokio. A partir de mediados de la década de 1980 se desarro-
llan los mercados de eurobonos por las grandes emisiones originadas en 
préstamos a los gobiernos. Los préstamos tradicionales son reemplazados 

SEGUNDO SEMESTRE 2018
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por bonos negociables generando un fuerte proceso de securitización de 
los mercados fi nancieros internacionales. El 50 % de los eurobonos se emi-
ten en dólares con intervención de los grandes bancos norteamericanos. La 
necesidad de cobertura de riegos impulsa el desarrollo de los mercados de 
swaps, forwards, futuros y opciones, productos diseñados por la ingeniería 
fi nanciera de los bancos y corporaciones transnacionales.

En la gubernamentalidad fi nanciera, los mercados fi nancieros reempla-
zan a las poblaciones y la nueva tecnología de poder ya no es la biopolí-
tica sino las computadoras y las bases de datos electrónicas programadas 
para administrar fl ujos de fondos electrónicos desde algún lugar del gran 
espacio cibernético globalizado. Estos fl ujos de fondos son las nuevas 
mercancías que se negocian en los mercados fi nancieros como derechos y 
no como cosas. Estos derechos se identifi can por registros electrónicos que 
expresan la nueva forma de dinero: el dinero electrónico. 

Por efecto de la gubernamentalidad fi nanciera, las fábricas, las maqui-
narias, los procesos de producción, los servicios, los insumos y el mismo 
trabajo humano se transforman en fl ujos de fondos electrónicos, en dinero 
electrónico, en el mismo momento o antes de la obtención material de los 
productos, por la intervención de los mercados fi nancieros, que transfor-
man estos productos en derechos que se pueden negociar especulativa-
mente en forma ilimitada. 

Un ejemplo lo constituyen las commodities como el petróleo o la soja, 
cuyo valor no depende de las condiciones materiales de producción, sino 
de los mercados fi nancieros internacionales donde se negocian como dere-
chos. Mientras estos productos se producen y se venden como mercancías 
en los mercados de petróleo y de granos, en los mercados fi nancieros se 
negocian especulativamente varias veces como derechos, generando fl u-
jos de dinero electrónico en los mercados fi nancieros que pueden superar 
varias veces su valor económico real.

Esta negociación especulativa de derechos o de fl ujos de dinero elec-
trónico, permite que los mercados fi nancieros aumenten artifi cialmente la 
tasa de ganancia del capital, mediante la creación de lo que Marx (1999) 
denomina capital fi cticio, refi riéndose al capital-dinero en el Tomo III de 
El Capital. De haber seguido viviendo Marx, seguramente escribiría hoy el 
Tomo IV con el título “La plusvalía fi nanciera” o “El proceso de creación 
de capital electrónico”. Indudablemente, el capitalismo ha entrado en una 
fase de fi nancierización y se ha transformado en un Capitalismo Finan-
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ciero mucho más sofi sticado y potente que el Capitalismo Mercantil y el 
Capitalismo Industrial analizados por Marx.

Las crisis son constitutivas del capitalismo. En uno de sus tantos sig-
nifi cados, las crisis pueden defi nirse como cambios o transformaciones 
y esto es, precisamente, lo constitutivo del capitalismo, su capacidad de 
transformación continúa de una cosa en otra. De hecho, ha adoptado di-
versas formas y contenidos históricos, se ha adaptado a los más diversos 
contextos, cambia constantemente de discurso y produce continuas for-
mas novedosas de explotación, apropiación, acumulación y reproducción 
del capital. La forma fi nanciera electrónica es una más en este notable 
despliegue histórico del capitalismo.

El capitalismo fi nanciero no emerge de una situación de decadencia 
o declinación del capitalismo, ni de una tendencia a la baja de la tasa de 
ganancia. Por el contrario, emerge del crecimiento económico continuado 
de tres décadas, del desarrollo tecnológico, de la expansión de los bancos 
y las corporaciones transnacionales y de la formación de fenomenales 
masas de capitales fi nancieros depositados en los bancos y recolocados en 
los mercados fi nancieros internacionales.

