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rrollo y del atraso eco:  

todo caso, 

cc) de la, region. 

a revertirse constata que "esta situación;  alpieza 

I N T R O D U C C I 0 N. 

Una situación lamentable de la literatura económica actual latino-

americana, es la ausencia casi total de análisis sistemáticos 'sobre Centro 

América: y el Caribe; ello obedece a que la región nunca ha sido objeto de 

estudio trpico, representativo del subcontinente (1), o porque, quienes 

podían haberlo hecho fueron perseguidos hasta el aniquilamiento bajo la 

violencia del capitalism) atracado ~lo de la región. 

la maYoría de los estudios eoordnioos sobre el urea, se han caracte- 

rizadóspor ser aplicaciones' mecanicás de los cuerpos: t ricos neoci‘si- •. 
, keyneálanos y ultimamente monet.ariStas; cuya dimensión.,  apologética 

-del capitali.smo poco ha servido para..eXplicar la Profunciirifi 'dei subd 

efecto,:•=a la - luz del pensamiento econbnico y SoCiaV'nlarkitta-,.10•:,;,ba`, iniciado 

búsqueda 	expresionesteóricas' que, superan 	rtodoxia,,  reflejen 

más',congruencia cOn,,la'realidad'.de.estos`paises..Este es el contexto' que•• • • 
se : cribe la presente investigación. 

la finalidad deeste trabajo es teorizar sobre las. economías de los 

paises Centro-Americanos y del Caribe, teniendo cano objeto de observa.ción 

concreto la econaata de la Repúbl.ica. Daninicana. • 

(1) A pesar de haber sido escenario de las tres únicas revoluciones socia-
listas del continente: Cuba, Nicaragua, Granada; de conocer las mas prolon-
gadas y sangrientas dictaduras: los Trujillo, los Sanoza, los Duvalier; y 
de producirse movimientos sociales de gran dirnension corro la guerra civil 
Daninicana. en 1965, la lucha de liberación de los pueblos del Salvador,Gua-
témala, etc. 



Con tal fin, se construye un modelo teórico (con pruebas econamári-

cas para algunas de sus partes) que exprese las condiciones esenciales del 

proceso de acumulación de capital; ello es, que de cuenta de la estrutura 

productiva y del ingreso, de los sectores dinámicos que generan el exceden 

te, de quienes se apropian de él y del uso productivo que le dan. En otras 

palabras, de las condiciones de reproducción ampliada y de las condiciones 

de realización que estas determinan. 

Este model.o no implicará la elaboración de una imagen objetiva, de un 

deber ser, ni la foryna de lograrlo. No talará plasmado una estrategia de de-

sarrollo; sencillamente repróducirá teórica y formalmente las relaciones 

que sulayácen y sé esconden detrérs de la apariencia de los hechos, explici- 

tándose'- generalizandose dentro de un marco lógico 	made/o formalizado). 

Operando sobre éste, se especifican las consecuencias previsibles de los 

cambios en las variables. De este modo, se podrá conocer la naturaleza , y 

la magnitud- de las fuerzas que opean dentro dé esa econania descubriendo 

sus niveles e contradi.ccidh y concordancia, de suerte que podamos estable 
• •.-. 

cer las posibilidades internas de crisis, y en su caso, quiebres políticos 

Sólare :el.. ~todo de la econanía.polltica. y.  los modelos.  

...Las categorias(2); las-  leyes' (3) -y-los modelos (4) son construcciones 

teoricas resultado de procesos historicos,por lo que están referidas exclu 

sivamente a un periodo determinado. Pero al mismo tiempo son expresiones - 

del proceso de pensamiento que se abstrae de la realidad concreta, síntesis 

(2) Conceptos abstractos, que expresan propiedades generales comunes a los e-
lementos del proceso econanico. 
(3) Relaciones, que se establecen entre categorias que se manifiestan constan-
temente en condiciones determinadas. 
(4) Conjunto de hipótesis que especifican las condiciones en que las leyes 
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de múltiples determinaciones y por lo tanto, infinítamente compleja y di-

versificada, en el interés de comprender las leyes que regulan y condicio 

nan la lógica y las contradicciones internas del modo de producción. 

La formulacidh del modelo teól.ico, implicw.recorrer todas tic  etapas 

del metodo de investigación científica de la economía politica. En efecto, 

mediante la abstracción se podrán aislar conceptualmente los elementos --

esenciales de la realidad (eliminando lo casual o scridental y preservan-

do lo que reaparece continuamente) proporcionando una imagen simplificada  

y clarificada de las propiedades y regularidades del proceso econdmico, en 

tanto las ordena y las hace perceptibles en furicion de un 
• Llevado a su nivel nrts alto, la al9straccion conduce al estudio del mo 

do. de producción capitalista, cuya corrprensióra y teori.zación es una cculdi- 
, cion necesaria para el análisis de la realidad Dominicana,en cuanto que nos 

permite averiguar el estado y evoluc:i n de un arsenal de categorias cope-

rentes y artical.adss, que son indispensabl 

Sin embargo, mantenernos en este alto grado de abstracci.on es 

ciente. Todo proceso capitalista tiene su especificidad cual debe  

tenplarsé, so pena de caer en generalizaciónes y dogmatiano.,  

Nuestro objeto de es 	'es una econania capitalista subdesarrollada 

•y dependiente, en:donde el capita,lisMO aparece imbrincado con Otras fumas 

de produccidn. Lo que exige realizar la investigacibn en un distinto gra-

do de abstracción: en el de la formación social, a travel de la cual pode-

nos establecer las diferencias de un pais capitalista con respecto a otro, 

y ubicar lo ccnun para todos ellos. 

A este nivel se elabora el mdelo, formalizando algunas de sus partes 

abstractas son verdaderas y se relacionan en forma determinada, referentes a 
un aspecto específico de la actividad econculica. 

- 3 
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lo que nos obliga a referirnos aunque sea tangencialmente a la ubicación 

de la formalizacion matemática de los modelos, en el método de la econo-

mía política. 

El método de la economía política conjuga en un solo proceso la induc 

ción y la déduccidh a través de la abstraccióh qué implica en cierta for 

ma un ejercicio de tipo inductivo - y, de la concreción progresiva - que 

contiene un proceso deductivo, ya que extrae de los resultados de la induc-

cion conclusiones verificables -. 

Para que las conclusiones de la deducción sean válidns, deben cumplir 

se dos condiciones: 

1) Que las premisas de la induccidn sean verdaderas. 

2) Que el,  razonamiento lógico que se desprende de ellas, sea logicamente 

impecable. 

ras premisas serán, verdaderas, si captan la regularicipd y lo esencial 

aún asi, habrá'que tener preca.ución en cuanto a su 

alcance histérico y a su generalidad. ibr ,lo que respecta al razonamiento 

lógico, 	recurrir a la axiomatizaci n y a las matemáticas, una 

• 
de los fenanenos, pero 

peciffca y ordena las suposiciones e hipótesis básicas es decir, aquellas 

de donde se desprenden directa o indirec amente'toda-s. las conclusiones, y 

la otra carro sistema deductivo formalizado simplifica., ordena y sinteti- 

za información, permitiendo operar 

cualquier contenido siempre que se 

características que utilizamos las 

ra lograr mayor claridad. 

con nuneros y simbolos que pueden tener 

respete su sintaxis. Es en base a estas 

matemáticas Caín recurso expositivo pa- 

De este modo, el representar el nivel de abstraccióh que se desee de-

pende de las hipótesis y de los supuestos sobre los que se formule, y del 

Contenido que se le asigne a las relaciones entre los símbolos, estando 
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conciente de que en ningun caso sustituye a la teoria, 

Con respecto a la econometrrá hay que señalar que es una tdenica de 

apoyo subordinada a los analisis te&icos que nos proporcionada economice 

política y que contribuye a su verificación, es decir, a confrontar los 

resultados teóricos, lo concreto pensado con el proceso económico real  - 

observado, y como seftala Mandel 	resultado de todo cálculo econame-

triCo debe considerarse como una materia bruta sobre la que debe aplicar-

se un análisis dialéctico mucho nns completo, que tenga en cuenta un gran  

nánero de variantes . y de factores secundarios de los que el propio c5.1culo 

habia hecho abstracción " (5) 

Justificación y signifiCación del senfoque demanda para el estudio de  

la Economia. Dominicana  

Anteriormente -imoa qué el módelo de la economía Doadnicana se 

labOra aI n vol detla " formación soCiál, de manera que.si bien esta 	 

tó dentrp.de.-la lógica general,,.; el CáPitalistito,, •regiStra 	 e. 

un.  esarrolla.histPrico ProP19, 	dePende.'ew primer 1 	el roceso' 

modalidad de articulacion e,integracion a a econania ramdial,  

basé de relaciones de subordinación; y. 	 lt/gnn del desarro 

de las fuerzas productivas determinadas por ese proceso de articulacio 

por la, potencialidad de los recursos internos. Conformando de esta suerte, 

un patrón de acumulacion en torno, al sector pri.mario exportador en donde 

los probl.etnas de real.iwación y mercado adquieren una dimension y especifi-

cidad muy particular. 

Para el entendimiento de esa especificidad presentamos una sucinta 

explicación del rol que Marx, le asigna a la realización en el capitalismo 

para posteriormente ubicarnos en la formación social Dominicana. 

(5) Mhndel Ernest. Tratado de Economía Marxista. Tomo II. Ed.Era. Mexico 
1972. png 323. 
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El modo de producción capitalista, es simultaneamente produccion ffer 

cantil generalizada y producción para la ganancia de empresas que operan 

independientemente unas de otras. ES un sistema cuya razón de ser, es la 

produccion creciente de plusvalía (de plustrabajo), y un sistema en que 

la apropiación real de esa plusvalía, esta subordinado a la posibilidad 

de vender las mercancías que contiene esa plusvalía, por lo menos a su -

precio de producción (redituando la ganancia pranedio), cuando no ,a precios 

que permitan  l'eali7Ar  ganancias e2ctraorainn-rias. 

brante que puede exprimirse, se materializa en mercanc as Pero con esta  

producci.on de plusvalía finaliza solamente el ̀primer acto del proceso ca-, 
italista de produccion, que es un proceso.de producción directa. 

pital ha absorvi o una cantidad mayor o menor de trabajo no retribui - 

n el desarrollo del proceso (d produccion directa, 11.C.) que se tracio- , 
en la baja de la cuca"' de ganancia, la masa de pluávalia así producida .  

se -incrementa 	 roporcioneS , enórmes. - 	 segondO acto: del 

proceso, la masa total den anclas, el (producto "total, tanto 

neele capital constante y el, variable, 	 ue representa la 

plusvalía, necesitaser vendida. 	no logra venderse o solo..se vende en 
„. 

P 	ecios ,,infer ores-  a. 	producción, aunque el obrero haya.. 

sidó-;explotado su explotacion no se realiza cano, tal , para el caPitalist• 

no va unida a la realizacion, o solamente va iinids  a la realizseion 

cial de la plusvalia estrujada, pudiendo incluso llevar aparejada la per-

dida de su capital en todo o en parte”. (6) 

Ahora bien, cano el mismo Marx seffaLa. (7); las condiciones de explo-

tación directa (procluccion) son diferentes 

(6) Carlos Marx. El Capital. Tomo III. Bpndo de Cultura Econamica. pag 243. 
(7) Ver Marx, El Capital. Tomo III. pag 343. 



ción. Las primeras dependen de la capacidad productiva de la sociedad, 

mientras que las segundas, de la proporcionalidad entre las distintas -

ramas de la produccion y de la capacidad de consumo de la sociedad. 

Las condiciones de producción dependen pues, de el desarrollo de 

la capacidad producIiva que en el capitalismo es incesante. La necesidad  

de abaratar el capital y gen= .raye r plub vaira uonduce a una permanente 

innovación tecnológica, que aumenta la capacidad productiva del trabajo. 

Clamo consecuencia, cada vez, son mayores los valores de uso que tienen - 

cine venderse. Situación que exige del mercado una constante ampliación. 

Sin embargo, este se amplia con mas: lentitud que la producción; hasta que 

llega el mcfnento en que resulta dein.siado estrecho y sobreviene la crisis. 

d Qué significa la insuficiente ampliación del mere.ado?tDe que depen 

de esta ampliación? la demanda solvente o efectiva en el capitalista:1 es-

ta fornada de cons,  obrero (con.surao sal vial)• , de coimproductivo 

de los, capitalistas, y por la plusvalfa adicional invertida, capital adi 

ciona 
El constan() salarial (8) depende de manera directa de 	to-

tal generado, ello es, de la masa total de ~canelas producidas y por  

tanto inplicitamente del capital adelantado y de una oanposicion orgáuioo  

y técnica de capital creciente; en consecuencia su ampliación relativa es 

limitada . 
El consumo improductivo de los capitalistas, la parte de la plusva-

lta que se usa cano renta, si bien puede anpliarse y convertirse en un - 

(8) "El trabajador solo puede cenprar -solo•puede representar una demanda 
de- mercancias que integran al consuno individual, pues el misinn no puede 
valorizar su U-abajo, ni posee por su cuenta sus propios medios para ha-
cerlo, los intrunmentos y materiales de trabajo.Por lo tento, esto ya exclu-
ye a la mayoria de los productores, los propios trabajadores, cano consurni 
dores r  compradores (de muchas mercancias), donde predomina la producción 
capitalista. No caipran materias primas ni instrimentos de trabajo; solo 
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• factor dinámico del mercado a corto plazo, esta limitado por los requeri- 

mientos de acumulación a largo plazo. 

"Nunca debe olvidarse que en la producciol capitalista lo que im-

porta no es el valor de uso inmediato, sino el valor de cambio, y, en es-

pecial , la wpansion de la plusvalía. Este es el motivo impulsor de la 

producción capitalista..." (9). 

La deManda de medios-de produccidh (inversión) está asociad' -á la po-

tenciación de la:capacidad productiva del trabajo, y por lotanto' a la po-

sibilidaride obtener mayores ganancias.  cano el fin de la producción capi-

talista es la producción de plusvallá y dado que una parte de ella, de ma 

nena creciente debe convertirse en capital constante wdicional para gene-

rar maym plusvalía relativa, se concluye que el elemento dinámico del:.--

mercado capitalista es la demanda de medios de producción, lo cual nos re-

trotrae, de nuevo cuenta al analisis de produccion para encontrar los de- 

de la inversión: la.rentltb4ilda.del capital, (la tasa cle. 

nancia que se determina en la esfera de la producción). 

En síntesis: la necesidad inszaciable de ganar mas, provoca ua.incre- 

mento en 1U- clmundade uediosde producción, `,lo que a su vez implica una . 	. 

mayor contratación' de trabajo, por lo tanto, se incrementa la mesa sala-

rial (aumento del capital variable en terminos absolutos, mas no relati-

vos) estimulandose la producción de bienes de consumo. Es asi, como en - 

compran medios de stibsistencia, Mercanda que entra directa en el .consu- 
ind individUal.) 	• 

En rigor, lo que los obreros producen es plusvalía. Mientras la pro 
ducen estan en condiciones de consumir. En cuanto dejan de producirlas - 
se interrumpe su consumo, porque se interrumpe su produccion (...) los 
trabajadores, pueden consumir el equivalente de su producto, solo mien-
tras produzcan más de ese equivalente,: es decir, mientras produzcan plus 
valia o sobreproducto. Siempre tienen que ser sobreproductores, producir 
por encima de sus necesidades para poder ser consumidores o compradores 
dentro de los limites de estas " Carlos Marx. Teoria de la Plusvalia. 
Ed. Cartago. Taro II. Buenos Aires 1975. pag 443 445. 
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definitiva, la demanda efectiva esta subordinada a la tasa de ganancia. 

Veamos ahora cano se utiliza este esquema para el caso de la Republi 

ca Dominicana. En primer lugar, hay que establecer las diferencias entre 

los objetos de estudio, en este sentido, Marx analizó el modo de produc-

cion capitalista puro calo sistema completo, en donde el eje dinámico -

de la acumulación está ubicado en el sector que produce los medios de pro 

ducción (la produccion del capital, cano capital, determina la naturaleza 

y el volumen de la demanda del mercado), y el mismo esta situado al inte-

rior del sistema. 

Nuestro objeto de estudio, es una economía concreta, lo que nos si-

desde ya a un nivel de atstracci6n diferente, es además una miman& 

capitalista subdesarrollada y dependiente, eni él sentido, de que"mientras 

capitalista no tiene posibilidad de superar el subdesarrollo, con un 

je de acumulación situado en el sector primario exportador (la produccion 

de azúcar, ca,fee; cacao, oro, bawcita, etc.) y donde el sector que produ- 

ce  los medios de  producciuzu está ubicado fuera  del país, por lo que es 

una 	 a inuy abierta y adunas no esta industrializada. 

antas obviacnente el motivo ganancia, es el motor de la producción, 

go para la Dominicana, la posibilidad de potenciar la capacidad 

productiva de la fuerza de trabajo, esta limitada por el acceso al progre 

so tecnológico y fundamentalmente por la bondad de la balanza. de pagos. En 

consecuencia, es la demanda de mercancías para la exportaci6n lo que dina-

mi 7n  1 acumulación y esta a su vez encadena al resto de la demanda social. 

La inversián no se bloquea, porque la sobreacumulacidn de capital y 

de mercancías no pennite lograr la tasa media de ganancia, es decir, la 

(9) Carlos Marx. op.cit. pag 424-425. 
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existencia de una fuerza endógena en el sector que produce los medios de 

producción que lo hace crecer estrepitosamente; sino porque las mercan-

cías que se produjeron internamente no encontraron mercados en el exte-

rior. De aqui, que el problema central de este tipo de economía no es la 

producción, sino la demanda (tanto interna como externa). 

En las economías industrializadas, los intentos por estimular la de-

nanda efectiva, por estimular la inversión, sólo tendrán éxito si condu- 

cen a una desvalorizaciori del capital, a una mayor rentabilidad. En 'las e- 
_ 

conomíaS dependientes de exportación, lós estímulos a la inversión ten-- 

dráh éxito siempre que haya mercados. .:-En las primeras, es el deSarrollo 

de la produccion lo que crea los límites a la producción (10); en las se 

gundas es el mercado lo, que crea límites a la producción. 

A lo largo de esta discusión ha estado implícito el problema de la 

crisis (11), bien vale unas breves notas al respecto. 

Para Marx (12),  la erfsis es siempre de sobreproduccion de capital y 

de mercancías. CLV.J ya se ha dicho, los capitalistas necesitan de la acu 

mulación, para aumentar y conservar su capital individual, y esto lo ha-

cen sin considerar y sin capacidad para considerar la necesaria rentabili 

(10) 'Tila producción cada vez mas extensa de masas, inunda el mercado exis 
tente y empuja, por tanto, constantemente hacia la expansidn de ese merca7 
do, hacia la-destrucci6n de sus barreráS. Lo que pone llmite a esta produc-
cidn de masas, no es elcomercio (siempre y cuando este no exprese. mas que 
lademanda:existente), sino la- magnitud de capital en función y lafuerza - 
productiva desarrollada deLtrabajo" Carlos Marx.,WCapital. Tórno III. pag. 
325. 
(11) Marx. no tiene un tratamiento sistematico sobre las crisis, sus traba 
jos al respecto aparecen dispersos a lo largo de su obra, en especial:Te-6= 
ria de la Plusvalia. ibmo II. pag 405-467; El Capital. Pomo III. cap. XV y 
XXX; tomo II, cap. XVI, XX, y XXI. 
(12) El planteamiento de Marx es mucho mas completo que lo que aquí se pre-
senta, simplemente rescatamos los señalamientos necesarios para demostrar la 
imposibilidad de sobreacumulación de capital en la Dominicana. 

- 10 - 



dad del capital social total, del que finalmente depende la rentabilidad 

de todos los capitales privados. Cuando la adición al capital total no 

incrementa la ganancia, es decir, la creciente composición orgánica de 

capital no es sobrepasada por una tasa de plusvalía mayor, entonces se 

interrumpe la expansión y aparece la crísis. 

Este fenómeno aparece como una abundancia de mercancías que no en-

cuentran posibilidad de realizarse en el mercado, pero tal situacióri, no 

es mas que el reflejo de la sobreacumulación. 

La sobreproducción de capital, es siemPre con respecto a un determi-

nado grado de explotación Si esta última aumenta, suficientemente, el pro-

ceso PTosigue Porque solamente se interrumpió a causa de que el csPital a-

cumulado resulto ser demasiado gX'tliade en relación a la tasa de beneficio _ 

que era capaz de producir por lo tanto, la recuperacion implica que el - 

capitalista, ha encontrado alguna forma de reorganizar la estructura del 

capital (13), que ~mita la produc,cion de plusval en una cantidad su 

ficiente para neutralizar los efectos de la creciente composicion orgáni-

ca del Capital. 

Resulta obvio por lo dicho hasta aquí, que sería una tontérfa pensar 

que'en‘la.ecénomfa'Deminicana es posible una crisis de sobreacumulacicin de 

capital pero si quedase alguna duda, baste recordar que el sector que pro 

duce los medios de producción está fuera del pis, y que la posibilidad de 

transformar la plusvalía en caPital, es decir, la acumulaciól, esta limita-

da alargo plazo por la bondad de la balanza de pagos. 

000000000 

Finalmente, este trabajo esta constituido por dos capitulos. Un capitu- 

(13) La recuperación, se logra mediante la introduccidh de nuevas máquinas que 
abaratan el capital constante, el capital variable, o a ambos. 



No podemos terminar» esta 	 expresar nuestro agradeci- introduccio'n, 

-lo de historia, en donde se presenta de manera sintética las grandes e-

tapas por las que atravieza el capitalismo Dominicano, haciendo especial 

álfasis en su situación actual, de suerte que se puede identificar lo - 

sustancial de la for 	nación social. 

En el capítulo IT, se formula el modelo, partiendo de un marco gene-

ral donde se establecen las hipótesis básicas. Enseguida se presenta el mo 

delo en su versión simplificada cuya finalidad es evitar detalles que os- 

del an 	En ese contexto se  determinan los ingre-
, 

sos del grupo hegemdnico y el nivel e actividad.discute la relación - 
entre mercado interno y la posibilidad de trasladar el eje de la acumu-

clon; enas de la relacion qu existe:en e acunialacion y balanza,de; 

clit•escazi lo esencial 

En la segunda parte del 

concreción,el.aborandóse un 

ingresos el grupo 

cimiento de la ceca  

capitulo; 	se incorporan elementos de mayor. 

elO más canpleto en el que se det 

ico el nivel de actividad,  la tasa de  er 
especgica;.' una ftukCion de importaciones y'. e 

inversión, élabOrandOse una -matriz: reducida.  e relaciones directas 

rectas entre 	variables intraiuciendonos  

econanica y acunulacion. Posteriormente, se  

modelo simplitic 	se anexa un apendice  

en la discucion de polftida 

	 un análisis 	 *co del 

infonnac on estadisti 

miento a las personasque` de una u otra manera., contribuyeron a la elabora- 
41,  ción de' esta tesis. De manera muy especial,' agradecemos a Lilia Daninguez 

Directora de tisis, a Pablo Cha.uca. y a Martin Puchet por sus atinados co-

mentarios, y a Javier Avi.la por su apoyo en materia de olputo. 



CAPITULO 

EL DESARROLLA DEL CAPITALISMD DOMINICANO.  

En la discusión metodológica planteada en la introducción se indi- 

có que los modelos econanicos, deben de surguir de una interpretación - 

historica, y de la comprensibn del ordenamiento social y econcinico vi- 

gente siendo est 	única fonna de superar la ortodoxia de esquemas 

eóricos preestablecidos o en todo caso Procurar los ajustes de los 

más idóneos. 

esta Investigácion hareins una revisión ,'so re el laroCeso  de — 

gjpiento y desrrollo del caPitalisao dominicano, Señalando de manera 

sintética las principales etapas por las ue atravieza, in pretender 

ningún planteo original y resumiendo las principales aportaciones a 

respecto. 

I.1- Los primeros', rasgos capitalistas DElide la. llegada del capi-

tal cubano-daminicanizado (decada del ,  setenta del siglo XIX) hasta e 

. inicio de la .formación- del.enclave azncarero priTera. deCáita.del„"siglo 

una poblaci.on estimada entre 150,000 a 210,000 en 1871, la Re-

publica Dcalinicana se encontrabadivididwen. dds'regiones econama 

practicaniente incalunipArins: el cibao (al centro norte) y el Sur. En la 

pr4neraj  predominaba la pequeña produccion de tabaco para exportacion y 

la segunda, se dedicaba fundamentalmente a la explotacidn de caoba; en 

el resto del país la economía hatera era dominante. 
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En general, con tierras abundantes y baratas,sin cercar, bajo un 

regimen de propiedad comunal, con gran escasez de población, sin cami-

nos y otros medios de comunicación, con una economía practicamente des-

monetarizada, con técnicas de produccidh relativamente primitivas, sin 

ciudades grandes (14); bacian•de la sociedad dominicana, una sociedad 

de pequeña producción mercantil simple. 

Esta situación empezará a transformarse con la introducción de la 

industria azucarera. 
• 

Resulta evidente, que para hablar del inicio de,un proceso de desa-

rrollo capitalista, es necesario que se instalen industrias que produzcan 

ese tipo de relaciones de produccion Y eso ocurre en la Rep 

icana, con la inndgracion de capitales que t'Yendo de la querrá de 

dependencia de cuba (1868-1878) se instalan en el pais y se ardni 

decir, era tan grande el atraso p la pobreza general, que el 

capital dinerario necesario 

istas tuvo que-venir de 

para establecer las 

era- 

, primeras empresns capi- 

tos capitales se ded can., fundamentalmente a la actividad azucare  

a cual, sufre un 	 desde vertiginoso desarrollo 	sus inicios. En. efecto, 

e-1875 y,. 	construyeron en'el' país 30 ingenios, que abarcaban  

una su rficie de 75,150 tareas' cifra que alcanza en 1896 a mas de 250 

mil tarea' - 	su parte la Predneni6n  haba Pasado  de. mas de 160 mi 

quintales en 1883, a 721 	quintales en 1893,, es decir poco mía, 

36 mil toneladas cortas, con un valor de 2,754,927 pesos. De esta forma, 

(14)Se estima que la ciudad de Puerto Plata, la mas importante del pais para 
ese entonces por ser puerto de exportacion de tabaco, no pasaba de los 10,000 
habitantes; Santiago, que era la capital del Cibao, apenas llegaba a los -
8,000 habitantes, y la ciudad de Santo Domingo tenia 6,000 habitantes. 
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produccioh azucarera había crecido a una tasa promedio acumulativa anual 

de 16.27.,entre 1883 y 1893. 

Sin embargo, los capitales inmigrados, que en su totalidad constituí 

an patrimonios familiares, no solo participan en la industria azucarera, -

sino que taffibien se dedican al comercio, a la ganaderia de potrero y al -

fomento de otros cultivos de labranza; convirtiendose en un elemento trans 

formador de la sociedad dominicana. 

Con la energencia de la producción -azucarera, se introdujeron al pais: 

las relaciones salariales, la máquina de vapor y el ferrocarril; se di-gni-

nuyo la Importancia relativa de la econanía hatera y de la explotaci6n -

maderera, se fundaron nuevas ciudades, cá3mb1.6 la estructura de la econcrnía 

del pais y de la sordedad.. Sin embargo, el desarrollo de la capacidad .pro- , 
ductiva de la industria, encontraba estrechos límites, por estar sustentado 

en patrinnnios individuales, que no habían alcanzado la dimensión necesaria 

para financiar los grandes centrales. Por otro lado, esta poca dimerl-Ri. 

luta, aunque grande en terminas relativos para , e1 resto del 

taba insuficiente para absolver las formas precapitalistas, lc  

bligaa. articularse con ellas. 

Es el caso de que 	aunque en menos de 25 ants se había 	de 

practicamente, ninguna fabrica de azucar a 	ir mas de 36 mi]. tonel.a- 

dn-R, todavia en 1893 estabamos por debajo de lo que produjo Cuba en 1806. 

En 1849, Cuba estaba produciendo 220 mil toneladas y en 1856, 359 mil, o 

lo que es lo ,mismo, diez veces más de lo que iba a producir la República 

Daninicana. 37 años•d -laues . 	(15) 

(15) Bosch Juan. Datos para la historia del azdcar. Conferencias y Artículos. 
Ed. Alfa y lanega, Santo Domingo, 1980. pag 91-92. 
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1.2 - Formaciofi y consolidación del enclave azucarero. Desde la prime-

ra década del siglo XX, hasta el final de la primera intervenci& Yankee - 

(1916-1924). 

La penetrad& del capital norteamericano inscrito en la fase de ex-

pansión imperialista, es decir, el proceso de sustitucion del capital in-

dividual por capitales corporativos, se produce en los primeroS 20 años - 

del siglo XX. 

La excesiva deuda creada durante el gobierno de Héreaux (1880-1899), 

Y las crisis financieras de los empresarios azucareros (causadas Por los 

continuos cambios  de los';  precios del dulce), abrieron los cauces para la 

Penetraci6k financiera Primero, Y Para el capital Productivo desPues. 

La gestaddh y desarrollo del endeudamiento externo en las dOs ulti 

mas decadas del siglo XIX, tiene su origen en la estrecha base producti-

va que  genera una insuficiente  masa de plusvalia y de excedente, situa-

clon que se cznpensa mexiiante,_la transferencia de plusvalía desde el ex te 

rior, vil  gtmpéitoS....Estos....(711-41T1191;"sirvieron cano fuente de enricaneci 

mane 

mientOpersonal,- 1 travéh'de una contratacioó desventajpla :y fraudulenta.- „..   
. 	. 

para . el .pde>  un y de un mano inescrupuloáo e imaroductivo -de los mistbs. .  	. 	. 

klalmúerté.dé Hereaux (1899), la deuda'alcanzaba'34millones de dd: 

ares (16), que-tuvieron -que ser negociadbá;dada la inSolVencia dél.paas, 

a trávéS - deunasucesiondé acuerdos en los que se involucra el gobier-. 

no de los Eátados Unidos,-  con la finalidad de afianzar su hegemonía.. 

En efecto, las acreencias dominicanas estaban repartidas entre tene-

dores europeos y norteamericanos (la Cia. Improvenment) que tenían el de- 

(16) Al final del gobierno de Hereaux, la deuda p6blica total ascendia a 
34 millones de dolares, de esos, 10 millones era interna, y 24 millones 
de dolares de deuda externa "de los cuales el gobierno dominicano no ha-
bia recibido ni la dé-cima parte, aunque en verdad nunca llego a saberse 
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recho a dirigirse a sus gobiernos para el cobro de las deudas, ya que es-

tas no podían ser cubiertas debido a las continuns "revoluciones" que ocu-

rrían en el pais, lo que significaba una amenaza directa a los intereses 

de los Estados Unidos; quienes a la luz de la doctrina Monroe, habían em-

pezado su expansión colonial y estaban construyendo el Canal de Pánama, - 

convirtiendo a la zona en una regioñ estratégica. De ahí, su interdá de - 

forurali7nr un !.'acuerdo" con el gobierno Dominicano y de los paises de la 

region qué pudiera neutralizar el peligro de una intervencion europea por 

estos motivos-, 

De esté modo se pasa de la firma del protocolo de 1903, al Laudo,lr 

bitral de 1904, al Modus Vivendi en 1905, hasta llegar a la Convención - 

DeEdnico-Americana de 1907. Estando presente en cada una de ellas, de un mo 

do impliCito o explícito, los esfuerzos por convertir a la Rep/blica Domi-

nicana en un protectorado de hecho, situación que se logra con la Convencioh 

de 1907, que fue ratifirada por ambos congresos. Este acuerdo dio lugar 

un reajuste de la deuda, reduciendo el monto total de 30  millones oro valor 

naminal, a aproximadanente 17 mállones, pasando las reclamaciones de extrae 

jeros de, 21 millonesa 12 millones, y la deuda interna de '2 millones :a 145 

mil pesos. Estas reducciones se lograron mediante presiol del Departamento de 

Eátado, sobre los acreedores y bajo la promesa de que las cuentas serian sal 

dadas a corto plazo, para lo cual se contrati un nuevo prestmno por 20 nállo 

nes, al 5%, y por 50 áhos con la Kuhn Loeb y ecepania. 

a cuanto alcanzó, lo que de manera directa o indirecta, le toco al paisJew 
la larga cadena de fraudes que sufrid desde los dias de Harnont hasta los de 
Lnprovement. Se sabe que en uno de los contratos con Improvement, se fijd-, 
una canisidh de seis millones doscientos mil dolares, de los cuales algo más 
de 4 millones quedaron en manos de la Improvément y el resto fue a los fun-
cionarios daninicanos, entre ellos el presidente Hereaux" Bosch Juan. Compo-
sicion Social Daránicana. Fd. Tele 3 Santo Domingo. R.D. 1974 pag 271. 
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Por otra parte, se establece que: "El Presidente de los Estados Uni-

dos, nombrará un Receptor General de Aduanas daminicanas, quien en unión 

de los Receptores Auxiliares y otros empleados de la Receptoría que li-

bremente nombre el Presidente de los Estados Unidos, percibirá todos los 

derechos de aduanas de la República Dominicana, hasta que en tanto queden 

pagados y retirados todos y cada uno de los bonos emitidos por el Gobier-

no Dominicano de acuerdo con el plan de pago (,..) dicho Receptor General 

aplicará las sumas asi recaudadas cesno sigue Primero, el pago de los gas 
os de receiatoria.; Segundo, el pago de los intereses de dichos bonos; Ter- 

as cantidades  anuales, selialPf127 
 para la 'amprtizario'n 

todos os  bonos que se retengan 

a la compra, cancelacion o retiro de 

cualesquiera:de. di4 os nos, conforme con sus propios términos, se 

sponga el Gobierno Dominicano; Quinto, el rananente será entregado al  

bierno Daninicano te. mas adelante sefiala; nRnsta que la República Do 

minicana. no haya pagado la totalidad de los bonos del Empréstito, 	eu 

da pública no pudra ser aumentada sino mediante un acuerdo previo entre 

el Gobierno Dominicano Y los Estados Unidos. Igual acuerdo sera preciso 

para modificar los derechos de importacica de la r• 	,11 17 

Con >la firmk de. la$COnvenCiat --,.., analiza un imbrincado.proceso"pele.  

ado para sacar, a los intereses europeos y para afianzar la hegernOnfa del 

imperiali ató NotteanieriCano,._ este' instrumento creaba la base real Para • 
• intervenir y decidir los destinos de la política interna al controlar la 

principal fuente de financiamiento del .Gobierno Daranicano, dado que mas 
(17) Convencion Dardnico -Americana de 1907. Reproducida en Julio C. Es-
trella. La moneda, la banca,y las finanzas en la República Daninicana. 
Tamo I (1492-1947). Universidad Catolica Madre y Másstra, Santiago, R.D. 
1971. pag. 276-277 

cero, el pago de 

• dichos bonos incluyendo el interes de 

cómo fOndo dé amortización, CuartO 



del 80% provenla de impuestos al comercio exterior. La política del "Gran 

Garrote" del presidente Rooselvet había dado resultados en la República -

Dominicana 

Como ya se indicad, la penetracidh de capital corporativo norteameri-

cano en la industría del azúcar proviene de la debilidad financiera de los 

productores individuales, que no podían afrontar el ciclo de los precios 

azucareros y los costos de ampliacióñ de la ¿caga técnica de produccidl. 

La instalación de un ingenio requería de grandes volúmenes de inver 

sidn de lenta rotación, durante la cual las condiciones de producción cam 
I 	1.. Asr, el aumento de precios estimula nuevas inversiones financisdq 

por bancos o por corporaciones a traves de hipotécas o gravaxrienes sobre el 

capital fijo, que cuando no se amortizaba debido a una baja de precios —

(18), la propiedad se perdía. De este modo, las crisis van provocando un 

proceso de centralización de capital en manos de bancos y corporaciones 

extranjeras con mayor resistencia 'a estas. 

canpletar el cuadro de su,jeci.an y allanar el camino,  de la, pene- 

tración de capital ,productivo extranjero, se 	ta el dólar como moneda na 

se aprueba la Ley de Concesiones Agricolas cu--,. 
yo fin era eliminar los terrenos ~meros y facilitar la formacion de los 

latifundios azucareros. Estas condiciones permiten una rápida expansidn del 

sector exportador, es a.sí cano en 1905, las exportaciones daninicanas al 

zaban 6.9 millones, mientras que las importaciones era de 2.7, lb cual arro 

jaba un saldo positivo de 4.1 millones, los principales productos de expor- 

(18) Una caracteristica de ese proceso es que cuando sobrevenia la caida de 
los precios, por exceso de oferta, el nivel de produccion aumentaba para - 
dásminuir los costós unitarice, incrementando de nueva cuenta la oferta. 

clama. en 1905, y en 1911 
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tacion habian sido el azucar, por una cantidad de 48 mil toneladas con un 

valor de 3.3 millones; continuaba el cacao, el cale y el tabaco. En 1910 

las exportaciones totales eran de 10.9 millones, mientras que lás importa 

ciones de 6.2; en 1915, esos mismos renglones alcanzaban 15,2 y 9.1, arro 

jando un saldo positivo de 6.9 millones. En 1920, en pleno auge de la --

"D'onza de dos Millones" la cifra de las exportaciones azucareras` habla al-

canzado el valor de 45.3 millones, el 77% de las exportaciones.totales,es 

decir, 58 millones con un superabit de 12 millones. En 1925, el superabit 

se habla reducido a un mdllón, y en 1930 habla alcanzado 3.3. 
•„,• 

se apropiaba de,•ese,  excedente de' exPOrtaCión,:-qtié represento-1,  

Valgr,''total 	115;8. billones entre 1905 y 1930 	A • dónde fue a arar? 

EndenteMente al exterior, a ManoS- de . inveraionistas-, exranieroe „,. 
li.dad: dele  enclave impedía,  su derrama. al, ::interior de 	 silit4et 

ra la masa, salarial era 
 . 	. 	 , 

l'01"P'-arolente'POr.i,tr.atarse-de  

obreros. 	'(dad9;:•.,la'esCases:dé mano de obra dominicana), se repatrió • • 	•  

o Se consuman,' en lats tiendas;  de raya dé ,19=s•',Ingen2-9s. 

1 enclave azucarero funcion , 	un ccmplej ►agro-in 

trial-comercial" que desincentivaba la diversificaciori indüstrial e impedía 

la configuracion de un mercado interno consolidado: toda la demanda que - 

generaba era reabsorvi.da en un solo y unico movimiento" (19) 

La configuración del mercado interno, no solo encontró límites en el 

enclave, sino tambien en la pobreza general del, resto del paTs Según el 

Censo de 1920, además de la industria azucarera y de las pequeñas industrias 

locales, el pais tenía: destilerías de alcohol, cigarrería, curtiduría, ja 

bonería, fábrica de fóáforos, velas, hielo, fideos, chocolate, zapatos,sam 

(19) Frank Baez. Azdcar y Dependencia en la RepúbliCa Dominicana. (Desde 
la emergencia de la industria capitalista del azucar hasta su parcial ex-
propiacion nacional). Academia de Ciencias de la República Dominicana. A-
nuario 1975. Santo Domingo R.D. pag. 737. 
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breros y algunos aserraderos. El tipo de industria da idea de lo precario 

que era la economía de ese entónces. Pero quizás, el dato mas revelador 

sea el tamaño de la población urbana, que era de 148,894 habitantes, el 

161 de la poblacion total (894,665 habitantes). 

La ciudad mas importante era Santo Domingo, con una poblacidh de 

38,422 habitantes; segura Santiago con 20,495; San Pedro de Macorís con 

14,431, El Seybó, con 13,000 y las demás ciudades no pasaban de los 10,000 

habitantes. 

La población con ocupación lucrativa alcanzaba a 203,666 personas de 

las cuales 904 eran profesionales, el 67.7% eran agricultores y ganade-

ros, y 32% con oficios miscelaneos. 

Ei 1916, se produce la intervención Norteamericana,.:su justifi.caci.cin" 

fonnal estaba en una supuesta violación de la. ConVenciÓn de 1907 en lo re- . 
ferente a la contratación de nuevos etripréstitos. Su causa real debe bus-

carse en los altos precios de la industria azucarera de esos afi 

PRECIOS AZOCAMOS. 
Precio,  promedio por ;:"tonel  

1915 1916 1917 1918  1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 

72.5 98.1, 101.7 99.9 127.5 285.3 75.6 53.6 110.4 98.2 51.3 

11.1ENTE: Elaborado con datos presentados por Luis Gomez. Relaciones de Pro-
duccion Dominantes en la Sociedad-  Dominio-n.11a. 1875-1975. pag. 76 y 77. 

Esos aumentos 1 '. . constituyó un estímulo poderosos para que los fuer-

tes intereses azucareros del norte orbitante, hasta entonces' tangencial-

mente en la Isla, pasaran a circusncribir la economía. azucarera Dominicana 

Y 0311) la escasez de azdcar de remolacha europea coincidía con y se agudi-

zz......,4-a por el conflicto bélico, la coyuntura no podía ser más propicia para 

- 21 - 



que los intereses azucareros norteamericanos presionaran eficazmente 

al Estado para la ocupación de la Isla, ya que los intereses generales de 

Estados Unidos, cano potencia imperialista, de conservar su predominio 

en el Caribe, coincidian con el interéS específico de los conglomerados 

azucareros de expansionar sus unidades de produccion y por tanto sus be-

neficios r (20). 

.La salida de las trepas Yankees en 1924, también se explica por, los 

mismos motivos. Con un precio de 98.2 dolares por tonelada, ya no resul-

taba rentable la continuación del Estado Colonial. Sin embargo, como re-

sultado de la intervención y de la deflación de precios dos corporaciones 

norteamericanas controlaban casi toda la actividad azucarera. 

La CUban Dominican en estrecho vinculo con el Nátional City Bank, 

controlaba 10 de los 19 ingenios del pais con um, capital de 23 millones, 

o sea, poco mas del 57% del capital azucarero; El Central Romana Corpo-

ration subsidiaria de la South Porto Rico Sugar co., la cual pertenecía 

a la American Sugar Refining Co., con un ingenio Poseia el 24% del caPi 

tal; y el grupo ViCini, capital daminicanizadc estáblecido en el pais en 

el siglo pasada, control  abn  el 10%. Es decir, que el 91% del capital a-

zucarero total.perteneCía a corporaciones extranjeras (81%), o a extran-

jeros que remitían sus utilidades al exterior (1091)-(21) 

Pero esta no fue la única consecuencia de esa intervención, el go-

bierno de ocupación tomó numerosas medidas en el orden económico, social 

y político que tendrán a crear las condiciones materiales para la forma-

ción del Estado Dominicano. En efecto, antes de la intervención el pais 

seguía dividido en regiones con escasas vias de comunicacion, con casi-

ques regionales y ejercitos personales (22), en donde el poder central 

(20) Frank Báez. Op. cit. pag 730 
(21) Datos tomados de Wilfredo Lozano. La Daninació'n Imperialista en la 
República Dominicana. 1900-1930. Universidad Autónoma de Santo Domingo. 
Santo Domingo. R.D. 1976 
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era practicamente desconocido. La ausencia de un Estado consolidado en 

1916, era reflejo de la precariedad de la base econolMáca del pais. 

Los gobiernos de intervencion, construyeron puentes, mejoraron ca-

minos vecinales y puertos, dejando terminadas 240 millas de carreteras 

de primera y segunda y 155 de tercera, que permátieron la integracidh de 

algunos mercados. Sanearon parte de las finanzas públicas a través de 

la creación de la Dirección General de Rentas Internas. Se fundó el Tri-

bunal de Tierras, que legalizaría las expropiaciones de tierras y la 

formación de latifundios extranjeros. Se creo la Guardia Nacional, (la 

cual sirvió de tranpolTn a Trujillo)que desat/nci y desartiaild" los ejer-

citos de casiques regionales. 

En definitiva, "...los invasores': crearon econcimfas externas y con-

diciones de racionalidad juridico-politica, para las nuevas folinas de  

acanul.ación capitalista; crearon, un Estado regul.ador de los grupos loca- 

, pero aherrojado el capital extranjero; liberaron al Estado de par 

ticularisMos tradicionales y lo supeditaron a la nydenlizac on mperalis 

ta!' (23). 

En sfntesis, un balance de estos treinta anos 1900-1930 puede re-

sumirse asi: 

a) Daninio de las relaciones capitalistas de produCciln, en el en-

clave. 