Es una fase superior y más compleja del capitalismo, más sofi sticada 
y con mucho más potencialidad que las anteriores. Y por supuesto con 
mucho más capacidad destructiva y explotadora de la naturaleza, de la 
clase trabajadora, de las condiciones de vida y de las relaciones sociales. 
Si Marx10 destina tantas páginas del Tomo III de El Capital a la reproduc-
ción del capital-dinero y del capital-efectivo, producido por los bancos y 
el comercio, cuánto más hubiera destinado -si viviera- a la producción y 
reproducción del capital fi nanciero electrónico.

Los procesos fi nancieros, como en el caso de las commodities del 
petróleo y la soja, se alejan e independizan de los procesos productivos. 
Sin embargo, no son independientes de los procesos políticos en los 
cuales se generan. Es decir, los mercados fi nancieros crean sus propias 
condiciones de existencia y sus propias reglas de funcionamiento, pero 
no lo hacen por fuera de la gubernamentalidad fi nanciera. No obstante, 
este alejamiento fi nanciero de los procesos productivos es sólo aparente, 
ya que el capital fi nanciero ha aumentado considerablemente su poder 

10 Marx, 1999.
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sobre la vida humana, transformándose en lo que Osorio11 denomina 
biocapital.

En efecto, los cambios en el mundo del trabajo provocados por la gu-
bernamentalidad fi nanciera y el modelo neoliberal de empresario de sí 
mismo, han aumentado enormemente la incertidumbre, la indefensión y la 
fragilidad de los-que-viven-de-su-trabajo12. Para Osorio, el trabajador ac-
tual es un esclavo moderno porque, teóricamente, es un hombre libre pero 
vive sometido al mando despótico del capital, que diariamente se apropia 
de su vida, a través de largas y extenuantes jornadas de trabajo. Ade-
más, con los niveles actuales de productividad generados por los avances 
tecnológicos y las posibilidades adicionales de ganancia que proveen los 
mercados fi nancieros, los trabajadores aportan cientos de veces más de lo 
que reciben como salario.

CONCLUSIÓN

La gubernamentalidad fi nanciera es una categoría muy útil para anali-
zar la lógica de poder y acumulación del capitalismo global en su versión 
fi nanciera actual. El capitalismo fi nanciero contemporáneo es una for-
ma más compleja y sofi sticada que las formas anteriores de capitalismo 
mercantil e industrial. Sin embargo, estas formas no siguen una trayec-
toria lineal ni secuencial, sino acumulativa y progresiva. Esto implica un 
proceso creciente de perfeccionamiento del capitalismo como sistema de 
dominación política y acumulación económica-fi nanciera. 

Como hemos analizado en este trabajo, el capitalismo fue perfeccio-
nando sus instrumentos de dominación y explotación, hasta llegar a su 
estado actual de enorme capacidad y potencial de sometimiento y subor-
dinación de los países, gobiernos, sistemas económicos nacionales y de la 
clase trabajadora, mediante el desarrollo y utilización de dos instrumentos 
muy poderosos: la globalización y los mercados fi nancieros internacio-
nales. 

En este trabajo hemos intentado mostrar las gravísimas consecuen-
cias que tiene la gubernamentalidad fi nanciera para la vida humana en 
sociedad y muy especialmente para la clase trabajadora y los trabaja-
dores convertidos hoy en esclavos modernos, librados a su propia suerte 
como supuestos “empresarios de sí mismos”. Los niveles de explotación 

11 Osorio, 2008.

12 Antunes, 2003.
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han llegado a límites nunca vistos anteriormente, con una capacidad tal de 
apropiación que la valorización del capital fi nanciero acumulado excede 
miles de veces el valor de la producción y del salario de los trabajadores 
por efectos de la globalización y los mercados fi nancieros internacionales.

Hoy más que nunca es imprescindible recuperar los aportes teóricos de 
Marx, al conmemorar los 200 años de su nacimiento, no sólo para intentar 
comprender este momento histórico sino para continuar y profundizar la 
lucha por la transformación de este orden social absolutamente opresivo, 
injusto y desigual.
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