(22) Un c-aso tiple° de estos . casiques regionales, era el de Desiderio Arias 
quien controlaba la region de la linea noroeste. "El general Arias .y sus - 
seguidores controlaban la Aduana de•Monte£Cristi. y con los fondos que re-
cibian de esa Aduana, fortalecian su poder militar canprando armas en Haiti, 
de manera que en el aspecto practico, sino legal, y dentro de limites muy 
pequenos, el general Arias, era el jefe de un estado que tenia bajo sus or-
denes a una poblacion y disponia de una fuerza armada para hacer respetar 
esas ordenes y recluidaba dinero con que mantener funcionando el aparato mi-
litar y burocratico-civil de su pequeno estado" Juan Bosch. La Revolucion 
de Abril. én Abril Analisis y Testimanios. Ed. Alfa y Qnega. Santo Durango 
1980. pag 20. 



b) Mantenimiento de las relaciones de pequeña produccícin mercantil 

simple en el resto de la econamlá, que desde ya, estaba subordinada a la 

economra capitalista del enclave. 

c) EXpansión de las exportaciones. 

d) Desarrollo de las comunicaciones, creacidh de la Guardia Nacional 

por las tropas interventoras, mejoramiento de la burocracia civil, y eli-

minacidl de toda traba juridica a la expansioñ del latifundio. 

e) Reduccidh de la actividad interna dedicará a producir bienes para 

el mercado nacional, consecuencia. de les Patrones de consumo de los capi-

talistas y asalariados en tanto que, consumen bienes importados a. travel 

f) Introducción de trimio de obra haitiana a las plantaciones azucareras. 

(23) Vilas M. Carlos. Notas sobre la formacion del Estado en el Caribe: La 
Republica Dominicana. Documento presentado en el 3er. Ccegreso Centroameri-
cano de Sociología. Revista de Estudios Sociales Centroamericanos. 1980 
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1.3- El Capitalismo y la Era de Trujillo (1930-1961)  . 

En 1930 se inicia la "Era de Trujillo", que durará 31 anos. Durante 

la cual, la eccnomia sufrirá importantes transformaciones; creandose las 

bases para la generalización del capitalismo, en cuanto que penetrarden 

las mas diversas ramas de actividad, dejando de circunscribirse de manera 

casi exclusiva al enclave azucarero. 

En diCho proceso, el Estado personificado en Trujillo, jugard7un imr 

Agortante papel, ya que será: a instancia de este, que se crearan nuevas - 

fuentes de acumulacion alternativas al enclave que posibilitarlh el desa-

rrollo sobre bases nacionales. 

En los apartados anteriores hemos visto como el capitalismo penetra 

a traves del enclave azucarero, :'impidiendo que los excedentes creados en 

el sector fueran reabsorvidos de alguna manera y en una cantidad suficien-

te para multiplicar las relaciones capitalistas, asi como el hecho de que 

dicha penetraciO1 se hace subordinada a los intereses inperialiStsis de 

E.U. a traves de la Cánvencidl de 1907  (y la de 1924  que es una reblica.de 

la de 1907), y de la intervención de 1916-1924. Estas circunstancias de-

terminan el relativo atraso en el desarrollo de las relaciones capitalis - 

tas, limitandolas practicamente al sector, azucarero; mientras que en el 

resto del pais, la pequefla produccion mercantil simple se hacia cuantitati-

vamente dominante imbrincada en una articulación de actividades de produc-

cion artesanal, produccioñ minifundista y latifundista extensiva generalmen 

te de caracter precapitalista, unas pocas actividades capitalistas no expor 

tadoras y camercio fundamentalmente exportador-importador. 

De esta suerte, el desarrollo alternativo al enclave, se supeditaba a 

un proceso de acumulación originario sobre la base de una industria dedicada 
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al mercado nacional, en tanto que el sector exportador estaba vedado al 

capital nacional y protegido por los acuerdos de fuerza que surgieron de 

la intervencion. 

El Grupo Trujillista dirigirá este proceso, pero sin el planteo de 

una estrategía de desarrollo claramente definida, por el contrario, su - 

principal pre-tencioli era hacer "rico" a Trujillo y a su grupo, y para tal 

efecto se vio obligado a crear nuevas actividades economrcas, o a rronopoli 

zar las que había, que no, estuvieran ligadas al sector externo. 

Para. entender este 'proceso es necesario visualizar lo, ue  era la eco-

nctnía Dornitticana de la deCaaa del* 

En 1936 en el sector industrial habla 1076 establecimientosque,.;;  

nian un non o de acervo capital de 6 .3 millones e do ares, entre los 

cuales se incluyen los ingenios azucareros; 10 en 1936, con, un capital - 

o qué signifiCa que el restó de la induári , 	. 
ochinicln absorvra apenas 10.4 .milloneá, es decir, el 16. ,de 'la iirirer 

sion de capital,`total:.  

'El 'empleo azucarero Vera-dé:11;322 obreros' y , aprendicéé; 

ingenio y, el' Empleo industrial no azucarero canzaba la exigua cantidad 

`de 1,979 obteros, aprendices 	I. os es 'decir, el 9.` de tódo el 
• f 	 - 

Empleo industria. no laboraba 	el'sectOr,azucareró, o que- significa''que 

cada establecimiento tenra un pranedic de 1.8, es decir e de esos 1, 

establecimientos muy pocos alcanzaban er nivel de un taller artesanal  

ro mas significativo, es el capital invertido en la industria no azucarera 

de 10 millones 420 mil dólares, lo que nos arroja un cdlculo promedio de 

MEMOS de 10,000 dólares por establecimiento. 

Un análisis de la estructura industrial, ofrece datos mas reveladores 
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del escaso desarrollo capitalista. En 1940, las ventas totales de produc-

tos manufactureros (ver cuadros I y II) eran: 28 millones 913 mil dólares 

de los cuales más de la mitad, 15 millones 164 mil era el valor de las -

ventas azucareras (el 52.4%) por lo que las ventas no azucareras eran de 

13 millones 748 mil, de los cuales 6 millones 424 mil eran alimentos, - 

ello es el 46% de las ventas no azucareras, y el 22% de las totales. 

La empleamaniá del sector industrial era de 38,345 empleadosobreros 

y aprendices, de los cuales el 7.11 eran ocupados en laHprodUcCiófi de ali-

mentos no azucareros, ello es poco mas' de 2,700, absorviendo 6.91 de los 

jernales pagados y un Pramedio de 4 personas por establecimiento. 

El tercer lugar de ventas, lo ocupan industrias diversas, que inclu-

yen cigarros, cigarrillos, imprentas, fósforos, tacones de gana, envazcs 

de cantan, etc. con un capital invertido de 1 millón 763 mil dólares, es 

decir., el 2.3% del acervo total, y con el 8:2% de, las ventas. Industrias 

químicas y sus derivados que incluyen destilerfás de alcohol (ventas por 

628 'mil), Jabdn de lavar (ventas por 355 mil),  jabón de tocador (23 mil), 

velas y velones (260i1) etc; con una venta total por el monto de 1 millda 
623 mil, es decir, el 5.614>dka- total y con un acervo de 814 mil dólares. 

ocupando una eraPleamanía de apenas 407personas. 

El grupo VII, plantas y talleres electramecAllicos, ocupa el cuarto 

lugar en ventas, con poco mas de 1 milldÉ de dólares (3.7% del total) y 

cuyo numero de empleadas obrerás y aprendices era de 825. 

Es necesario destacar los bajos niveles absolutos dé los indicado-

res: 38 mil empleados, obreros y aprendices, 23 millones 900 mil de ven 

tas, 7 millones en jornales pagados, 75 millones de acervo, y si resta-

mos el sector azucarero en manos del extranjero y vedado al capital nacio- 
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CUADRO 

Infonracion Básica del Sector ilanufacttirero 1940. 

Grupos de Industrias Fstabl 
cimientos - 

cervos de 
capital Ventas 

Empleados 
Obreros y 
Aprendices 

Jornales 
pagados 
(miles) 

I. Industrias Alimenticias 657 67429 21589 32111 5838 

I.1 Azucareras 14 61583 15164 29390 5374 

1.2 No Azucareras 5846 6425 2721 464 

II. Textiles y sus productos 236 491 784 910 118 

III. Industrias forestales 
sus deri.vados. 

294 863 642 1216 170 

IV. Industrias químicas y 
sus deri.vados 

:57 814 1623 407 115 

V. Pieles y sus nanufacturas 277 445 706 1152 175 

VI. Piedras, arcilla y sus 
manufacturas. 

120 1,35  152 34 

VII. Plantas y talleres 
electromecanicos. 

4043 1076 825 308 

VIII. Industrias diversas. 153 1763 2357 1572 386 

=ALTI. 1  9 28914 38345 7143 

FUME: Anuario F.,..s-tadfstico de la itepublica Detilinicana del año 1941. 
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nal, tendrimnos 8,955 empleadcs,obreros y aprendices, cerca de 14 millones 

de dólares de ventas, menos de 2 millones en jornales pagados y, 13 millo-

nes de acervo. Pero además según datos ofrecidos por Luis Gomez, la "....in-

dustria nacional en 1939 estaba en manos de norteamericanos en un 85% y la 

industria azucarera en un 93% " (24). 

En el sector comercio, en 1937, "...de un total de 14,623 estableci-

mientos camerciales con un capital de 9,465,548 millones de dólares, 2,184 

eran de propiedad extranjera, con un capital de 4408,621 	P.  

cir, que el sector de comerciantes extranjeros controlaba el 43.4% del co-

mercio Dominicano "(25). 

En la agricultura, el atraso capitalista era aun nuyor en 1935, (ver H  

enndro IV) apenas habia 131 tractores, el 11% de los que habia en 1950, - 

3,409 arados, el 13% de los que habia en 1950, el 11% de los rastros, el  

12.2% de los camiones, etc. 

Un indicador importante del grado de capitalización de un pais, que 

no produce bienes de capital, es el volumen de importaciones de maquinaril 

y equipo. En 1936 las importaciones por ese concepto eran de 407 mil cid -

lares, que representaban apenas el 4.1% de las importaciones totales, mien 

tras que los alimentos reprwentaban el 15.3%; para 1940, esos mismos OrYn-

ceptos representaban 6.2% y 11.2%, para valores absolutos de 660,055 y 

1,182,401 respectivamente, lo que da idea del bajo nivel de capitaliza. 

clon de la econam/a. 

En 1935, 11 población -lotay. damlniCapa, era de 1millexi:479 mil 417 

habitantes de los cuales el 82% era pOblacion rural, mientras apenas el 

(24) Gomez Luis. Relaciones de Produccion Daninantes en la. Sociedad Do-
minicana. 1875-1975. Historia y Sociedad # 28. UASD Santo Domingo.pag 107 

(25) Merinez Pablo. Agroindustria, Estado y Clases Sociales en la Repu-
blica Dominicana (1935-1960) Tésis para optar el titulo de maestro en 
Sociología. FLACSO, Mexico 1980. pag 80. 
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CUADRO IV 

IMPLEMENTOS UTILIZADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 
1935-1960 

Implementos 	 1935 1950 1960 

Arados 	 3409 24261 68456 
Rastros 	 673 5634 14131 
Tractores 	 131 1093 3007 
Cultivadores 	 166 1627 7676 
Sanbradoras 	 228 - 2517 10789 
Despulpadoras de cafe 	* ** *** 
desgranadoras, Trilladoras 	38 7499 14240 
Motores 	 210 , 
Camiones 	 117 953 1707 

' Cn rretas , . 	 5143 
mecanicos 50392 53155 Otros,equipos 

Otros va.hiclilos. 2517 4174 
*Solo trilladoras 
*Deápulpadoras 6,678; Desgranadoras 715, Trilladoras 106., 
**Despulpadc•ras 8031; Desgranadoras 1493; Trilladoras '1446. 

FLDZITE: Partido Dpminicano, Ceneo Nacional Agropecuario, 1950-1 
Citado por Luis Gomez, Ob cit pag 128 

era urbana (206,565). La PEA, alcanzaba 483,770 habitantes de los 

cuales el 74.87% eranagricultores, ganaderos, pescadores, cazadores, ma- 

dereros y afines; el 2.08% unas 10,047 personas ocupaban cargos de ~en- 
_ 	, 

administracion y direccidii; el 0.10% aproximadamente 496, eran eniple- 

oficina y afines. Artesanos y operarios representaban el 4.76%,,  y 

obreros y jornaleros, el 4.75% 

Estos datos dan cuenta de un limdtado mercado potencial nacional y urba 

no (1,479,417 y 206,565 respectivamente) que debido a la concentracidh del 

ingreso, hace los llinites mas estrechos. Lo cual sirve para explicar, el -

proceso de monopolización y de proteccionismo con que hubo de nacer la in-

dustria del grupo Trujillo, en cuanto a operar a escalas rentables por lo 
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menos en la magnitud en que el proceso de acumulación originaria requería. 

(Mas adelante se reseñaran algunos de los métodos utilizados por Trujillo 

para la monopolización). 

Resulta pues evidente, que la peca generalizacion de relaciones capi-

talistas de producción, Impedían la formación de una clase burguesa capaz 

de conducir el desarrollo capitalista dominicano. Eh estas circunstancias 

de extrema debilidad de cada uno de los grupos daminantes, abren las puer-

tas al grupo Trujillista, que con el control del ejercito ;,y el Pleno apoyo 

norteamericano 'impulsaría el desarrollo capitalista nacional. Es decir, se 

produce un proceso ,mediante el cual 	.Un sector social se apropia' del Es 

tado, para desde el implementar el desarrollo de las fuerzas productivas y 

la consolidacion de nuevas relaciones de produccion; a la vez, dicho sector 

social logra constituirse Cano verdadera clase social, solo desde el :Estado. 

Ese es el caso del Grupo Trujillo en, cuanto a grupo econamico se refiere " 

(26). 

Al tomar el 	 en 1930, Trujillo encontró el país sumido en un 

gran crisis econcinica, 'motivada por la depresión de 1929-1933 y por el ci-

c1 de San Zendh, que habfa. desvastado la ciudad de Santo Daningo a fina 

les de ese ano. 

Los efectos de la depresión se hicieron sentir con gran rigor a través  

de una paralizacidh general de actividades. las exportaciones se redujeron 

de 31.2 millones enr 1927 a 9.5 millones en 1933, y las importaciones pasaron 

de 27.8 millones en 1927 a 7.8 millones en 1932, al extremo de que fue hasta 

1943, en que se recuperaron los niveles de exportacica previos a la crisis. 

(ver Cuadro V). 

La reducción del intercambio canercial externo, mermo los ingresos fis- 

26) Pablo 
	

Op, cit. pag 
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CUADRO V 

~CAMBIO CarIERCIAL 

(en millones de US $) 

1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 

Intercambio 59.0 55.5 46.5 33.8 23.2 19.0 18.8 23.5 

Importación 27.8 26.8 22.7 15.2 10.1 7.8 9.3 10.6 

Expor-tación 31.2 28.7 23.7 18.6 13.1 11.2 9.5 13.0 

Saldo 3.4 2,0 1.0 3.3 2.9 3.3 0.2 2. 

OP• Cit. pag 115 

cales, reduciendolos a la mitad entre 1929 y 1933; paxaiizando gran 
 Parte 

de las actividades desarrollad  por< el sector público. (ver cuadro VI) 

CUADRO VI. 

INGRI193S nscAuzs. 

miles IJS $ corrientes)  

1928 1929 1930 1931 1932 1933 

Ingresos 5,297.8 4,995.6 3,550.4 2,892.3 2,716.2 3,018.7 
Aduaneras 

Otros 9,484.7 10,390.3 6,425.3 4,419.1 4,708.4 5,396.8 

Total 14,782.5 15,385.9 9,975.7 7,311.4 7,424.6 8,415.5 

~TE: Reajuste de la Deuda Externa (Segunda edicion) 1959. R.L. Trujillo 

Ista situación de crisis general, fue enfrentada principalmente a tra-

vés de la "Ley de Fmergencia" de Octubre de 1931, que declaraba de "manera 

unilateral" una moratoria forzosa sobre la amprtimación de la deuda (no asi 

de los intereses) y la creación de un fondo de emergencia con los ingresos 
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aduanales. (27) 

Simultaneamente, se congelaron las obras públicas, se despidieron a 

más del 20% de los empleados públicos y los que quedaron sufrieron conside-

rables reducciones en los sueldos (15%), se fijó una politica restrictiva 

de importaciones, se modificaron los aranceles y se implemento una politica. 

nroteccioni sta (28) con la finalidad de abatir el' déficit de divisas, que 

habla. afectado -tambien a la Circulación monetaria,' por ser el dolar la ú-

sita moneda de curso forzoso. 

Paralelamente, Trujillo desencadenó una encarnizada persecución en 

contra de sus opositores, para consolidar su poder político, que desde un 

principio fue utilizado celan fuente de acumulación. 

Ya en los tienpos, en que era,General y Jefe del Ejercito, hacía uso de 

ese poder cobrando comisiones y desruentos a su favor en las canpras de 

pos, ropas y alimentos para el ejercito. 	igual modo obtuvo un con- 

trato, para dar .servicio exclusivo, de---lavahdera.-á .los. soldOdóáhaCien7-. • • 	•.  •,.• 

o que se les desContat'a-Una cáhtidad mensual 'de sus sueldos para ese fin.  

(27) Bajo el mtimen de la Receptorfa General de Aduanas, controlada por,  
el gobierno norteamericano,' Ia-República Dominicana- desembolsó en un lap-
so de 22 afros (1908-1930) la suma de US$ 51,965,781 .para cubrir deudas 
que solo llegabánra US$ 28,611,30e No obstante en .1930, aun quedaban 

di.entes de liquidación los enprekitos de 1922 y 1926-28 pan 	 , ascendente  
en conjunto a 20.0 millones de dólares. (ver Jul.io Cesar Estrella. cp Cit 
pag 237) 
(28)"En 1933, nuevas disposiciones de renta interna establecieron un im-
puesto extraordinario adicional de $ 1.75 por cada 100 kilos de arroz im-
portado y $ 1.00 sobre la azúcar producida en el pa-fs o inportada.. Se in-
crementaron en $ 2.00 los  100 kilos de'harina de maiz o trigo importado. 
La. Ley 838 en 1935, tambien aumentó el impuesto del arroz en $ 1.75 por cada 
100 kilos importados.> Se agrego' un impuesto de $ 3.00 por cada 100 librás 
de azkicar irportada y sobre el azúcar domestica para la refinación $ 2.75 
y en la cruda $ 2.00 por cada 100 libras" (Thomson, Charles A. Dictator-
ship in.the Dominio= Republic. Foreing Policy Reports. Vol XII Nurber 3. 
April 14, 1936. Citado por Tejeda Olivares Fernando. Intervenci.o5 y Revo-
lución en Santo Dcmingo. Tésis para optax el titulo de Doctor en Sociolo-
gia. UNAM Mexico 1979. pag 193. 



Siendo presidente, éstos procedimientos se hicieron mas habituales y 

burdos. La mcnopolizacidn por ley, se hizo cosa común fundamentalmente con 

bienes y servicios que consumía el pueblo, -o que requería el Estado, es el 

caso de la sal, de los seguros para empleados públicos, la leche, la carne, 

el aceite de maní, el arroz, el tableo, la zapatería, etc. Estas disposi-

ciones ,  de ley eliminaban cualquier competidor real o potencial a traves de 

condiciones ficticras que solo eran cubiertas por las empresas del "Jefe". 

(29). 

Asimismo, en sus empresas se utilizaba mano de obra y equipo militar 

camiones) por lo que no, habla que pagar ni los salarios, ni los servicios. 

Se obli.go, a los empleados publicos a donar el .10% de su sueldo al Partido 

Doniáxcano,.cuyos fondos eran manejados a discreción del-Tirano: 	institu- 

yii el llamado "banquito", que. adelantaba'; dS' SUeldos a los ampleadós publi-

cce descontand9 

Per otra  parte, .el despojo masivo de, tierras a campesinos fue.taMbi, 
practica cciaLin:, 	eictresno7de:,que 	g r u p o 

	'illd.le fuerówconfilcadle 

mas de 3 millones de tareas de tierra es 	jr, el 101 del arca de explota- , 

Clan en 1960. 

(29) Por ejemplo en el caso de la sal, se prohibía consumir sal maritillaa 
Porque dañaba los litorales, eh consecuencia la unica alternativa era sal 
de minas y el aloa dueffo de minas era Trujillo: 
con, el seguro social, se estableo4rque  los elPleados del Estado debSan - 
asegurarse contra accidentes, perdidas  de :fondos Públicos, etc• La uni-
cm empresa. que cubria los requisitos para asegurar, era San Rafael de 
Trujillo. Igual ocurrio' con la carne y, la leche que por motivos de salu-
bridad, los línicos productores deberian ser el Matadero Industrial y la 
Cartral Lechera. El arroz que consuarán los dominicanos era importado, me-
diante la Ley No. 1357, impuso un fuerte impuesto a la importacion y dedi-
ccr extensas areas expropiadas a sus enemigos a dicho cultivo, monopoli-
zando practican te la proclucción de arroz. 
Así»  ocurrio con una infinidad de productos, todos los que parecían renta-
bles eran apropiados por el dictador a "la buena o a la mala", al extre-
mo que algunos negocios prosperos mantenían fachadas abandonadas en sus e-
dificios para evitar llamar la atención de Trujillo. 
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Pero el mas inverosimil de todos estos procedimientos de acumulación 

Trujillista fueron-las compras por parte del Estado de•las empresas defi-

citarias dél dictador, que cuando se recuperaban financieramente volvían 

a ser adquiridas por este último_ Obviamente loS precios de compra y de 

venta resultaban siempre ventajosos para el Grupo Timjillista. 

En definitiva pues, Trujilloacumulába rapida y constantemente, con 

la violencia típica: que acompala un; proceso de,acumulacióítóriginária, que: 

coexiste con un proceso de acumulación capitalista , en la medida en que 

se consolidaba su poder (lOs primeros 15 anos del regimen) , multiplican- 
. 

do las relaciones de produccidh capitalista. Para ello, utilizd' al Esta-

do penetrando y apoderdhdose de las activldades econdbicas mas rentables, 

subordinando los demas intereses a los suyos ,'y generando una acumula-

cidh de capitales centrali7adP en torno a su familia y excluyente de los 

grupos sociales tradicionales. 

Los momentos culminantes en este' proceso de gestaci.dn de la modali- 

dad de caPitalismo 	fueron .sin,  duda: La finita. del Tratado 

Trujillo-Hall en 1940; la liquidación` de la deuda y la creación del Sis-

tema lbnetario Dominicano en 1947. 

En efecto, con la. Ley de Emergencia de 1931, se habrá declarado una 

moratoria a la deuda cuya vigencia terminaba a finales de 1934, sin embar-

go para ese :lulo, la situación del pais era mas difícil que en 1930. Por lo 

tanto. Trujillo propuso una extensión en los planes de paghs de forma que 

los compromisos a 1940 se extendieron a 1970 y. los de 1942 a 1962; obligál-

dose al pago de los intereses, y a mantener los acuerdos de la Convención 

Dominico-Americana de 1924. 

La vigencia de estos acuerdos significaba que el Estado Dominicano con 
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tinuaba intervenido a trames de la Receptoria General de Aduanas, lo cual 

imponía limites a los designios del Edctadór. Por tal motivo, se inicia-

ron geStiones en 1937, que culminaron en 1940 con la firma del Tratado - 

Trujilló-Hall (30), mediante el cual: "El Gobierno de la República Domini-

cana recaudara por mediación de sus correspondiehtes funcionarios naciona-

les, las rentas aduaneras de la Repáblica Dominicana y todas las rentas 

correspondientes a los, derechos de Aduanas. La Receptorra General de las 

Aduanas Daninica.na, estipulada en la Convención del 27 de Di.ciembre de - 

1924, dejará de funcionar en 3a fecha en que el Gobierno Dominicano se 

haga cargo de la re£'-audarión de las rentas aduaneras" (31). 

esta fonzt., el gobierno Dominicano pasaba, controlar las aduanas, 

anta que se había perdido de nia era =formal en 1907, a misno iern-

po`garantimba por otros mecanisnos el pago de la deuda.. 

Al arto siguiente de este acuerdo, el,gobierno cmpro todas las su 

sales el National City 	 en 1941, el primer banco de 

ital. Daninicano: El iBaüco e Reservas de la Reptilblica Dpminiean 

En 1947, a través de una emis de bmos adquiridos por el. Banco de 

Reservas; (agencia bancaria estatal que para ese entonces gozaba de gran 

liquidez internacional acumulada durante la guerra) por un valor de 8.2 

millones y mediante transferencias corrientes, por valor de 1.2 millones 

se cancelo la detida externa Dominicana de 9.2 millones, culminando así 

2 	mas de 70 affos de dificultades financieras. A finales de ese año.,;' se reti 

ra el dólar de .la circul.aciell, se crea el Banco Central y se crea un me-

dio de pago fiduciario de signo nacional con una paridad de uno a uno con 

(30) Cordel Hall, era el Secretario de Estado de E.U. 
(31) Tratado Trujillo-Hall, 1940. Reproducido en Julio C. Estrella: Op. Cit 
Anexo k pag 315. 
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el dólar. 

De esta forma en 1947, por primera vez el Estado Dominicano tenis el 

control de los dos principales instrumentos de política econdínica: La po-

litica fiscal y la política monetaria. Y como el Estado era Trujillo y - 

Trujillo era el Estado, entonces ademas de dirigir la acumulación de ca-

pital, subordinaba estos 2 instrumentos a sus intereses. 

Sin embargo, hasta ese momento (1947), el Dictador permanecía fuera 

de la principal actividad econdMica, del país: el azúcar. Las razones de 

ello, son hqsicamente dos: 

1) Porque hasta esos aflos la debilidad del pxoceso de formacidh del 

proyecto Trujillista le impedía enfrentar al enclave, es el caso de que 

para esos años estaba enfrascado en un proceso de acumulacióh originaria 

y el Estado estahg intervenido a travel de la Convención de 1924. Pero - 

desde que se consolidó su proyecto capitalista, se firmó el Tratado Tru-

jillo-Hall, se salda la deuda y se crea el Sistema Monetario Dominicano, 

entónces y sálo entohces está en capacidad de apoderarse de la industría 

azucarera. 

2) Porque el proceso de acumulación de capital se había basado en la 

producción para el mercado interno, que encontraba estrechos limites en la 

distribucidh del ingreso y en lo reducido del mercado potencial. Eh tales 

circunstancias, para continuar la acumulación con las ganancias monopólicas 

realizadaS en el mercado interno debla incursionar con actividais relaciona-

das con el mercado externo. 

En este sentido, el ritmo de crecimiento de las ventas de los productos 

industriales no azucareros empezaban a desarelerarSe, en efeCto, la tasa de 

crecimiento acumulativa anualem 1941 y 1958 habla sido de 13.0%, pero entre 
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1936 y 1949 era de 16.6%, y entre 1950 y 1058 se había reducido a 9.3%. 

El estrechamiento relativo del mercado puede apreciarseccon mayor 

precisión, en la évolucidh del personal ocupado y en las remuneraciones 

pagadas en el sector industrial y público en conjunto.(unicas estadisti- 

ras de que disponems). En estas cifras se observa que mientras el perso 

nal ocupado creció a una tasa de 7.9% entre 1950 y 1958, las remuneracio 

nes lo hicieron en una cifra interior de 7.6%, lo que significa que el 

ingreso real se estancó. El ingreso perca.pita anual real (en valore.s de 

1941) paso de $583.6 pesos en 1950 a $611.0 en 1958, creciendo a una tasa 

de-apenas el 0.6%. 

Un indicador de la magnitud creciente de las ganancias realizadn-q, 

son las utilidades brutas sobre ventas de los 	 ctos industriales no 

azucareros, que pasaron de 3 millones 417 mil dólares en 1936 a 17 mi- 

ones en 1947, creciendo a una tasa de 16% y proporcionando un saldo a-

acumul_ado de 107.8 millones. Entre los arios de 1936 y 1943, las utilida-

des
_ 

del sector no azucarero >fueran sielpre superiores a las del sector 

aaicarero,act ]ando un monto por 48 millones 24 mil dola.res.(ver 

dro VII). Entre 1944 y 1947 ese mento ascendi.o a 59 millones es decir 

CUADRO VII 

UTILIDADES aurrAs SOBRE ~AS ACUMULADAS R4 EL sErita INDUSIRIAL. 
(miles de US$) 

1936-1943 	 1944-1947 

Sector no azucarero 	48024.3 	 59827.6 

Sector azucarero 	 16850.7 	80803.0 

FUENTE: Elaborado con informacidh de Estadistica Industrial de la 
Republica Dcminicana 1951. No. 2 
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que en cuatro arios, estas utilidades brutas habían sido un 22.8% superio-

res a lo que se había reportado en 8 arios anteriores. 

Por su parte, las utilidades acumuladas del sector azucarero se mul-

tiplicaron por cinco, en esos mismos periodos y para los anos que van de 

1944 a 1947, sobrepaRnron a los del sector no azucarero en un 30%. 

Este crecimiento tan explosivo de las utilidades brutas, azucareras, 

reflejaba un aumento considerable de los precios por tonelada del dulce, 

consecuencia de la Guerra Mundial.(ver cuadro VIII), lo que constituyorun 

estímulo adicional en el deseo de Trujillo de apoderarse de ese sector. 

CUADRO VIII 

EvoLDCICN DEL PRECIO UNITARIO DEL AZULAR 

Y SU PARTICIPACION i LAS EXPOIITACICNES 

1935 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 

Azucar 
(precio por ton.) 19.0 24.9 15.3 33.7 55.6 102.3 57.2 < 69.5% 92.4 

52,de párticipaciOnen 
las exportaciones. 61.2 74.3 53.9 57.5 '93.6' 79.5  55.5 54.1 95.2' 

RENITI:LuisGiamelt- 01- Cita cuáLir'Q # 24  

De esta forma, mediante la construccion de los ingenios o mediante' 

presión presión a los proPistarios se fue aPoderando de 12 de los 16 ingenios del 

pais, en un proceso que duró de 1948 a 1956, quedando sólo fuera de su al-

cance el Central Romana Inc., propiedad de la South Porto Rico Sugar y 3 

pequellos ingenios propiedad de la familia Vicini (el Cristobal Cblon, el 

Angelina y el Cáei). 

En consecuencia "...la formación del enclave evoluciond, a través del 

proceso de constitución de las corporaciones del dictador, hacia una econo- 
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mía exportadora nacionalmente controlada, de alguna manera los efectos 

que antes se orientaban "hacia afuera" se encaminaron hacia el interior 

de la sociedad -sin perjuicio de su apropiación por una pequeña minoria-

solo una corporación extranjera permaneció en el sector azucarero. El ni 

vel general de actividad económica seguía dependiente del mercado inter-

nacional, pero las decisiones de inversión, ahorro, etc. pasaron a proce-

sarse en el seno de la sociedad periféricay en la medida en que el esta-

do encarnara a Trujillo, fueron tambien ccopetencia del estado" (32). 

Este proceder de Trujillo frente al capital azucarero extranjero, 

requiere una explicación del porqué los norteamericanos permitieron que 

este se apoderara del 71% de la producción (ver cuadro IX), en los años  

que los precios ascendían a más del doble con respecto a la década del 40. 

CUADRO IX 

ES'IRUCIURA DE LA PRCDUOCIT AZUCARERA POR plaPIETARcs.. 
porcentajes dé tón. métricas) 

1957 
GRUPO TRUJILLO 71.3% 71.6% 

GRUPO VICINI. 6.9% 6.9% 

IMANA' INC. 21.8% 21.5% 

FUENTE: Elaborado con in.  formacion de Estadistica Industrial 
de la Republica Dominicana 1958.No.9 

Para ello hay que tener presente, en primer lugar que si bien Trujillo u--

tilizó-todo su poder para presionar (33) a los propietarios, no expropió, 

sino que cawró legalmente las propiedades. En segundo lugar, hay que dis- 

(32) Vilas Carlos M. cp.cit. pag 155 
(33) "La presión a las corporaciones azucareras efectrialins por el dictador 
entraña una diversidad de facetas; desde las exigenclas de salubridad en los 
bateyes, al recargo de los impuestos, los ataques a la prensa, la manipula- 
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tinguir 3 tipos de propietarios n7ucareros con diferentes niveles de in-

fluencia al interior de la política norteamericana: el propietario indivi-

dual es decir, compañías familiares no corporativas que no contaban con - 

ninguna influencia en los centros imperialistas y eran los mas debiles fren 

te a Trujillo. De estos adquirió los ingenios Monte Llano (a norteamerica-

nos) en 1952, el Céntral Czama (de canadienses), el Amistad (de puertorique-

nos) y el Porvenir (de norteamericanos) en 1953. 

En 1954, quedaban 5 ingenios de la West Indies Sugar Corporation, que 

en 1931 habían pasado del grupo ligado al The National City Bank of New 

York a un grupo de "capitalistas medianos", lo que nos da el segundo tipo 

de propietarios, cuya influencia en el gobierno de E.U. no era preponde-

l'ante. De estos adquirid los ingenios Barahona, poca Chica, QuisqueYa Y 

Consuelo a fines de 1956, por un valor de 35 millones de dolares• Por u 

timo el Central Ranana Inc. ligada al grupo Rockefelle.r, ,.y- al gran capital 

norteamericano. Este representa el tercer grupo de propietarios frente a 

cual Trujillo no pudo hacer nada, 

Tenemos pues que las 2 grandes corporaciones que habla en el sector 

azucarero: Viest Indies y Central Banana 'eran de capital norteamericano 

.pero una representaba al mediano capital y la otra al. gran capital. 

El resultado, ponlo demás, no podria ser otro: el mediano capital repre-

sentado en la nacion fue expropiado sin que hubiese hostilidad significati 

va por parte del centro hegern3nico; el gran capital (.. ) fue a la postre 

fortalecido" (34). 

¿Qué sucedia con el demas capital extranjero invertido en otras acti-

vidades econamicas? En 1939, la inversidh de capital registrada en el pa, 

clon al movimiento obrero, aplicación rigurosa de leyes laborales, hasta 
el control de dos guardacampestres, la promulgación de medias especifi-
cas, la exigencia de ciertos servicios y prestamos en elooca de zafra, de 
equipos determánados, la captación de dos mejores empleados y trabajadores 
étc.eyc." Frank Baez Op. Cit. pag.786 
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is era de 71 millones 949 mil dólares de los cuales, 61 millones 129 mil 

eran de inversidi norteamericana (85%) de los que más del 90% estaban en 

la industría azucarera. En 1960, se registra una inversicrn extranjera de 

149.4 millones (ver cuadro X), lo que implica un crecimiento anual de 3.5% 

CUADRO X 

INVERSIONES EXIBANOWAS DIRECTAS EN LA REPTIBLICA DOMINICANA 1960. 

Valor 

1.- Industria del Azuzar 
2.- Cultivo e industria del Guineo 
3.- Distribución de productos del Petroleo 
4.- Explotación de. Minerales 
5.- Ccmunicaciones telegrafiens y telefonicas 
6.- Industria de Cerveza 
7.- Industria de. Cemento 
8.- Negocios Bancarios 
9.- Industria del fulfural 
10. Articulos de Ferreteria 
11.- IndUstria Textil y:Tejidos 
12. Contratas de ChrasPubliess 
13.- Edst. y, Venta de Automyviles 

39.2 26.3 
14.5 9.8 
aa.o 13.3 
16.2 10.9 
12.9 8.7 
1.2 0.8 
2.2 1.4 
3.7 2.4 
4.5 3.0 
1.0 0.6 
2.0 1.4 

14.3 9.5 
4.7 3.2 
0.6 0.4 
2.0 1.3 
1.2 0.8 
9.2 6.2 

14.- Maquinaria Agrioala 
15.- Prod. Qulmicos y Farmaceutioos 
16.- Cultivo e Industrialización del tabaco 
17.- Otros. 

  

149.4 	100.0 

11ZNTE: Banco Central de la Repdblica Dominicana. Citado por Franco, Fran-
klyn. Republica Dominicana, Clases Crisis y Comandos. Colección Premio. 
Santo Dcmingo 1975.pag: 116 

De esta inversidh, el 26.3% era en el sector s7ucarero lo que muestra una 

importante reducción en términos absolutos y relativos con respecto a 1939. 

TaS  demds inversiones están ubírsdas en la distribución de productos del pe 

tróleo con el 13.3%, y un monto por 20 millones, sigue en importancia la ex,. 

plotación minera, contratas de obras públiess y las comunicaciones telegráfi- 

ca y telefónica, etc. De estos datos podemos concluir, que si bien la inversión 

(34) Frank Baez 	pag 801 
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extranjera disminuyó en el sector azucarero, afectando definitivamente al 

enclave, se diversifico y penetro en muchas otras actividades. 

Los primeros 8 arios de la decada del 50 (en 1959 se inicia el decli-

ve de la dictadura) marcan un periodo de acelerado crecimiento en la acti-

vidad econanica en general, y en el sector industrial en particular. 

Durante esos arios el PIB ren1  , se mantuvo sobre su tendencia (ver gral. 

fico I) con arios picos en 1952, con una desviación sobre su tendencia de 

1.0826 y en 1957 y 1958 con una desviación :de 1.0724 y 1.0704, respectiva-

mente. Este crecimiento fue sostenido fundamentalmente por la inversión pú-

blica y privada, y las exportaciones (ver cuadro  XI), esta última en espe-

cial para los anos 1950-1954, generando una ganancia de intercambio para 

todo el periodo de 83.3 millones. 

CUADRO XI 

ASA DE ~1E~ 
RO $ de 1962) 

1950-1958 950-1954 1954-195  
Producto Interno Bruto (PIB) 6.5 1.b 6.§-- 

Exportaciones 	(X) 5.4 8.3 2.0  

Inversion Pública 	(Ig) 10.7 10.9 10.6 

Inversion Privada 	(Ip) 14.0 14.8 13.3 

Gasto Corriente 	(Gc) 9.2 2.0 16.2 

Gasto del Gobierno 	(GG) 9.7 56 14.1 
(GG 	Ig) 

Ganancia de Intercambio 
(millones de RD $ 1962) 

83.3 79.8 3.5 

FOSNTE: Cuadro I del anexo. 
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Los sectores mas dinámicos (ver cuadro XII), con una ponderacidh de 

mas del 51 en PIB, fueron: el sector construccidi que crecio'a una tasa 

de 13.7%, el sector gobierno con una tasa de 9.1%, el sector industrial 

no azucarero con 8.4% y el sector azucarero con 7.4%. En conjunto la pro- 

tradicional de exhortaciol (cultivos industriales de exportacion, 

mineria e industria azucarera), crecid menos (6.4%), que la dedicada al 

consumo nacional incluyendo servicios (7.0%). 

CUADRO XII 

MAS -DDNAIII033. 

Tasa de Crecimiento Participacion Relativa en:PIB 
1950 	1958 

PIB.' 

Sector - CónstrUcCion '., ...,     

P:5  - 

:13,7 

100fk.' 

3.1%- 

1 

- p.» .. 

Sector Gobierno 9:1:., 8.7% . 101% 
Industrial ad: AZüéareró.-  8:4;:.: • 7,9% - . '`ÓjtIk .'  

' 	I 	. 

Inc.a.1.;4,7xicar 7.4 .. ' 	5.4%.. 5-.11,, 

danerCio. 6.7 -. --.:. 18.2% -' 1.8.5%-:, 

FUE 	: Elaborado con datos del Banco Chmtral de Atepublfra Dondnicana. 

El sector agr(cola no exportador, decreció en su participacion relativa 

de 13.1% en 1950 a 11.3% en 1958, creciendo a una tasa del 4.5%, cifra supe-

rior al crecimiento de la población. 'El sector agrícola exportador, también 

diminuyo ligeramente su participación relativa al crecer al 5.7%. 

las estructuras de las importaciones nos proporcionan una visioli mas - 

precisa de lo sucedido en la econanía. Dcrainicana entre 1950-1958. Las impor-

taciones de bienes de capital pasaron de representar el 14.2% en 1950, con 
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con un valor de 6.2 millones, al 27.9% de las importaciones totales por un 

Valor de 36.2 millones. En conjunto las materias primas, los productos inter 

medios y los bieneS de capital pasaron de ser el 37.2% de las impOrtaciones 

totales en 1950, a 52.5% en 1958. Esto quiere decir, en un pais que no pro-

duce medios de producción, que durante esos anos se vivió un importante pro-

ceso de acumulacidh de capitales. 
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1.4 Crisis de dominación política (1960-1965) y la nueva Estrategia  

EconómicasDesarrollista y Dependiente (1966-1978)  

La muerte de Trujillo (marzo de 1960) desencadena una crisis de domina-

ciffi polltica que durará:hasta 1966. La causa de esta crísis,esta: en la es-

tructura social post-Trujillo, en donde no había ningún grupo social capaz 

de imponerse como grupo hegemónico, lo que era a su vez el reflejo del patrón 

de acumulación que centralizsbn los capitales en torno a la elite Trujillista 

impidiendo la formacidn de una, clase burguesa. 

En efecto se estima que al final de su régimen el Dictador poseía  (35), 
el 63.0l de la industria, azucarera, el 66.6% del cemento; el 73.2/ de la del 

papel, 86.6% de la de pintura, el 71.9% de la de cigarrillos, el 85.0% de la 

de leche, el 68.4% de la de harina de trigo, el 10.01 de las tierras produc-

tivas del pais, y la mayor parte de la ganadería. Del totall de la emisión 

monetaria se estima que aproximadamente un 25: estaba en sus manos; asi co 

mo el 85.01 de los deposites a plazo fijo y el 151, de los depositas a la v 

ta. Al desaperecer el regimen ''rrujillista, sus bienes, tuvieron que pa-r  - 

al Estado porque ningun capitalista dominicano, tenia la suficiente masa de  

capital dinerario para  adquirir las propiedades, y no se vendieron-,a extran-

jeros porque eran considerada-9  un patrimonio nacional (36). 

En 1962, la inversión de capital en el sector industrial era de 306 mi-

nones. 
 833 mil pesos (ver cuadro XIII), de los cuales el 51% pertenecia al 

Estado (oonfiscados a Trujillo), el 42% era propiedad de extranjeros funda 

mentalmente norteamericanos y el 7% era propiedad de nacionales, alcanzando 

la pequena cantidad de 21 ffdllones. El hecho de que apenas el 7% del capi- 

(35) Ver Oficina Nacional de Planificación. Bases para el Desarrollo Nacio-
nal. Analisis de los Problemas y perspectiva de la Economia Dominicana. Se-
cretariado Tecnico de la Presidencia. Santo Domingo 1965. pag 4 a 6. 
(36) Ver a Vega Bernardo. Evaluacion de la Administracion de las Empresas 
CCRDE 1962-1977 Fondo para el avance de las Ciencias Sociales. Academia de 
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tal invertido era propiedad de dominicanos, es un dato de por si revela-

dor sobre la debilidad de los grupos dominantes post-limjillistas, y al-

mismo tiempo nos indica el gran control que tenía el Estado sobre los 

medios de produccial. Eáte ditimo controlaba en 1962 un capital total de 

CUADRO XIII. 

CAPITAL INVERTIDO SEGUN ORIGEN. 

Capital 
Total Nacional 306,833,025 100 

Extranjeros 130,000,000 42 

Del Estado 155,265,650 51 

esia Nacional 21,567,375 

~TE Franco Franklyn Op. Cit. Pag 136 

163 millones de pesos, de los cuales el 80.2% estaba ubicado en enpresas del 

sector industrial incluyendo el sector azucarero, que le 	 enecian en un 

1 	, el U. en ~rasas industriales donde 	'capital mayoritar 
- 	 •. '• con 3.9% 	O•  , • en :..Innesas,,Anduztriales.:donde:;• capital: estatal, era minoritario, • •• 

un 4.9% en actividades ccalei-ciales (ver cuadro XIV;  

CUADRO 	XIV 

CAPITALES 110TALM 	pRopIEDAD DEL ESTADO DadINIC010 1962. 

Empresas. Capitales 

Industriales propiedad del Estado 13o,8u.,000 80.1 
Industriales donde el capital estatal es mayoritario 18,759,650 11.5 

Industriales donde el capital estatal es minoritario 5,695,000 3.5 

Comerciales donde el capital del estado es mayoritario 7,330,500 4.5 

Comerciales donde el capital del estado es minoritario 590,150 0.4 
163,186,300 100.0 

FUENTE: Franco, Franklyn. Cp. Cit. pag 135-136 

- 49 - 



Esta debilidad de las diferentes facciones de la clase dominante, 

crea un vatio de poder y por lo tanto un proceso de alianza y enfrenta-

mientos entre las diferentes facciones para asumir el control del Estado, 

que al ser propietario de los bienes de Trujillo era el mayor generador 

y apropiador de plusvalia. Simultaneamente se desarrollaba un movimiento 

popular que había tomado fuerza en las luchas anti-Trujillistas y que - 

pugnaba por las reivindicaciones que no habla logrado en los últimos 

30 anos. 

La fuerza del movimiento popular se hace sentir con tal magnitud en 

1962, que losa,salarios reales del sector industrial y del sector público 

crecieron en conjunto a una tasa de 54.0% con respecto al alío anterior, 

incrementandose el ingreso real percapit.a en 29.6%. Dste aumento tan 

orbitante del ingreso, estimulo a la iriversidn privada, que estaba atra-

vezando 
 

el periodo mas depresfvo entre 1950 y 1976. En efecto, la desvia 

cion con respecto aa su tendencia (ver cuadro III del anexo)zmierca un dese-

censo desde 1957, al pasar e 1.4368 a 0.3096 en 1961, recuperandoseen 

adelante hasta alcanzar 1.3624 en 1964 ver gráfico II); con una tasa - 

de crecimiento entre 1961 y 1964 de 78.3%. 

Dé igual modo el gasto corriente del gobierno ea perirnent,c1 un rapido 

crecimiento, al pasar de 92.4 millones en 1961 a 153.9 en 1964, creciendo 

a 18.5% mientras que el Producto habfa crecido para los mismos anos a una 

tasa de 9.1%. 

Por otra parte ni las exportaciones, ni la inversión pública contri-

buyerona la recuperación de la crisis econcinica de 1961. Para estos anos 

las importaciones experimentaron un acelerado crecimiento, al multiplicar 

se por 2.6 veces entre 1961 y 1964, y crecer a una tasa del 37.7%, pero 

Ciencias de la Republica Daninicana. Chndsion Economiza 1980. Ed. Taller 
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las tendencias que se venian observando durante la epOca anterior de 

un uso más productivo de las divisas, se revierten al pasar las impor-

taciones de bienes de capital de 32.9% de las importaciones totales en 

1959, a 11.8% en 1961, 14.6% en 1962, 15.5% en 1963 y 18.0% en 1964. 

Eá de notar que las importaciones de bienes duraderos alcanzaron nive-

les nunca antes vistos en la econamla dominicana, pues de ser, en pro 

medio el 6.1% de las importaciones totales durante la decada del 50, ha 

bia pn-gado a 8.9% en 1962, a 16.2% en 1963 y a 11 7% en 1964. 

Paralelamente a la, recuperación ecclnánica de la crisis de 1961, se 

iba agudizando la crisis Politica, el vacío de poder no podía ser  onbier 

to, la lucha de clases se agudizaba, los 	 iernos  se sucedian uno tras  

de:otro,: hasta  que en 1965  estalla la Guerra Civil, Produciendose la se-

gunda intervención militar Yankee- 
esta suert , el vacio de 	 seria suplido con la intervención 

directa,' de ice E. , a travolS de sus tr°Pas' de un  flujo, creciente 
inversion extranjera, inponiendo un nuevo dictador, que nuclearia las de-

bil.es facciones de la clase declinante. Implementandose una estrategia .e 

canónica: en donde se privilegia el ~lama ahorro-inversión por lo - 

que se recurre a la deuda externa y se favorece,  el capital extranjero 

asignandosele al Estado el papel de crear la infraestructura indispensa-  • 

ble para el desarrollo capitalista, y al ndsmo tiempo congelando sus ac-

tividades productivas. 
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CAPITULO II 

FORMULACION DEL MCDE1.0  

Con el análisis histórico hemos hecho un seguimiento del proceso 

de desarrollo del capitalismo dominicano, y mas concretamente henos - 

logrado una comprensión de como el capitalismo dominicano nace depen-

diente y condicionado a ser subdesarrollado. 

Henos observado cono ha crecido en forma de espiral, profundizan-

do su situación relativa de atraso y subdesarrollo, y cano ello canfor 

mala estructura social .y el orden político e institucional; o sea 

emos visto cana alcanza su estado actual la formación social. 

Ahora trataremos de explicitar las leyes':econ&ñicas que regulan 

la reproduccicín de esa formación social. Ti•ataremos de explicar y espe- , 
cificar los determinantes del nivel de actividad, de la distribucidi del 

ingreso, de la estructura de la producción; de forma ,que podamos estable 

cer las cara.cteristicas del patron de a.caratla.ción. 

Para facilitar el entendimiento de estas cuestiones se presentará 

un modelo teorico, que se formaliza con el objeto de probar la coheren-

cia 1 ca de los resultados obtenidos de las hipotésis que surgen del 

análisis hi.stórico. 

En general, cano el modelo se construye para satisfacer diversos fi-

nes, se elabora en varias etapas y'con diferentes niveles de agregación. 

De acuerdo a sus etapas, se presentara el modelo en su versióh sim 

plificada y en su versión ampliada. La versión simplificada, se utiliza 

cano recurso expositivo, de modo que se elabora con supuestos restricti-

vos, a un alto nivel de abstracción, captando lo mas importante del pro- 
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ceso de reproducción social. Es decir, se introducen un conjunto de su-

puestos que eviten complicaciones innecesarias, que oscurecerían el en-

tendimiento del proceso esencial. 

En el modelo ampliado, se eliminan los supuestos mas restrictivos 

del modelo simplificado, construyendose a un nivel mayor de concreción, 

de forma que pueda calcularse y que permita la introducción de nuevos 

elementos, tamo son: la función inversión la función de importaciones 

la política econcimica, etc. 

Atendiendo al ,  grado de agrega.cidn, tendremos la versidn ~meco-

nomica y la sectorial. En la primera, se presenta el•modelo utilizando 

una estructura tradicional macroeconómica, con algunas modificaciones 

propias de la econada dectinicana, bajo una perápectiva teórica ñalec- 

kiana. La versión sectorial, se fundamenta en los esquenkls de repro- 
. ducción de Marx, pero adaptatidolo a 	econow-ra del pais. 

Marco geheral.para la.lormulacidh del modelo  

laecbnmña c411411dillil(máuL 	Pariit:de 4 - 	 - 
situaciones concretas: 

1) El eje central de acumulación; está situado en  'el sector  prima- 

rio exportador (praluccion de 	bauxita, oro, café, cacao y taba- 

2) El sector primario exportador hace las veces de proveedor indi-

recto de bienes de capital. Transforma bienes que no son medi.os de pro 

duccion (exportando) en bienes que si son medios de produccion (importan-

do). 

3) e el punto de vista de la estructura social, estamos conside-

rando un pais, cuya modalidad de inserción a la econamia mundial, y desa 



rrollo interno han conformado una estructura clasista atrasada, es decir, 

no existe una clase burguesa hegemonica. Hay lo que podemos definir, co-

mo un conglomerado de facciones, cuyo poder surge del control de los me-

dios de produccion y/o de otros mecanismos fundamentalmente extraeconomi 

cos cano el control del ejercito, el control del aparato burocrático, etc. 

En general, estas facciones se organizan en torno al capital extran-

jerO,o al.Estado, privando entre ellas una relacidh de interdependencia 

y negociación, subordinandose los intereses particulares a los del conglo 

merado, reflejando en última instancia la precaridad y lo subdesarrollado 

de la esfera econcinica. 

Esto es importante, para poder entender el destino que tiene la masa 

' de plusvalía creada y la posibilidad de continuar la reproduccion amplia 

da. 

En efecto, la ausencia de una burguesía hegemoni.ca, se traduefe en - 
una defonnación del proceso de acumulacion de capital, en cuanto que e 

atesoramiento a trames de depósitos en dolores a plazo fijo en bancos ex 

tranjeros en Miami, New York, Puerto Rico). la especulaci.ori ~bilia-

ria y financiera, el consumo suntuario y el turismo; se convierten en las 

formas daninantes del destino del excedente, lo cual va en perjuicio de 

la acumulación de capital. 

4) El hecho de que el surgimiento y reProduccion ampliada del capita 

lisno dominicano, haya tenido cano fundamento un sector primario exporta-' 

dor de-̂sarrollado bajo la modalidad del enclave determinó- una incapacidad 

estructural para absorver y destruir totalmente las fonnas precapitalis-

tas. 

La sobrevivencia de la pequeffa produccion mercantil, es un producto 
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histárico y depende, tanto de factores sociales como técnicos; ello es 

de la posibilidad de asimilar un nivel tal de desarrollo de las fuer7A 

productivas que altere el patrón de acumulación, en otras palabras; la 

capacidad de relativizar el sector primario exportador (la produccion - 

de azucar, caf e, cacao, mineria) como eje de acumulación. 

En el caso dominicano, tal situación fue impedida primero por el en-

clave y segundo, por la modalidad de capitalismo Tkujillista. Eáte ulti-

mo aunque desarrollo mas las relaciones capitalistas, su especificidad im 

Pidió la formaoidh de una clase burguesa. 

Por último tatmipiel influyen: •. la conveniencia del capital para aumen-• 

r su tasa .de :ganancia o para .increnentar , las reservas de fuerza del tra- 
Vio ; Y .1a sPlidez interna  de la 'Pequena 'ProdUccidn mercantil sinPle Por • , 	• 	, 

de autosuficiencia.  , 	. 

sefiala2r, que no  estamos'. Planteando la existencia de un, 	1s- 

. estructural,r el cola 	o 	,zeiacion que  se :da entre,  las  ¡óimas., 

ecapitalistás y capitalistas 
	

es una relacidn ,organica e 

integr 

11.2 - El modelo simplificado  

con este modelo discutirenus basicanente los determinantes del 

vel actividad econendza medido por el nivel de producto interno bruto. 

istablecerenos los determinantes de los ingresos de los ndedmros del - 

bloque dominante explicando los efectos de los cambios de ddstribucidh 

del ingreso. Ademils se di,srute la relación entre acumulación y balanza 

de pago y la imposibilidad de sustituir el eje de acumulación, es de-

cir, pasar de un sector que produce para el exterior a un sector manu-

facturero que produzca para el mercado nacional. 



I I . 2 . 1 - T c  s'Apuestos  

1) Existen genericamente 2 tipos de ingresos, los que reciben los 

miembros del grupo hegemónico (P) y el de los trabajadores directos que 

participan en la producción (W). Supondremos que los últimos, perciben 

un ingreso que es igual a su consumo (Cw), que esta compuesto por bie-

nes que se producen integramente en el pais; por lo que no ahorran ni 

acumulan. A su vez los prizeros, (los miembros del grupo dominante), 

son los que ahorran e invierten. (Este supuesto sera discutido en el 

modelo ampliado). 

2) Supondremos que el ico gasto de inversiob es uisicidn de ma-

quinaria y equipo (Ik) por lo tanto, no hay,  inversión construccion 
_ 

variacion de inventaries,  es 	• 	no y 	cela' interna de 

lenes de capital, de modo que deben ser importados • 
3) El gasto de consumo iinproduc-tivo de los mienbros del bloque dcmi 

liante 	se efectua totalmente':en el exterior. lo se justifica por 

lado,un 	en e , el grueso 	 uisicionesre bienes de mesuro 

duraderoque; el 	 produce, y por otro, a que la elasticidad 

-demanda de. alin tos es baja y estable, aunque t 

que por el efecto de demoétrac on mucho de `este consuno es twortado. 

Dé los suPuestos (1), (2) y (3) resulta que las 	iones 

les (M) son adquisiciones de maquinaria y equi-Po (1k) Inas el gasto de con 
sumo improductivo (Ck) de forma que: M = Ik + Ck. 

4) El gasto de consumo de los miembros de la clase dominante es una 

función lineal de su 

5) Suponemos que no hay gobierno 

6) Existe movilidad de capital y trabajo al interior del pais, es-

to es, existe una acelerada rotación de capital. La fundamentad& de - 
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este supuesto esta en que el sector fabril utiliza tecnologías intensi-

vas en mano de obra de poco capital fijo, lo que implica, por un lacio -

que la planta instalada es de reducida dimensión, y por otro, que la 

parte mas importante de la inversión se materializa en capital variable 

y capital constante circulante. En la industria azucarera por ejemplo: 

no ha habido adquisicidi importante de maquinaria y equipo desde prac- 

ticamente la epoca de Trujillo y la que hay esta totalmente amprtizada. 

Sólo en el sector minero que se utilizan tecnologías intensivas en ca-

pital, se han realiza.do, en tenninos re ativos, inport.antes adquisicio 

nes de maquina  ia. en la decada del setenta. 

Los incrementos de acervos reales del sector Minero manufacturero, 

azucarero .p de energía (electricidad, gas Y, yaPor) acusan ea co 
cifras absolutas muy reducidas. El nivel mayor se alcanza en 1974, 

57  millones, en 1970  es incluso egatiVo ver cuadro 	• 

1)beflactado con indice de precios implícito de las importaciones. 'lb- 
nado del MANDES # 	pag 294. 
IMENIE: Elaborado con infortnacidn de Estadistica Industrial de la - 
República Dcminicana. No. 22,1974. 

Por último, la acelerada rotación del capital es un reflejo de la po- 

ca difusión del progreso técnico en el conjunto de la economía. 



Sobre la justificación de la movilidad del trabajo, no se necesitan 

mayores explicaciones, baste algunos comentarios. Dentro del sector expor-

tador, la producción agricola es extensiva, la recolección y el corte de 

las cosechas se hacen manualmente y por lo tanto, el trabajo es no califi 

cado. 

7) Existe abundante mano de obra. Esto junto con (5) implica que el 

salario se fija independientemente de la productividad. Se fija en rela-

ción al salario medio pagado en toda la economía, que depende de un mí-

nimo de subsistencia social y de la fuerza del movimiento obrero. Esto 

determina que en los sectores mas capitalizados la tasa de explotación 

sea superior a la media. 

8) Supondremos que la única forma de gasto de inversión (Ik) en con-

diciones de estabilidad política, depende de los cambios en demanda efec-

tiva (social o &pis/ente), representado cano un cambio en el nivel de pro - 

dueto (37). 

11.2.2 Especificación formal (matemático  

Estos ,supuestos conforman un modelo macroeconanico que se fortial 

de la siguiente manera  

C‘v (t) = W (t) 	 .(1) 

Ck (t) = Ko + kl P (t) 	 • (2) 

Ik (t) = Io + il (Y (t) - Y (-t - 1) ) 	 • .(3) 

X (t) 	Xo (t) 	 ......(4) 

M (t) = Ik (t) + Ck(t) 	 ......(5) 

Y (t) = 0.v (t) + Ck (t) + Ik (t) + X (t) - M (t) 	(6) 

La ecuación (1) indica que el consuno de los trabajadores es igual a 

la masa de sus ingresos, referidos aun mismo periodo t. (supuesto 1), 

(37) Mas adelante abundare sobre esto. 
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que es igual al salario por hombre multiplicado por el numero de traba- 

jadores (W = 	o también a una proporcidh del ingreso nacional ( = bY 

donde b = IN/y). 

La ecuación (2) nos indicaque el consumo improductivo de los náem-

bros de la clase donánante, es una función lineal de sus ingresos refe-

ridos al periodo t, (supuesto 4);de forma que el consumo privado es la 

suma del consumo de los trabajadores y del consumo de los udembros de 

la clase dcrnin.an.te ( = Cw + Ck). 

La 'ecuación (3) nos indica que el gasto de inversión en rnacpli nn-ria 

ernacionales e 1 os p uctosde-;exportación:  

La (5) define 	importaciones totales 	la mana'del consuno  

mproductivo de los 	ros ,  del grupo dominant.e (C1c), y la'inversión 

reálizada por estos (Ik). La 	, fine e 	de actividad. segun  

contabilidad' nacional suponiendo 	hay gobierno, supuesto"  

itnnanos ecuaciones 	incognitas 	r lo que 	sistema, tiene 

solución un 

Cátnbinando las ecuaciones (5) y (6) tennos que; 

X 	 7) 

es decir, que el nivel de actividad interno; o sea el rpoducto inter-

no bruto según mi destino es la suma del constan de los trabajadores anís 

el valor de las exportaciones. 
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11.2.3 - La determinación de los ingresos de los miembros del gru-

po dominante en el modelo simplificado. 

En /a ecuacion (7), tenemos el producto interno bruto segun el desr_. 

tino, bajo los supuestos fundamentales de que en la economía no hay go-

bierno, de que todo el gasto de los miembros del grupo dotninante es e-

fectuado en el exterior y que el consumo de loá trabajadores es igual a - 

su ingreso. 

Por,. el lado del ingreso, el producto interno a costo de factores es 

Igual a la sumé, de los Ingresos de los iniembros del ,  grupo dominante inclu-. 
yendo el valor de- la depreciacion 	el ingreso 	os tr 

de donde: 

ngresos = Gast 

P + W = 	+ 	+ I '+' 

= X 	 •• 

La ecuaciol (8), nos presenta un resultado muy importante, ello es, 

los ingrwos de los miembros 'de • la clase.doininánt (P) son 	es al  

valor de las exportaciones 

Pero;¿.quién determina a q en,en.esta ecuacion 'Sabemos que en un 

de mercado, as persoñas no s 	van a sacar de ella cato 

ganancia; 	, si. saben cuan o van a meter corno grasto. Sabemos tambien 

que  el gasto  determina al .ingresó. Por tanto, las expota.ciones determi 

la masa de ingresos de los mienbros de la clase dominante. 

Estos últimos cano venos n pueden decidir, cuanto ganaran, pe 

tampoco pueden decidir cual sera el gasto del "resto del mundo", dado) 

que las exportaciones son determinadas por factores ceo:galos. En conse-

cuencia la masa de ingresos de los grupos daninantes es determinada en 

general, por el gasto y evolución de la econanfa mundial, y en particular 
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por el gasto y evolución de la economía norteamericana A traves de rea-

li7nr directamente las ganancias del sector exportador, e indirectamente 

al determinar la masa de ganancia de los grupos que producen para el mer-

cado interno (bienes de consumo salarial) que en equilibrio es igual a la 

masa de sueldos y salarios pagados en el sector exportador. 

En este sentido, la demostración de Kalecki, según la cual "los ca-

pitalistas ganan lo que gastan y los trabajadores gastan lo que ganan " 

(38) se transforma en el modelo simplificado de la economla dominicana en: 

LOIS MI  EMEECS DE LA CLASE DOMINANTE GANAN• LO QUE FAN Y LCE TRABAJADO- 

RES GASTAN LO QUE GANAN. 

Esta conclusidh viene a deviostrar una de las contradicciones :prin-

ciPalee de este tipo  de eoononlda, ello es, una produccidh interna Y una 

realización externa. La plusvalfa generada en la producciori interna mate-

rializada en mercancías para ser apropiada por el capitalista requiere de 

convertirse en dinero en el exterior. 

11.2.4 	determinación ,dél•'niVel de actividad.  

En la éctaación (7) babiamos concluido que el producto interno bruto,  

costo de factores, •es la suma del constan de los;; 	.adores y las 

Ig = GG 
Esta ecuación indica que las ganancias de los capitalistas es iguala la,  
suma de gasto de inversion (Ik) mas el COMED productivo (Ck) .¿Quién 
determina a quién? Ctimo el gasto determina al ingreso; entónces los capi-
talistas ganan lo que gastan, mientras que los trabajadores gastan lo que 
ganan. Ver M. Kalecki. 
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portaciones, bajo los supuestos de que no hay gobierno, que el gasto de dos 

mieffibrós de la clase dominante se realiza fuera y que los trábajadoreS con 

sumen todo su ingreso. 

Como ya indicamos, el consumo de los trabajadores (0.1,=19 es una pro—

porción del prodcuto (b = W/Y) por lo que dep,ende de su nivel y de su dis-

tribución, de forma que sustituyendo a Cw (= W = bY), tenemos que: 

Y = bY + X 

......(9) 
b 

La ecuacion (9), nos ofrece una intortante conclusión: el nivel de ac-

ividad econónd.ca interna depende de la distribucicin del ingreso ,y de la - 

producci para exportacion que es vendida. Ahora bien, com.b t 1, .1 

esto•-•es:,, lós .• aumentos en el proaucto serán mayores que' los 

bios de las exportaciones, en una roporción que refleja la di.stribucl. 

del ingreso 

ea el,  i 

. 
sea la :Parti-ciPacIón de lós 

Yores Seran` los efectos de un cambio 	las exportaciones 

entras mayor sueldos y sal 

poen ,constantes, un cambio -1:TOg esivó  eit la 

distribución .del 'ingresó .U1b)sn? afeetá la ¡nasa de ganancia total Sal .  
porque eh alin" dela masa, salarial 	via inerme 	el producto, 

los in 

'sea, ler~t9  ntos del productò absorvidcs integraante en el' amen 
to ,de lannsa salarial (Ali =11 y) Si por el contrario se disminuye b, es 

decir, decrece la participacion de los sueldos y salarios en el ingreso, el 

nivel de actividad dismitntye; por,  , lo que, una redistribucion regresiva 

P/Y) se hace a costa de una disminución del producto. 

Las ganancias podran aumentar sin afectar a la masa de ingreso de los 

trabajadores, unicamente cuando aumenten las exportaciones. 
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Un ejenplo numérico podra aclarar estos conceptos: sea el ingreso 

nacional igual a 100 unidades repartidos a mitad entre los miembros 

la clase dominante y los trabajadores: 

Y W P 

:100 = 50 + 50 

= 0.5 y P X= 50, por lo 

multiplicador vale 	-0 5) ;si ahhora se incrementa el ingn  

los trabajares a,08 el multiplicado crece 1/1, -   0.8) lc  

haced que el producto pase de 100 a 250 

El multiplicador disminuye a 1.42 poi• lo que el producto cae tambiéh 
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a 71, pero la participaciol PfY creció a costa de una disminuciori en el 

producto (.70 = 50/71); el ingreso de los trabajadores paso a .30 ( =21 

/71). 

Notese que la masa de ingresos de los miembros delgrupo dominante 

quedo constante-En otras palabras, estos unicamente podran crecer sin 

deprimir al producto cuando crezcan las exportaciones. 

Este análisis de la relacion entre nivel de producto y distribu- 

ci,,r del ingreso, lleva Implícito el supuesto de que la oferta puede ajus-

tarse en el corto plazo a los cambios en la demanda. 

Por otra parte, las conclusiones extraida  en el ejemplo numerico 

nos.  permitè  establecer 	 proposicionesimportantes'.. 	 'ea r0. _ .terfá•••de política • . 	.:: 	• 	-. 	, 	•••• 	. 	.• 
• . 	. 	• 

ec6'113514 Y. -•:•14-s r...175u.9i-911...d01••,4?0"ésó'••1'éla .embargo,  .opino este• - •telia Poá-9-t  1' 

	

,, 	:,..••,•.,•:.• 	• 	- 	. 

	

. 	, 	.... 
tuv=e un •apartadO,:espéCiái., solamente nos limitaremos''' a indidar -lo siguien'  • ,.,...,..... 	:, 	.,., 	• . 	, 	. 	. 	- 	...-..- 	.. 	. 	,.. 	.....  

• • 	. 	. 	. 	..  
e: /jai distribucion,:pidmaria del ingreSO::', éntré,,•plüsVallá', y •salario,.:'• - 

	

.„ • 	: 	• • 	.,-....;,-,-,,'„-...,.: • 
mo 

. 	. 	- 	. 	. • -- 	 ..,. 	., 
..MarÑ demOstro..en.,e1.:Táro..T 

	

.._. 	. 	...,. 	_. 	..:,.. 	. -.- 	,. 
, e abs4raccion en. qaevalgre-s-Y•.PredioP:son iguoigs en la es era',dé .  la .. 

produccion dada la concentracióh de los medios de produccion en una cla-

se (la burguesra) lo que obliga a la otra a vender su , fuerza de  trabajo 

(el Proletariado). 

Sin embargo cuando-  se analiza la esfera de la > circulación;, cuando se 

introducen los precios y en general cuando el nivel de concreción es mayor 

aparecen las transferencias que el estado origina y recibe, redistribuyen-

do el producto; aparece el capital comercial que se apropia de una parte 

de la plusvalí1 en la esfera de la circulación, aparecen fenomenos como 

el grado de monopolio, la inflación, etc. que conjuntamente determinan 

la magnitud del ingreso real de los trabajadores y de los capitalistas. 
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De donde podemos concluir, que la distribución determinada unicmmente en 

la producción, es una conclusión obtenida a un determinado grado de abs-

tracción a nivel del modo de produccidb (cosa que el mismo Marx reconoce, 

ver cita 6). Pero cuando nos ocupamos de la formación social, a un nivel 

de abstraccioh inferior, ademas de los determinantes explicados en la -

producción, muchos otros factores intervienen (orden institucional, la 

inflacion, el grado de monopolio, la política fiscal, monetario, indus-

trial, etc.) , en la cletenninaciol del ingreso real, via mecanismos re-

distribuidos. Lo nmpártante aqui., es entonces, establecer los limites que 

tiene esa redistribución y conocer sus alcances. 

11.2.5 -- El mercado interno y la imposibilidad estructural de susti  

ttíir el eje de acumulación. 

la ecuación (7), concluimos que el producto interno bruto a cos- 
tó de factores _era' 	.la sana del consuno é:loá'trabajádáres y a 

valor  de las exportaciones. Por tal motivo di 
	renos a éconqinia en .3 

sectores.  

sector agroPecuario (Qi): incluye la producción destinada al co 

interno ,y esta constituida por bienes de consumo salarial. 

Sector fabril (QP Incluye la producción ,destinada al consuno inter-

no y esta constituida loor bienes de consumo no dus"adero. 

Sector primario exportador (.10); Incluye productos adneros y 	Pe— 

cuarios y adenas algunos productos finales que en su elaboracion implican 

procesos industriales, como es el caso del azucar. 

Manteniendo los supuestos de 11.2.1, se puede presentar un cuadro 

consolidado de la actividad economica del pais de la siguiente manera: 



INGRESO  GAMO PRODUCC ION  

Q,1 + Q3 

Q3 

 

Cyv 

Si tornamos la cuenta consolidada de produccion tendremas: 

Q1 Q2 Q3 	- -Y 

W 

P1  

W 

P 

W3  

P3  

W 

P 

Donde W , W2, .W3,. son los diferentes tipos de ingresos que reciben 

los productores directos pagados en el sector agropecuario, en el sec-

or fabril y en el sector exportador, que hemos supuesto, se consumen 

totalmente; 	P2, y P , son las nasas .de excedentes generadas en cada 

sector, .y aprol:dados :pOr la clase 

Este cuadro es una variante del esquema presentado por Kalertki  

'Ecuaciones Marxistas derReproduccion". En ese esquema; Kalecki opera 

Mil las ecuaciones de reproduccion de Marx, bajo el supuesto de una interl 

gracion vertical de las industrias, es decir cada industria produce sus 

propios medios de produccion, reduciendo el valor bruto de la produccicla 

al valor agregado bruto. Ehte supuesto es incompatible con el andel() de 

la economía dominicana, porque hemos supuesto que los medios de producción :I 

de las industrias son a.dquirida.s fuera del pais. 

Por los supuestos (1), (2) y (3) de 11.2.1 resulta que: 

W1 + W2 + W3 = Cw = Q,1 + Q2 

W1. + W2 +W3 = W1 + W2 + P1 +P2 
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W3 = P1 + P2 	(10) 

La ecnaciófi (10) nos dice que la masa de salarios pagados en 

el sector exportador es igual a la masa de ingresos de los miembros de 

la clase dominante que producen para abastecer la demanda interna, lo - 

que significa: que dos ingresos de estos últimos se realizan mediante 

la nasa de salaries pagados en el sector exportador, o tambien que la - 

masa de salarios pagados en el sector exportador determina las posibili-

dadés de ganancia en los sectores fabril y agropecuario, es decir, de-

termina la magnitud de las mercancias va.l.ori7M2s (que contienen plus--

valla) que pueden ser•vendidas en el mercado interno, en cond.iciones de 

obtener por lo menos la tasa de ganancia media. 

la expansion de W inplicard un aumento en el excedente creado en 

QX, Y 

de pagos. Por 

to de W. 

caso contrario habra inflación o se afectara a la balanza 

e la expansion de Q,.1 y Q2 esta sujeta al crecimien 

punto de vista' de cada sector partir 

blecer las guientes rela.cdiones; 

= Ql + 	definiendo • 

wl = W1 / 

el supuesto (1) sal:lests que W 

Sustituyendo Q1 y Q2 resulta 

(1 - 	+ Q2 1 - 

Despejando a Ql. y Q2 resulta 

	

= 3- go ( - 	2  
(1 	) 1 w 	(1+- wi 

W3  -Q1 (1 ,-w1) 	3
_  p 

1  

	

(1 - w1) 	(1 - 	(12) 



La ecuación (11) indica que la producción del sector agropecuario 

(Q1) que se destina al mercado interno (alimentos) depende directamente 

de la masa de salarios pagados en el sector exportador (W3) y de la dis-

tribución del ingreso en el propio sector ( 1 - w1) e inversamente de. 

los ingresos Apropiados por los máeMbros del grupo dominante provenien-

tes del sector fabril (P2). Esta última relación inversa da cuenta'de 

los conflictos al interior del bloque dominante para realizar sus ganan 

cías. 

La ecuación (12) nos presenta los determinantes de la produccion en 

condiciones vendibles del sector fabril (bienes de consuno no duradero), 

depende directamente de la magnitud de la masa de salarios pagados en el 

sector exportador y de la distribución del ingreso en el mismo sector 

e inversamente de las ganancias reali7adan en el sector agri.col.a (Q1). 

Con estos elementos veamos ahora la posibilidad de sustituir o re-

lativizar el sector primario exportador:cano eje de acumulación es de- 

desplazarlo mediante el desarrollo de un sector que produzca para el 

cado interno capaz de subordinar la demanda social. En general, lo pe.  

Lidio del mercado potencial interno .(_;5 millones 500 mil habitantes) y 

la regresividad de la estructura de ingreso no permiten la anpliaci6n con- > 
tinuada del aparato productivo que abastece a la demanda interna. 

Consi.deremos las posibilidades teéricas de un cambio del eje de acu- , 

muladdh, discutamos que condiciones deben  cubrirse Para tal efecto. 

Si se elabora una "estrategna de desarrollo" basada en la industria-

lizacion de bienes de consuno no duradero, tendriamos restricciones por 

el lado de la demanda interna . En la situación actual, la producción fa-

bril encuentra su realizad& en la masa salarial pagada, de donde, para 

aumentar la oferta industrial de bienes de consumo en condiciones realiza- 
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bles debe aumentar la capacidad de compra de los trabajadores, y ello, 

solo se da cuando aumenta el numero de trabajadores empleados, o se 

redistribuye el ingreso. 

El único sector que por su dimensidn en materia de empleos, es capaz 

de producir un efecto multiplicador-acelerador significativo que aumente 

el volumen total de empleo a largo plazo, es el sector primario exporta-

dor, de ahí, que la primera alternativa, solo es factible cuando se entra 

en un auge exportador qiiedando totalmente fuera del control del capital 

radicado en el Paisi 

En, L1670 el: -sector aZucarero'; PrOPOrcionaba 8¿1%'de.'lós empleos tota: 

les y  'el-'sector Pátlido. eT .8';• 	ciOnstrUc,eiOn que , ha,;sido,lUna...de las 
- 	- actividades, mas di 	 ult#91",años.ay,álásOrVer:t en:, 

el 	la inversión,':total entre 	Pr~r 	leos 

, 	los cuales el 46.4% eran emPlecs' ofrecidos 	sector  

aun en el caso, en que se produzca una masiva redistribuci 

delingreso, nos queda el Problema -e caPacidad Potencial del merca-

do y la escala de operación de las Plantas, que harta que la industria 

operara con costos mayores que en el exterior. 

Una estratega que considera:la producabá de bienes de consuma du-

radero supone que el margen de eiccedente intercarbiado sea de una magni 



Agropecuario no azucarero 
Mineria 
Sector azucarero 
Industrial 
Agricola 
Sector PUblioo 
EmpreqaR publicas no azucareras.  
Construccion _ 
Gobierno Central 
Sector descentralLmadD 
Municipio 
Industria canufacturera privada 
Industria manufacturera registrada 
Artesania urbana 
Agroindustrias 
Electricidad 
Construccion de viviendas del sector privado 
Servicio 

1) Calculado por diferenc 

RME
f 	ián de Estadística Industrial de la  República Dominicana 1974, y 

Generacion: reraetdnIleoc°n in°rmac  produOtivo y crecimiento econani.co. El caso de la República Dominicana 
OIT 1975. 
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11.2.6 - Acumulación de capital y Balanza de pagos.  

El objeto de este apartado es discutir como los movimientos y co=se 

ciones de los diferentes cceponentes de la balanra de pagos afectan a la 

acumulaciol de capital, en vista de que, el pais no produce maquinaria y 

equipo. 

Anteriormente hablamos concluido que los miembros de la clase domi-

nante ganan lo que exportan y al mismo tiempo por el supuesto (3), tení-

amos que el gasto que hacen en adquisición de medios de producción para 

continua.r el proceso de acunulacián de capital, así cano el gasto en 

roduc-tivo se efectua totalmente en el exterior. De suerte 

que si estamos en equilibrio en la balanza comercial tendremos: 

X 	lk k 	•••• (13) 

En la eameisr5n (13) podemos ver, que la posibilidad de aunentar la 

planta productiva interna ( si no consideramos la ~da.) y por lo tanto 

de continuar la. reproducci a íesccala ampliada,, 	de la capacidad 

de ompra generada con.las exportaciones y de la estructura del gasto 

de los miembros de 1.a clase dominante (relamían Ik/Ck). 

Si el cociente aman valores muy altos, indica que crece la planta 

rcductiva y que la oferta interna tiende a crecer. Si por el contrario 

cociente es 	o, entonces el constno no productivo es mayor que 1 

consuno productivo, la planta industrial no..crece o lo hace muy len.tamen 

te; dependiendo de si el valor (1k) es proxinn o igual al costo de repo-

ner los bienes de capital y las materias primas utilizadas. 

Chservamos entonces, que la velocidad de acunulacidb esta sujeta a 

una primera instancia al grado de utilización de la capacidad producti-

va interna con un techo tope en la capacidad para importar. La tasa de 

acizulación puede bloquearse antes de llegar a la plena utili7anidn de 
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la capacidad productiva, por una insuficiencia de materias primas impor-

tadas. 

La estructura de las importaciones (ver cuadro XVII) muestra que la 

participación de los bienes de capital que representaban en 1955 el 23.4% 

de las importaciones totales, pasa a 17.3% en 1970, perdiendo terreno fren-

te a los bienes de consuno duradero cuya participación crece 2.7 veces en-

tre 1950;y.1970, por su parte las materias primas e insumos intermedios - 

crecen en 1.49 veces al pasar su ,participación en las importaciones de 

en < 1950, á 33.6% en  1970. 
	

1mPOrtáciones.de bieneá-  e.consuma 

=lente toclavia siguen teniendo un peso importante al representar la t 

cera parte de las 	aciones totales. 

Si aSUMiMOS cómo un indicador de Ck la sana de bienes de consuno 

ro y no duradero, cano ik la suma de bienes de Capital y materias 

ma-s  e insumos interaledios, tenemos  que el oociente'IkAjk ha crecido de.: 

584 en 1950 a 1.308 en 1970.  ve ;cnadrO.'XVIII): 	'vimos' 

ello refleja el crecimiento. de lasMaterias primas Utilipbrias 	que:el,  

incremento en =la  mazna  de maqúinaria , y equipo, lo que significa que os 

ios en la demanda se responden con un cambio en el grado de utilización 

del aparato Proauctivo Esto se corrobora con los incremen de los 

capital del sector industrial (ver supuesto 6 de 11.2.1). que en ro 

medio anual sobrepasan a. 	.2 millones entre 1966 y 1 

Cuando consideramos los  flujos  de capitales sa relacion con la acu  

mulacion debanos distinguir entre los movimientos a largo plazo cano la  

inversión extranjera:directa y el endeudamiento Y los movimientos de corto 

plazo, cuya finalidad es campensar los deficit básicos ;de la balanza de pa-

gos (deficit basica = (-) deficit de cuenta corriente + saldo neto de capi 

tal a largo plazo). 
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S'TRUCTURA ;DE IMPORTACIONES ;: 
(Composición Porcentual) 

Bienes de consumo 
no duraderos 

Bienes de consumo 
duradero 	-- 

33.6 

17.3 

Fuente: Bases para el Desarr011z 
de la economía'Dominicail 
Secretariado -TéCnico de - 
maron los años 1950, • 
del Boletín' Mensual 

Ñaciona 	alis is de 1.os problemas y perspectivas 
Oficina Nacional de Planificación 1965. 
esidencia, -Sto. Dgo . 1965. Cuadro 11 b . Se to 
960.. Para los restantes (1966-1970) se tomó 

anco-Central 

14.0 	16.4 	17.4 



1950 1955 1960 1966 1967 1968 1969 1970 
Ik/Ck 0.584 0.937 1.045 0.911 1.149 0.984 1.049 1.038 

Los primeros dependen de'factores que no se alteran a cortoplazo; el 

orden institucional y juridico, desarrollo interno etc. 

Por su parte, la inversiól extranjera directa, 

nos̀  es una inversión sin ahorro previo; ello es no financiada por los ingre 

rectaálcanzaron 

sos que 

¡a cifra de 615.9. millones, con un flujo anual de mee- 

que SignifiCa un totaliza. la  cantidad de 816 millones 700 mil, lo 

CUADRO XVIII. 

RELACICN DE IMPORTACION DE MEDIOS DE PRODUCCION 

VS. BIENES DE CONSUMO NO PRODUCTIVO. 

sos de la clase damínante acelera el ritmo de acumulación y alivia el de-

ficit de divisas a corto plazo, pero .a largo plazo deprime su disponibili-

dad y bloquea la acumulacion al repatriar eventualmente sus utilidades. 

Entre 1960 y 1978, en Dominicana los flujos anuales de inversid; di- 

importante drenaje de capitales, es decir, que por cada dolar de inversión 

extranjera dtnacta, se sacaron 1.53 en promedio durante el periodo. De 1973 

en adelante la situación es mas dramática, pues acusa una tendencia cre-

ciente de repatriacion de utilidades al paRnr de 2.23 por cada dolar in-

vertido a 2.72 en 1978 (ver cuadro XIX). 

En cuanto al endeudamiento, que tambien constituye la posibilidad de 

inversion sin ahorro previo, debe considerarse su finalidad productiva - 

(autofinanciable) o improductiva como crédito de contingencia que a largo 

plazo no solo limita la acumulacidh aumentando los servicios de la deuda, 

disminuyendo a futuro la posibilidad de financiar a Ik, sino que incremen- 
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ta la dependencia cano en el caso de los creditos del F.M.I. 

CUADRO XIX 

FLUJO DE INVERSICN DIRECTA 
(millones de RDS) 

ANOS 1960 1964 1968 1972 1973 	1974 1975 1976 1977 1978 

Inver 
sion 
Extrae 
jera 
Directa 

-4.4 11.5 23.0 68.6 34.5, :-53.6 63.9 60.0 45.9 39.6 

Egresos 
por in-
versjon 
directa 
Dctran- 

9.6 18.8 19.0 46.9 76.9 	89-9 112..8 123.9 123.4 107.7 

(2)
/(1) .59 0.83 0.68 2.23 1.68 	1.77 2.07 2.07 2.69 2.72 

FUEN'1E: Balanza de Pagos. Boletin 'del...Biuicó Central'. 

El endeudaMiento externo ba-sida..un.eXpediente al que se recurrido 

de mánerá'insisterite desde 1966, en efeCto'de'193.4 Millones que se debi-

an en 1967 se''., ha ,pasado a una deuda de corto, mediano y largo plazo 

1575.7 millones en 1979, creciendo a una tasa de 19.1% anual. ID que ha;sil 

nifi.cado una merma en la capacidad de financiamiento de la acumaación de'--

capital a largo plazo, pues el servicio de la deuda ha pasado de ser el 

15.6% de las exportaciones en 1973, al 43.4% en 1979 (ver cuadro XX), pero 

mas dramatico aun es el incremento de la deuda' a corto plazo, es decir a 

menos de 1 ano, que ha venido ascendiendo desde 1970 de una manera acelera 

da (ver cuadro XXI), ya que paso de 31.3 millones a 208.2 millones en 1979. 

El superavit nos indica que la masa de ingreso de los miembros de la 

clase daninante (P = -X> M = 1k Ck) es superior a su gasto. 
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CUADRO 

EVOLUCRIN Die,. ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 197919  
Deuda Externa 
(mediano y largo plazo) 532.8 631.6 721.3 870.3 1033.8 1093.8 1367.5 

Deuda Publica 269.8 353,6 414.3 409.3 566.8 663.6 880.5 

Deuda Privada 263.0 278.0 307.0 461.0 467.0 430.0 487.0 

Servicio de la deuda externa 80.0 95-0  118.0 126.0 279.0 325.0 480.0 

Amortizaciones 55 0 58.9 78.0  86.0  231.0 257.0 375.0 

Intereses 25.0 37.0 40.0 40.0 48.0 68.0 105.0 

Servicio de la deuda externa 
como porcentaje de las 
exportaciones. 

15.6 13.0 11.9 14.9 30.3 39.2 43.4 

a Solamente incluye deuda a mas de un ano-de plazo 
b Las cifras corresPandientes- a 1979, tanto saldo de deuda 02.00  de amprtizacion, no  alcanzan 
los 62 nállones de dolares renegociando  eón él gobierno de Venezuela, ni 140 ffillones de ven-: 
cimiento, a menos de un ano incluyendo la negociacion del prestamo Venezolano. 

FUENTE: CEPAL. El impacto del incremento dee -precios de los hidrocarburos, sobre la economia 
de la Republica Daninicana. Enero de 1981. Mexico. pag 61 



CUADRO X7I 

DEUDA A CORTO PLAZO. 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979  
Deuda 
a corto 31.3 52.4 51.6 80.9 79.3 86.6 108.1 50.4 236.5 208.2 
plazo 

FUENIE: Ct.PAL Cp. Cit. pag 62 

Lo qúe ifflolica una mayor disponibilidad de Capitales, la 

existencia de saldos ociosos o inversiones especulativas (si la bainn7,2 de 

capitales esta en equilibrio se aumentan las reservas de divisas) 

Una - abundancia de caPital dinerario no 	 necesariamente ,'a.una a un 

inversial productiva, las condiciones sociales internas tambiea infJuYen' 

en la deeisiSn (el momento coyuntural la lüChat'de . clases, 	natiiraleza 

del estado, a relacion con el inperiali 	 atc.). En general la 

nucion relativa de M. no expresa la caida de Ck, que es estable a corto 

plazo y depende de los patrones de consumo de los Ira. ros del grupo 

rilinante, sino que refleja,  los cambios en :1k, es ecir, las decisiones e 

inversión de los capitalistas que si varían a corto; plazo  

Cuando los,miémbros.de la clase declinante gastan mas de lo que ganan 

estamos en deficit, y,,para corregir esta situación, se puede acudir una 

devaluación, practica que ha sido usual en Duninicana a traves de un 

cado paralelo de divisas. Desde un punto de vista teórico, la de-valuación 

abarata las exportaciones en divisas y encarece las importaciones en mo-

neda nacional, sin embargo, tal medida tendria, efectos contraproducentes 

primero, porqué la elasticidad precio del producto como el azucar, ca.fé, 

cacao, etc. en el mercado mundial es constante y baja. Y segundo, la infla 

ción que desata dada la poca integración interna de la industria dcminicana, 
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incrementa los costos y erosiona el salario real redistribuyendo el in-

greso a favor de los dueños de medios de produccidn decayendo aun más el 

nivel de producto (ver ecuacion #9) 

Cano alternativa, queda entonces, un rígido control de importaciones 

de bienes de consumo improductivo que beneficia a los miembros de la cla-

se dominante que producen para el mercado nacional. 

11.3 - El Modelo Ampliado  

En el modelo-simplifiCadO,discutimos bajo SupuestdlrestrictivcIcamo' 

se compone el producto interno bruto, pomo se determina:su nivel, así como 

la magnitud de los ingresos de los miembros del grupo daminante. Discu IMOS 

la rigidez de la econontla para sustituir el eje de acumulacidb y la relacion 

entre balan7n de pagos y acumulación. 

Ahora elaboraremos una nueva versión del modelo, en donde, se preten-

de lograr; una especificación del mismo a un mayor nivel de concrecidh. Por 

tal motivo los supuestos mas restrictivos, como la no existencia de gobier-

no y el que los gastos de la clase dominavte se realizan totalmente en el 

exterior (M'= 1k Ck) son eliminados o alterados. 

De esta forma, se especifica una función de inversidá y de Importacio-

nes, adennas de plantear una breve diRoisiste de política econárnica en cuan-

to a ubicar algunas Posibilidades y efectos que tendría la política lis-

cal dentro del modelo. Dentro de este contexto se determina el nivel de ac-

tividad y los ingresos de la clase dominante. 

11.3.1 --Los supuestos  

1) Se mantiene que los trabajadores consumen todo su ingreso, por lo 

que no ahorran ni invierten, ademas se sostiene que realizan su gasto en 

el mercado interno. 

Este supuesto es fundamental en el modelo, tanto en su versión sinpli 

ficada como en la =pilada. Por tal motivo, presentaremos algunos datos so- 
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bre la estructura de ingreso y gastos. 

Para 1973,.1a.distribución del ingreso indicaba que el 49.86% de la 

población ganaba menos de. 50 pesos, absorviendo el 12.78% de los ingresos 

(ver cuadro XXII y XXIII), y con un ingreso promedio familiar de $35.07 

pesos y un des-ahorro de $27.35 pesos dedicando a alimentos el 89.6% del 

ingreso, a vivienda el 50.3%; a vestuario el 6.2X7, a diversos 31.8%, y 

con un des-ahorro de -77.9% 

CUA.D'`RU XXII  

DISTRIBUCION DEL INCRR30 1973 
Precios'constantes de 1970) 

tratos um. ngreso 
Anual ,  

1 50 2;2 '>49;:86' '156342' .78i  12'-.78 

1 - 100. 1,111.9 - . 25.09  - 74 ,95'-' '497576. 
' 

6. .93. 

- 300 836 4 18.87 93.82 34335228.06 56.99  

U 1i 600 170.6 3,15 97:67 , - 193816,, - 2..' 

0.1 7  mál.- 1.03,.3., 2 33 000 -' 332443 27.17-  100 

4,431.7 	 223528. 	. 

Fun= miams # 

segundo estrato con el 25. 	e la poblacid5 recibe el 16.1 

del ingreso, de fonna que el 74.95% de la población total recibe 'un ingre 

so de menos de $100 Pesos mensuales, o sea recibe el 28.93% del inEreso 

total. Este segundo, estrato dedica a consuno de, bebidas, tabaco y vivienda 

el 87.1% de sus ingresos y tiene un des-ahorro equivalente al 12.4%. Solo 

las personas que ganan mas de 300 pesos mensuales muestran un ahorro posi-

tivo de apenas un 3.0%. A este respecto seriala el FLANDES # 26, que "...en 

los paises en desarrollo el ahorro se genera en las empresas (por ejemplo 
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estuario 
Otros. 

itrro (+) 
eirdamiento ) 

	

88. 	 72.0 

	

-)77.9 	 )4.0 	(+)3.0 

en el caso de las utilidades no distribuidas) públicas y privadas y en el 

gobierno central, además del sector externo a traves de prestamos y dona 

ciones" (38). 

CUADRO XXIII 

h'biltUCTURA DE INGRESO Y GAS'PO POR ESTRATOS DE INGRESO (1973) 
(En pesos de 1970.y porcentaje) 

Menos de 50 50.1-100 100.1-300 300 y mas 
Ingreso mensual 
ixxr familia 

35:07 85.622()7.79  1025.42 

Gasto mensual; 62.:42 95.89 216.10 994. 
familia 

AbOrro'(+). 2735.' +30.76 
Endeudamiento'( ). 

istT42iloi0112-PorPen 	 o 	'100. 0 
mensual 

Allrnentos bebidas y 
tahaCOs. 

De esta forma el estimado de la. distribución del ingreso tal cano se ha ma 

nejado el modeló.podria considerarse que tendría un valor en 1973 de 0.5699 

= 0.5699)  

2) Se introduce al gobierno,llarnando GG al. gasto publico total, 

decir, la sana del gasto corriente (Gc) mis el gasto de capital (Ig), y 

Llamaremos T a los ingresos ordinarios. La diferenciaentre gastos e ingre 

sos es el deficit público. 

(38) PLAND # 26 pag 89. 
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Supondremos que tanto la estructura cano la magnitud del gasto se 

manejan a discrecidh, según las necesidades de acumulación. 

3) Se altera el supuesto (2 de 11.2.1), ahora la inversiól privada 

total incluye adquisición de maquinaria y equipo, construcciones y varia 

cion de existencia. 

Además se supone que en condiciones de estabilidad política la inver 

sidh privada depende de los cambios en la demanda efectiva, representada 

como un cambio en el nivel de producto. 

La justificación de este supuesto se desprende del análisis del m7, 

dell) simplificado (nótese que en ese modelo si bien se hizo el-Mismo su-

puesto, no era necesario para alc.nar las conclusiones a las que llega7  

mos) yde las reflexiones que se hicieron con respecto al enfoque deman - 

en la introducción. En esa parte demostramos que el enfoque correcto 

para estudiar la economía dominicana era la demanda, y vinos cano los 

limites que encontraba el crecimiento del producto era el mercado, situa 

cióh contraria al análisis de las economías capitalistas desarrolladqs, en 

Adonde la expansión de la producción' encuentra su limite en la producción 

misma a traves de una calda en la tasa da ganancia, bibqueando la inver-

siell. 

En el caso de la Dominicana, la conversión de plusvalra a ganancia es 

a deterMinada por la evolución del mercado exterior, a través de los pre 

cios de los productos de exportaciówLaparalizrión de esta-conversión,- 

la no obtencion de la gananCia deseada es provocada por un exceso de o-

ferta.global internacional que no necesariamente coincide con un exceso 

de produccion interna; adatas de que la poca participación relativa de la 

economía dominicana en la produccidh de azucar no afecta los niveles de 

precio5(ver cuadro XXIV). 
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CUADRO XXIV. 

PRODUCCICN Y EXPORTACION MUNDIAL Y DOMINICANA DE AZÚCAR. 
(Porcentajes) 

Producción en toneladas  	1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Dominicana en el mundo 2.7' 2.6 2.5 2.5 2.3 2.2 2.2 

Deportación en toneladas 
Dominicana en el mundo 4.8 4.8 4.7 4.4 3.9 3.7 4.0 

FUENTE: Elaborado con datos de Sugar Year Book, 1979..  

Fm, este sentido los cambios en la inversión seguiráh los incrementos 

en el valor de las exportaciones, asi camb el encadenamiento de la deman-

da social que esta determina. 

POr'ultimo, la inversion publica (Ig) , se considera exogena, ya que 

salare la decisión de inversión del gobierno recaen consideraciones de tipo 

extraeconomico  

4) La igualdad M = 1k + Ck, se transforma bajo el, supuesto de que 

una parte del gasto de los Miembros de la clase dandnante ee realiza en el 

pais. De donde la ecuación de las importaciones deja de ser una igualdad 

para convertirse en una funci6n que depende del consumo inproductivo 

de la inversión total. 

Por otra parte, con respecto a la inversión pdblica y privada, se 

supondra que RmhaS afectan de manera diferente a las importaciones, lo que 

se traduce en diferentes propensiones marginales 'a importar. 

El supuesto (6) y (7) de 11.2.1 se mantienen, de esta suerte las e- 

cuaciones del modelo anterior se transforman en: 

Cw (t) = Wt 	 (1') 

Ck (t) = Ko + kl P (t) 	(2') 

Ip (t) = lo + 11 (Y(t) - Y(t - 1)) 	(3) 



X (t) = esa (t) 	(4) 

11 (t) = Mb + ml Ck (t) + m2 Ip (t) + m3 Ig (t) 	(5') 

GG (t) = GGo (t) = Ge + Ig 	(14) 

Y (t) = CW(t) 	Ck (t) + GG (t) + I (t) + X (t) - M (t) ..(6') 

I 	Ig+ Ip 

La ecuación (1') indica gime los trabajadores consumen todo su ingre-

so; pero a diferencia de la ecuación (1) en el modelo simplificado W (t) 

incluye los sueldos de loS empleados del sector público y privado que no 

tienen capAcidad de ahorro. 

La ecuacion (2') indica el consumo improductiVo realizado pór los 

miembros de la clase dominante, que a diferencia con el modelo simplifi-

cado, donde se suponaunaestructura de clase bipolar, ahora incluye el 

consuno financiado con plusvalía y excedente que no solamente es apro-

piado por los duelbs de los medios de produccii5n, sino que se redistri-

buye entre las capas medias que aunque no invierten, tienen capacidnd de 

y reciben una parte de ese ingreso porque efectuan funciones que 

Yemát9n la generacidn de los mismos. Por ejemplo: los mandos medios 

Y altos del ejercito dentro del aparato de daminació6 social y politi- 

; la burocracia media y alta en funciones administrativas, los secto-

res.camerciales que aceleran la rotación de capital incrementando la 

masa anual de plusvalía y el excedente reali7odo, sectores profesionales 

y técnicos que desarrollan infraestructura y servicios indispensables, 

cuino el sistema financiero, etc. 

La ecuación (3),presenta la función inversión, que es una ecuación 

de comportamiento similar a. la del modelo simplificado, segun la cual la 

decisión de inversión privada responde a los cambios de la demanda efeé- 
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tiva. La (4), nos dice que las exportaciones son e.6genas; la (5') intro-

duce loS cambios en la flincióii de importaciones. 

La introducción del gobierno aparece en la ecuación (14) y seta.la - 

que el gasto del gobierno es exógeno en el modelo, depende de la política 

econdmica y en última instancia del patrón de acumulación y la lucha de 

clases. La ecuación (14) define al producto interno bruto. 

Por su parte; los coeficientes indican: 

Ko : el consuno autónomo de los rnierbros de la clase dctninante y.  de-

pende de factores a, largo plazo. 

kl : Es la propen.sidn marginal a consuno inproductivo, es estable a 

corto plazo y es si.enpre menor que 1 	1) 

I : Inversión privada autónatn, depende de factores 	argo plazo. 

Indica los cambios en, la inversion privada como consecuencia de 

los cambios en la demanda. Su Valor es menos que uno y depende del grado 

de encadenamiento del sector exportador y el. gasto p 1blico total con el 

resto de la econanfa. 

Mo : Importaciones ai1tcnanas depende de factores a largo plazo. 

ml: :Propension marginal 	►rtar bienes 	constmono productivos. 

Su valor sera siempre menor que '1 (ml <1',. 1) 

m2<: ProliensisSn marginal a importar por efecto directo de un cambio 

en la inversión privada. Su valor es menor que 1 

m3 : Propensión marginal a importar por efecto directo de un cambio 

en la inversión publica. Su valor es menor que 1.. 

11.3.2 La detervdnacioli de la masa de ganancia y el excedente  

apropiadospor los poseedores de los medios de producción  

y las capas medias.  

En el modelo simplificado siempre utilizamos la categoria de ingre- 



de ingresos de los miembros de la clase dominante sin hacer ninguna refe-

rencia explicita a sus componentes. Sus principales componentes son: 

Ganancia capitalista: es plusvalía apropiada por los poseedores de 

los medios de producción en rada sector. 

Ganancia comercial: entendemos. aquella parte de la plusvalía generada 

en la producción, que al ser realizada es apropiada en la circulación por 

sectores que no participan en la producción. Su valor depende de la masa 

de capital adelantada (capital comercial de operacion, edilicios, contra-

tarjan de Personal etc. ) para la comercialización. 

EXcedente; Es el sóbreproducto generado en la peque-da producción mer- . 

cantil simple ̀ .o cualquier otra forma de produc.cián 'no capitalista. General-

mente aparece en el 'sector agricola que produce para el mercado interno 

y es apropiado por el, intermediario o por el rentista y en ,ocaciones por 

el propio productor directo. La proporcion con la que se queda el produc- 

tor directo Por encima de su consuno,  se destina a tia 	Edición' e berra 
pero en ocaciones puede ser suPerior en terminos  absolutos Es - 

to es, cuandoise'origina un auge de la ecoaomfa se genera una, presión 

domada adicional frente a una oferta ine ica, el productor directo - 

negociacián frente al intennediario, pérmitiendole 

mejores precios, de suerte que se acelera sú integracidh  al mercado- 

Por otra parte, los intermediarios y los propietarios absencistas 

participan del excedente en función del aumento de la demanda de tierra 

y del aumento en la demanda de alimentos 

Renta: Es aquella parte del excedente o de la plusvalía creada, que 

es pagada por el derecho de poscsid6 de una propiedad inmueble. 

Pbr último, el otro camponente, son los ingresos de los mandos mili- 

tares y burocracia media y alta y de los cuadros profesionales y téCnicos 

mejora su posición dé 
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del sistema que son indispensables para su reproducción_ 

En general, por su naturaleza, la ganancia comercial, la renta y 

los ingresos de las "clases medias" se dedican basicamente al consumo 

no productivo (consumo conspicuo via importaciones, inversión financiera, 

etc.) lo que afecta la disponibilidad de divisas para financiar los in- 

crementos de medios de produccion. 

Para determinar la magnitud total de los ingresos de los miembros de 

los grupos hegem:Snicos, partimos de la identidad de ingresos y gastos: 

Pe  + + T = + Ck Ip + 

Donde el apostrofe, indica que los impuestos estan deducidos y las 

transferencias y subsidios a los sectores privados se ban efectuado. 

De esta farm resulta que: 

Gk + Ip ,+ (GG - T) +(X - M) 	.(15) 

en donde, (GG - T), es, el edeficit presupuestal (Df)- y,lo denlas es conocido. 

Sustituyendo (2') (3) (4) y (5') en (6') resulta.la ecuaclon,:(16) 

GG + X 

ma• 

- (1-ml)kl 

Donde: 

+1 	• • • 

= (1 - ml) Ko + (1 - m2) Io - Mo 

( 	(1 - ml) 	) 

(39) La ecuacion 1,3 fue obtenida de la siguiente manera: 

P' = Ck + Ip + Df + X - M (1 -ml) Ck + ( 1 - m2) Ip + Df + X - Mo- m3 Ig 

= (1 -m1) kl P' + (1 -m2) il th.Y + 	+ X m3 Ig + (1 - m2)Io + (1 -ml) 

ido - Mo. 
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En la ecuación (16) el coeficiente Rl se define como la propensión 

marginal a consumir de los miembros de los grupos hegemónicos,siendo --

siempre el menor que uno mayor que cero, y ml es la propensiól marginal 

a importar por efecto de ese gasto, tambien menor que uno y mayor que - 

cero. De forma que kl (1-ml) es la propensidi del gasto improductivo del 

grupo dominante que se hace en el pais. 

Suponiendo constantes los cambios en el nivel de actividad ( Y) el 

deficit fiscal (Df), las exportaciones (X) y la inversión del gobierno - 

(Ig) . Tendrékos que Si la propensica marginal a importar bienes de con-

sumo improductivos se, hace igual a 1 (ml 1), el multiplicador desapa-

rece, por lo cual la masa de ingresos real17ada ser/1 la suma de la in--

versión privada en el mercado nacional, exportaciones y deficit, dismi 

fluida por la proporción de la inversión del gobierno que se gasta en el - 

exterior. 

Si ml = 0, entonces tendrfanicis tul multiplicador  gastos-ganancias - 

realizadas que dependería de la propensión marginal a consumir de los miem 

bros de la. clase dominante 1/1 -kl. ). 

Si esta tíltinln asuniera el valor uno (kl. = +1) entonces el nultipli 

cador se limitaría a la proporción de ese censuro que es importado; si 

fuera igual a cero, el multiplicador -desaparecería. Parte de la ecuación 

que contiene las variables ( Y, Di, X, Ig ), esta acampariada por los coe 

ficientes il, m2 y m3. 

El coeficiente il, indica cuando desean invertir los miembros de la 

P' = • 	-1 
- (1 - ml ) kl 1... 

(1-m2) il Y + Df 4. X - m3 + (1-m2) Id + (1-ml) 

ilo - Mo 
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clase dominante por efecto de un cambio en la demandaasumiendo que la 

tendencia del cambio permanezca. POr lo tanto, il no expresa una relación 

técnica entre produccidh adicional y capital adicional. 

A largo plazo, il sera menor que uno, porque los incrementos en la 

demanda son satisfechos inicialmente con la utilización de capacidad de 

planta ociosa y solo hasta que esta resulta insuficiente y permanecen las 

expectativas de una. demanda creciente (de productos de exportacion y ali-

mentos) Sp. inCrementaran-les acervos de capital. 

m2 : Es la propensidl marginal a importar por efecto de cambios en 

la inversion privada, por lo tanto es siempre menor que uno, de donde, - 

(1 - m2) indica la propensi6n a adquirir bienes de inversion en el mer- 

cado nacional, y (1 - m2) ji AY es la masa de adquisiciones de bienes de 

inversial realizadas en el mercado nacional. Cuando mi ---- 1 , es decir, - 

todo se importa, el  efecto de la inversion privacts se anula, en cambio si 

vale cero (m2 = O 'situación bastante improbable) los cambios en la deman-

da efectiva provocados por la inversión privada, se convierte en ingre-

sos de los miembros de la clase dominante. 

El coeficiente m3, indica la propensióh marginal a importar bienes de 

capital por efecto de la inversión del gobierno, que influye de manera - 

inversa sobre la masa de ingresos de la clase dominante ya que genera un 

flujo de ingresos que va al exterior, sin aumentar el empleo, ni estimu-

lar la demanda de bienes de consumo salarial interno. Este efecto se am-

plifica por el valor del multiplicador 

( (1/ (1 - kl (1 - ml) ) . (- m3 Ig) ). 

Asumiendo las propensiones marginales a importar (mi, m2 y m3) y la 

propensión marginal a consumir (ki) como constantes, las ganancias y exce 
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Uentes dependen de manera directa de las exportaciones (X), de la magni-

tud del gasto de la inversion privada realizado en el mercado interno 

( (1 - m2 il a.Y ) y del delicit fiscal (Df). 

Los aumentos de estos componentes implican cambios en la masa sa-

larial pagada, y en la demanda de bienes de consumo salarial, permitien-

do que una masa mayor de plusvalía de los sectores que producen estos bie 

nes se realice. 

Es decir, la diferencia entre el salario pagado en nada actividndAne 

produce alimentos y el producto total de estos, sectores, debe ser igual 

a la masa adicional de salarios pagados, que resulta de un annento en las 

exportaciones en el deficit fiscal, y en la adquisicign de bienes de in- 

version 	sector privado en el mercado nacional, distninni.da por la pro- , 
porci_ón de gasto de inversión del gobierno realizado en el exterior. 

El deficit fiscal constituye un crédito adicional que se le da al go- 

bierno por encima de lo que recibe del sector privado, por concepto de im- 

PuestOS 911 
 magnitt.td,.y finalidad. Semaneja :á discrec 	e la politica 

eoonbnica,.y.al igual que las enortaciones, tiene un efecto directo, acre 

centado por el multiplicador y un efecto indirecto •de encadenamiento de 

la demanda salarial que actua sobre,la función inversi 	decir,ahora 

az. diferencia del' modelo simplificado, la masa de plusva.l. y excedente ge ,  

nerada en la producción, tiene una posibilidad mayor de realizarse en un 

monto superior a las exportaciones, dados por los valores de la función 

inversión y el deficit fiscal. Reduciendose el grado de contradiccioli entre 

una producción interna .-y una realización externa. 

Por último, en la ecuación (16), el termino h, indica los factores 

que determinan el ingreso de los miembros de la clase dominante a largo 

plazo. Este término esta compuesto en el numerador, por la proporción del 
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consumo improductivo autonano (1 -. mi) Kb, y por la inversial privada au-

tónoma que se realiza en el mercado interno, disminuido por la masa de 

inporta.ciones autónanas. El denominador contiene el multiplicador ya ana-

lizado. 

11.3.3 - La determinación del nivel 'de actividad  

En la ecuación (6') del modelo ampliado, establecimos la ecuacidh 

de'definicion contable'del producto interno bruto. 

Si sustituirnos (1' ), (2'),('3),  (4), (5'), 	6' 	endrenns:(40) 

(1-03) Ig + Gc X 
1 - b (1 - 	(1 - ml) - 1 - m2 

1 
. (17) 

donde: 

ml)Ko + (1 -m2)Io (1 - m2)il Yo -  
(1 	b) 1 - 	(1. - mi) ) (1. m2)ii 

analisis de la eCtlaCi012 (17) plantea en un primer nivel, la candi- '  

1 = b m2) J. 

de lo contrario el nailtiplicador seria negativo lo que no tiene sentido eco 

(40) la ecuacion (17) se obtiene: 

Y = Llp + Ck + I + GG + X - M = bY + (1-ml)Ck + (1-m2)Ip + (1-m3)Ig + GG + X-Mo 

Y 	 bY + (1-ca)ki (1-b)Y  + (1-m2)ilY + (1-03)Ig + Ge + X - Mo + (1...mmgc, 

+ (1-1112)10 (1-m2) il Yo. 

(1-m3)Ig + Gc + + (1-ml)Ko 
(1-b) ( 1- kl (1-m1) ) - 	m2)il 

+ (1-m2)Io - (1-m2) ilYo - Mo. 
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norni.co. 

La justificación de la desigualdad gira en torno al valor de la pro 

pensión marginal a importar del grupo dominante por efecto del gasto de in-

versión y del consumo improductivo (m2 y mi). Estos valores estar influen-

ciados fundamenta.lmente por las necesidades de materias primas, maquinaria 

Y equipo, asi cano por el consumo de bienes suntuarios que no son produci- 

os en el pa.is, son por lo tanto valores proximos a 1. 

El termino 	es estable, y baja porque depende de los patrones 

de consuno de los miembros de los grupos hegetréni,c,os. De forna que si ml 

es próximo a 1., (1 - ml) es próximo a cero, ki (1 - ml) es aun mas próxi- 

de donde (1 - kl (1-m1) ) es próximo, a 1. 

El valor de 1, dependera basicamente de la cienunda inducida que gene-

ra el gasto de gobierne l y las elqaortaciones. Por lo tanto, a largo plazo 

sera siempre menor que 1, con una relaci.ca inversa con el grado de capaci-

dad de planta ociosa y con una relw•tioli directa con las expectativas 

bre el sector exportador y el gasto de gobierno a corto plazo. De suerte 

un numero proxim a cero, y (1 - mi) "1 es aun nils Proldmo 
Por su parte la participacibn de los sueldos '. y salarios que no , gene- 

ahorro en el ingreso nacional, es de esperarse que no asuma valores 

altos (de .56 e.n 1973) 

Para cada paránetro se puede construir una expresion algebraica, que 

establece las restricciones, para que se cumpla la desigualdad. 

b41 -  (1 - m2) il 
1 - k1. 

kl‘  1  
'I" (1 - mí) 

(1 - in2) 1.1 
(1 	b) (1 - 



▪ (1 - in2) il 

  

 

(1 - b) kl. 

  

< 	- 	(1 - k1'(1 - mi) ) 
(1 m2) 

- m2 .>›, 1 	b) (1 - kl (1 - mi) )  
il 

Nótese que caria  una de estas expresiones, establecen tambien relacio- 

nes de interdependencia entre los pararnetros. 

Vecinos . ahora cano se interpretan los ~orientes de la ecuacion (17) 

Si asumimos constante la inversidh y el gasto corriente del gobiern 

y las exportaciones, tenemos que la redi.stri.bución progresiva del ingreso 

aumenta el nivel de producto, ya que un 	ce la diferencia del de- 

ador y aumenta. el multipl.ica.dor 

incranentos en 	cir de la PmPeasión':  n rginal a imPortar 

bienes de consumo afectan negativamente el nivel de produc o. 	au- 

menta 
	

erencia de llenará 	r,;} 	o tanto reduce el multiplicador. 

De 	era similar os cambios de m2, afectan inversamente al nivel de pro 

ducto. 

Por su parte, 	mavimientos,de y la ,afectan de manera directa 

al producto Ya que reducen la diferencia del denominador. Nótese que si 

ml y m2 fueran iguales a 1, el inultifilicádor se limita al factor de la 

distribución del ingreso. 

Por último se observa que el nivel de actividad crece en relación 

directa a las exportaciones, al gasto corriente y al gasto de inversi oh 

realizado por el gobierno; en una proporción acrecentada superior a los 

efectos directce de los cambios parciales o totales de las variables, en 



una cantidad que resulta del valor del multiplicador. 

El termino J, indica el efecto de los cambios de las variables a lar 

go plazo, de forma que la masa de consuma e inversión autónana efectuada 

en el mercado interior tiene una relaciall directa disminuida por las im-

portaciones autonomas y por un factor que indicó el coeficiente de gasto 

de inversion privada realizada en el mercado nacional, multiplicado por 

el nivel de producto del afio anterior 

De la ecuación (17) podemos establecer la tasn de crecimiento po-

tencial si no hay restriccion para financiar la adquisicion de medias . ;de 
producción en el extranjero. De esta fc:ana tensa s: 

Yt-Yo  
Yo 

  

1-m3) I + Gc +X + e 

 

f 	... 	(18 
d 

 

Yo 

   

Donde: 

I = ( (1- 	b) ( 1 -- 	(1-ml) ) 

= (1 m2 11 

ml) KO + 	- m2) il Io 

Cana f, d, y e son parámetros babra7 mis crecimiento cuando mayores 

son los valores de las exportaciones y el gasto del góbierno realizado en 

el mercado nacional- 
Ahora bien, estos gastos camo proporción del producto del ago anterior 

tendran que ser =ware, mientras rret.s alto sea el valor de f,es decir, por 

la condición de desigualdad de la ecuación (17) sabemos que 1 >;f > d 

y en la ecuación (18) tenernos que: 

Z 	f 
rf:71)v (f d) 	 18 

Donde Z.,. =.. (1 :-:.m3) Ig + Go X + é 

 

 

Yo 
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de manera que para que haya crecimiento, :Z debera ser mayor que 

Z> f  

es decir 

(1  m3) Ig Gc + X + e  7( (1 - b) (1 -kl (I. - ml) ) 
Yo 

Para la economia daninicarla„ la relacioí-i que existe entre el nivel 

de actividad, el gaeto , delgobierno;; las exPortaciones y la inversión 

►rivada inducida, se puede apreciar en el grafico 3 

En esta gráfica se observa'que entre 1950 y 1954, 1 . 	- inversion 

privada (Ip) y las exportaciones (X) mantuvieron el nivel, de actividad  

(P1B),Iiintre 1954 y 19 	e 	acusa una 'tendencia creciente que afee- , 
ta a la inversión privada manteniendo e nivel, de producto por encima e 

la tendencia, por . su arte 	..decrecían en,"19 

ecrecer en 19 	ocurre, con 

hasta 	alcanzan SU: nivel' inferior, sin embargo; para ésos 

las _ 	 „ 
;e0cPortacioneeurse, recuperan;, sosteniendo 	actividad -  

2 el GG junto a la 1p crecen aceleradamente  manteniendo e 

nivel de actividad, mientras las X 	a decrecer en 1962, Esta 

situación se mantiene hasta 1965 en que se disloca la economia por e-

ecto de la Guerra Civi 

En 1966, el .GG muestra una tendencia descendente hasta 1967 qu 

coincide con un ntivunlento depresivo tanto de las X cano de la p, 

esta forma en 1968, se tiene la mayor ree,esión del nivel de actividad 

económico. En 1969 se observa una apreciable recuperación de la Ip y 

de GG, sin embargo en 1970 GG cae por debajo del PIB, y al mism tiempo 

las exportaciones que:, han mantenido una lenta recuperación, aceleran su 

crecimiento. De 1971 en adelante las tres variables tienden a crecer ge 
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GRAFICO III 

PRODUCTO INTEMO BRUTO (PIB), GASTO DEL GOBIERNO (GG) EXPORTACIMES (X). 
(desviación de tendencia) 

FUENTE: CUADROS DEL AMO 



nerando el mayor crecimiento del nivel de actividad. 

De esta manera se demuestra coima el nivel de actividad se ha mante-

nido a traves del gasto del gobierno, de las exportaciones y de los enca-

denamientos que estas generan sobre la inversión privada. 

Por otra parte se hicieron algunas pruebas econamétrirn  para cono-

cer la relación entre estas variables. 

El primer =halo (41),que se especificar, pretende determinar la rela-

clon entre las exportaciones en el año t y el Pillen  el anal, para el pe-

riodo 1950-1976. 

1) PIB =`49,4 + 2.0043 (Xt) 
(12.03) 	(.4196) 

Dw 	1.06070 R = .9856 EER= 56.53 
	rc sk .971019 Mod =-• MC 

b = 4.1108 	= 4.776811 

Como se observa, los resultados 

ficiente de determlnacion de .9858 y  

estadísticos son buenos con un 
desviaciones  de los parametros bajos 

jales, A PIB/ X = 2-0043, lo que Es de notar que las relacdcmuls mar 

nos indica el alto efecto 'de las exportaciones sobre el.prchwto. 
El modelo  se modifico Para conocer el efecto de la inversion 'bruta 

total, lo que nos dio el siguiente resultado: 

	

2)< PIB = 36.9 
	

1.323 (Ib) + 1.2766 (X) 

	

(6.3) 
	

(0.147) 
	

(.220) 

	

= 2.006 	.9968 	EER =;;27.59:., re = .9659 	Ikxi 

	

tb1  = 5.9033 
	

b = 8.9752 
	

tb
3 
 = 5.7819 

(4k) En general para todos los modelos 

Y b2 
 (X) 

b2) 

Dowle:b1 y b2 son parametros es 
timados. 

bl: es la raiz cuadrada de la 
varianza. 

EER: es el - error estandar de es 
timacidh. 
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De este se observa que los efectos de la inversión bruta para todo 

el periodo son similares, de 1.32 y 1.28, situación que debe explicarse 

por la importancia del sector construcción que participa en promedio, - 

con más del 50% de la inversión total. 

11.3.4  La funcidfi de la inversidh privada. 

La justificad& de una funcidh privada determinada por los cambios' 

en la demanda efectiva, ha sido discutida en diferentes partes de esta 

investigación ( ver Introduccidri: Justificación y significancia del enfoque 

demanda para el estudio de la Econania Daninicana, y supuesto 3 de 11.3) 

por lo tanto ahora veremos su especi_ficación formal. 

Sabemos que: 

Ip..= Io + i1 A Y 

es la función de inversión supuesta en el.modelo. 

 

f o 

  

una funcion de los cambios de la ~landa efectiva. 

Sustituyen 

Ip = Io+ 

 

( -m3)Ig Gc X 	-i1. f 'Yo  . .(19) 
-d 

 

En la ecuación (19) se observa de manera expl.rcita la relacilm entre 

inversión privada y el gasto del gobierno, las exportaciones y sus res-

pectivas demandas inducidas. 

Los parámetros f, d y e, ya han sido discutidos (ver Determinación 

del nivel de actividad en el modelo ampliado 11.2.3). 

Rc : factor de transformación para corregir la autocorrelaciern serial 
R2 : Cneficiente de determinación. 
Dkv : es la Durvin Watson 
tbi: es el valor t calculado para el parametro 
Mota; Modelo 	MC: Modelo corregido por autocorrelacion 'serial...510 Modelo 

ordinario. 



Por lo tanto la unica expresión nueva es: 	.Yo/ (i:¡- d) que nos 

ofrece un resultado iraparta.nte, según el cual la inversión privada pre-

sente, es una función inversa de la inversión privada .;y del consumo rea-

lizado en el exterior, durante el period6 anterior, lo que puede dente-

trarse de la siguiente amera: 

Sea Yo = Y (t - 1) 

1)= (1-b) (1-1(1. (1-ml) ) Y (t-1) 

fY t:-1) = Clc.(t-1) + Sp (t-1) - kl(1-m1) P. 	1)  

dónde ,Sp 	 es e2 ''ahorro de »los miembros de lá clase daninante rea 

en el 	 anterior Es de-notar ue este ahorro ,incluye las 

distribuidas dé las orpresa.s, ya que,estamos restando, a la nasa 

fofa l  de 	 las y excedente,';'el. consuma productivo 	los mienbros de  

la clase daninante• 
Sabemos que: 

Ck (t-1, 	 et-1  + 1111-P et-1  
Sustituyendo: 

!it.4 = 	 Sp '(t4 

-0.—m1»co-  mixtv., ñáiktpy - 

austituyendó:;y.s 'lineando al • ate 'tenemal:. 
• • 

- kl(1-mI)P (t1. 

 

+ Gc + X 4- 

 

inlKo + 	t-1) 	t=1  

   

1-m2) ilYo 
En la ecuacidh (1 hemos sinplificado el termino i]LYo, que-esta afeó- 

tando negativamente al nivel de inversión: 

ilfYo = 	(miro + m1111) (t-1) Sp (t-1) 
f d 

Es evidente que il (m1Ko + malP (t-1)) tiene una relacidi inversa-porque 

indica la merma de la demanda efectiva provocada por lós flujos de ingresos 
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que van al exterior vía consumo de la clase dominante durante el perio-

do anterior. 

. 	El termino Sp (t -1), es el ahorro privado total del periodo anterior, 

es un ahorro ya materializado con respecto al periodo presente 

es la proporcidh de ese ahorro que se convierte en inversid5 privada en el 

periodo anterior. Por lo tanto existe una relaci6n inversa entre inversión 

pasada y la presente, indicando la existencia de una tendencia permanente 

. a tener capacidad ociosa porque para que la inversión crezca los caMbios 

en la demanda efectiva deberían tender acrecerl9ermanentementecosa que 

'no sucede, de forma que la'presión de demanda Se-Tn/inliz:primero a traves 

de un uso mas intensivo de la masa de capital acumulado, (para que la in-

versión sea creciente el gasto del gobierno y las exportaciones tienen - 

que ser siempre superiores). 

Es decir, que la inversión privada no es capaz de generar un proceso 

endogeno autosostenido de crecimiento, lo cual nos expresa la ausencia,  de 

integración vertical en la eccnamfa en en conjunto. 

Si suponemos que el sector privado financia su inversfon coa ahorro 

propio, es decir, que contrariamente a lo que se supone en 'teoría  neoclá

sica, la inversiS1 pública no merma la capacidad de financiamiento del - 

sector privado, cosa que acontece en Dominicana(42), tendriamos: 

ilSP (t-1) = Ip (t -1)  

con unafuncion inversion: 

Ip = la 	[(1-ma)Ig +Gc +x +e 	- 	(mitro + ralk1P t-1))+1  (t-11 .(19") 
f -d 	f-d 

en donde la inversión privada depende ..de manera directa de la inversión 

del gobierno, del gasto corriente y de las exportaciones, y de manera in - 

(42) Esto se demuestra empiricamente a traves de los balances financieros 
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versa del gasto del Consumo en el exterior de los miembros de las clases 

dominantes y de la inversión privada durante el periodo anterior. 

Para la econcmla Dcminicana se ha estimado el valor de Io e il, obte 

niendo 77.1 millones y .78727 respectivamente, con un coeficiente de de-

terminación de 0.6251. 

La relacion entre la inversión privada y los cambios en la demanda 

efectiva, pueden apreciarse en el grafico # 4. 

1.3.5 -Determinación del nivel dé importaciones. 

La funcion de importaciones qüe establecimos en 	ecuacion (5') del 

modelo'.. ampliado II 3 	nos indica: 

= 	rala + m2I m3Ig 

Donde Ck es el ImonstImom productivo, 	la inverSion Privada 

Ig es la inversión del 	lb indican las ProPensio- 

es marginales a, imPortar blEnes de consumo improductivo y medios de pro- 

dueci n 

SUstituyendo (2') (3) y (16) : 	5 ) tenemos: 

nQil h. Y • mikl Df + miki X (1-1c1)m.3 Ig 	20) 
-k 194) 

e: 
= 

121¿'; ,s-::04CtiCis-  a largo plazo. 

ecuación (20) 	 importaciones dependen -:directamente...  •' 	• 	- 
de las exportaciones del deficit fiscal que incrementa las ganancias 

afecta el consumo, y Por  los cambios en la demanda efectiva y en la in-

version del gpbierno, que incrementa la inversión total. 

del sector publico, privado y externo: (M-X) = (Ip-Sp) + (0-11k) donde 
(M-X) es el deficit en el sector externo, (Ip-Sp) el deficit financiero 
del sector Privado y (G-Tk), es el deficit del sector público. La  hipó,-
tesis se demuestra si el ahorro Privado es una función no inversa, con el 
deficit del sector públiCo. 
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GRAFICO IV. 

INVERSICIN PRIVADA ( Ip) Y CAMBIOS ABSOLUTOS DEL PIB (PIBt - PIB t-1)) 
VIS 

32D 

515 

19 j° si s 2 53 s4 55 54 54  55 55 C 61 6 
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Tas  variaciones de k1 y ml producen un doble efecto que no sólo in- ? 
crementa el numerador del multiplicador, sino que disminuye el denomina-

dor. Apreciandose, los efectos nefastos que tiene un ligero incremento en 

la propensiori a importar este tipo de bien. 

Para estimar un modelo de importaciones se hicieron algunas pruebas  

econanétrir_as en donde se estableció-sin lugar a dudas, que el consuno pri 

vado y la inversiori bruta determinan el nivel de importaciones. 

En este sentido se obtuvo un primer modelo: 

	

-8.3 	.2037 (c) 	.4376 (IB) 

	

;11.2) 	(0.0307) 	;0.0757) 

Dw = 1.7955 R2 = .9852 EER = `17.45: Mod--Mo 

tbl = .7410 tb2 = 6.6290 tb3 = 5.'7750 

La propoensión marginal a importar en promedio durante el periodo 

por efecto de cambios en el consuno es 0.2037 y de 0.4376, por efecto de • 
la inversion. es decir, que los cambios marginales prweclio del consumo 

afectan'menos a las importaciones que los cambios marginales promedio de 

la inversión..  

Por lo que se refiere a las elasticidades, se obtuvieron los valores 

de .634 para el consuno y 0.398 para la irrversicti, notese que la suma de  

antas da un valor no significativamente diferente de 1. 

2 -- 0.6395 + .6344 (Le) .398 (LI) 
(0.3071) ( . 102) (.066) 

Dw 1.5429 R2 = .9767 EER = 0.081 rc = .2471 

tbl = - 2.0779 tb2 = 6.2066 tb3 = 6.0 

Del. modelo (2) se calcularon las propensiones marginales a importar 

(43) en donde se observa que la propension marginal a in-portar bienes de 
(43) En una ecuación lineal Y = al + bX el valor de b = Y , es la pro- 

X 
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0.1429 
0.1722 
0.1889 
0.1806 
0.1715 
O. 1940 
O. 2387 
0.2162 

0.5659 
0.5251 
0.4618 
0.7473 
0.5959 
0.5185 
0.4325 
0.3965 

1950 
1954 
1958 
1962 
1966 
1970 
1974 
1977 

consumo tendió a crecer durante todo el periodo, mientras que la de impor-

tar bienes de inversioh tendió* a diminuir ( ver cuadro XXV) 

CUADRO XXV. 

PROPENSIGIES MARGINALES A IMPORTAFt. 

dM 
dC 

dM 
dI 

  

En efecto cano lo nuestra el cuadro XXV, la propensidix marginal a 
• 

inportar por efecto del consumo, paso de 0.1429 a 0.2162 entre 1950 y  

lainversion en cons 

il  trucciot()squiDge hvalml.hech;), qué el sector-  crezca 

unrulativo anual. (ver cuadro XXVI) 	• 

CUADRO XXVI 

_ 	_ 	_ 
ILIPACIO DE LAS PNVENtSelMIES 	11,CINSTRT OCION SOBIE LAS IIIPCELTA.CICIMS. 	 • 

% en valores reales de 1962. 	 _ 

	

1966 	1967 	1968 	1969 	1970 
Porcentaje del impacto 	7.7 	8.7 	10.8 	10.7 	13.5 

FUETE: Elaborado con informacioh del Banco Central. 

pensión marginal constante del periodo. CULO la elasticidad es el producto 
de la propension marginal constante del periodo, por la propension media., 
se tiene que la elasticidad en el ailo T es igual: 

e periodo la xt  Por su parte la propension marginal de X 	 Yt.• 
ca rh  alio, se calculó a partir de la ecuación de regresión in Y = a+blnX, 
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Para conocer los impactos que la inversión publica y privada tienen 

sobre las importaciones, se modifica el modelo original(1) de forma que; 

3) L(M) = -.3252 + .5904(C) + .3687(1,1priv) + 0.01461 (Llpúb) 
(.3564) 	(0.0840) 	(o.05829) 	(0.05085) 

Dw = 1.9120 R2 = 0.9803 EER = 0.078 Mod = MO 

tbl = -.9124 tb2 = 7.0664 	tb3 = 6.3257 tb4 = .287 

De (3) se deduce queeM.I.priv> CM. I pub, lo que refleja que en la 

ampliación de la planta productiva, el gobierno ha jugado un papel muy 

3  imi  tado. 

11.3.6 - IÁ matriz reducida  

La finalidad de esta cuadro es 	las.. principales relaciones 

ectas e indirectas que se producen en las variables del 111121delo• 
do en la Primera  fila=  las variables exogenas, y en la primera columna 

as`1 " variables endogenas. 1Niotes,e que sehalamos 1 -s relacionéa ciii-eetáá 

indirec 	expresa enprimer lugar, la función.directa que se; 

jf ¡ea,  en, el modelo y 	funciori inplfcita que se obtiene al. operar 

Con el 'modelo.: 
La 	fila de la matriz, expresa la ecuación del nivel de ac- 

tividad interno, segun la cual los incrementos del producto son conse-

cuencia de los cambios en las exportaciones y en el gasto del gobierno 

y de las ~idas inducidas que se manifiestan a traves de (1-m2)11. 

De igual ~era, la ecuación de los ingresos de los miembros de 

la- clase daninante se plantea en el fila 3,y en la fila 4 la de las 

importaciones. 

La función consumo (fila 5) de los miembrcs de la clase damánante 

indica que es una relacion lineal con respecto a su ingreso, que resul-

ta una función implícita del valor de las exportaciones, el deficit - 
en,d9nde b es la elasticidad constante del periodo, por lo que: 

A y 
OS 

b 
Xt 
Yt 
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fiscal y la inversión inducida disminuida por la parte de la inversicil 

pública importada dado un factor multiplicador; en consecuencia, kiX es 

la proporcion del ingreso por exportaciones que se destina al consumo, y 

mak' X. es la-parte importada. de ese consumo. El denominador, indica que 

mientras mayor sea la proporcion de Ck que se realiza en el mercado nacio 

nal (1-(1-m2)k2) más podrán consumir, porque mientras mas gastan.interna-

mente, mayor sera la produccion interna, mayor la masa salarial pagada"y 

en equilibrio, su contrapartida, el excedente y la plusvalia creados en 

los sectores que Producen alimentos para el sector salarial. 

De igual modo el deficit fiscal y la inversfon .inducida producen el  

mismo efecto. Nótese que el efecto de la inversiori privada inducida se ma- 

nifiesta a:traves  de,(1-1m2)il, y kl(1-1m2)ii,  ,que es el ingreso caPltalista 

que genera la inversidíl y se dedica al consumo Por su Partei el efecto de, 

la inversion inducida que se materializa en el mercado nacional (1-m2)11 

Y afecta al nivel de P!ooduq«to, Incrementando el multiplicador, (fila 2)  

Volviendo a la ecuwlon  del consumo (fila 5), n la columna 12 apa-. 
rece el efecto directo de la prope..nsidh margina a. consumir, es óbvio 

que la sana de los efectos parciales tiene queser igual.e a este dltimo. 

La fila 6 presenta los efectos directos e iridirectos que a traves ;de'  

un. aunento'en el nivel de producto, tienen las exportaciones, el gasto  

corriente y la inversión del gobierno, sobre la masa salarial pagada y 

el consumo de los trabajadores. 

El increnlento de la prodliccica para exportacion conduce a una mayor 

contratación de fuerza de trabajo que se traduce en incrementos del ingre 

sok de los trabajadores en la proporcion b, por lo que b 	es el incre-

mento en la masa salarial pagada. De esta suerte. el blIX inicial, aumen-

ta la masa salarial pagada en el sector exportador, que demanda mas ali-

mentos estimulando la producción de ese sector que a su vez contrata meas 

- 107 - 



MATRIZ REDIVIDA DE RELACIMIS DIllEGTAS E INT)IRIX.TAS DE VARIABLES EN EL MCDELO AMPLIADO. 
VARIABLES EXOGENAS 

1-k1(1-ml 

(1-m3 Yt-Yo 
-Yo 8  (1-m2)11 , va (1-b)(1-k1.(1-ml (1-b) (1.1‘1(1-m1)),¡--'.(1Tcri2)11... 
	 1  
(1-b) 	(1-era2)11.Yo 

1 
(1-b) (1-1(.1.(1-1111) - (1-m2)1.1 , (1-b) (1-k1(1-m1) - (1-1112)ii (1-b) (1-k1(1-m1) - (1-m2)11 

Xt 

(1-b) (1-k1( 1-m1)) 	"m2)11  

(1.-k1 (1-m1)) 

1-k1(1 ml) 

1-k1(-1-m1) 

	 b(1-m3  
(1-b) .(i-k1(1-m1)) -., (1-m2) 1 

11(1-m3  
(1-b) (1-k1(1-m1 	 ( -m2)1.1 

Dft 9'Y 

( 1-k1( 1-ml) 

(1-k1(1.13 (1.-ki(1 

1-k1(1-m1) 

-13) (1.-1c1(1.-sa1 ) (1"e2  il 
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trabajo, aumentando el nivel de producto, encadenando la inversicii. Caro 

se produce mlá, hay mas ganancia en la economía lo cual incrementa los 

gastos improductivos (Ck) produciendo los efectos ya sefialados. Efectos 

similares se producen con el gasto corriente e inversion publica. 

En la fila 8 tenemos la tasa de crecimiento del producto, de acuerdo 

con esta, mientras mayor sea la proporcion del gasto del gobierno y las 

exportaciones, mayor sera la tasa de crecimiento. 

11.3.7 - POlitica Ebonomica y Acumulacion de Capital- 

Enu., una econamra capitalista, el Estado interviene' genericamente co-

mo aparato de daminaoidia social, ya que al ser el producto del caracter 

irreconciliable de las contradicciones de clase, expresa los intereses de 

laque es  economicamente damdnante, que a-traves del Eátado se convierte 

en la clase ix>litica. dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para 

la reAresi6n Y la explotación de la clase  oprimida '(44)'.  

Por lo tanto, el Estado como expresióil de una &ano' tiene como 

clon crear condiciones cada vez, mas propicias para la reproduccion 

lágica y I econánica de la clase dcminante. Debe preservar el, regimen de  

capitalista y el orden institucional burgués. 

Dentro de este ambito, a nivel económico tiene generioamente dos fun-

ciones: La de incrementar la masa'de plusvalía realizada y la tasa de ga-

nacia de capital. Para tales efectos utiliza entre otros instrumentos a 

la política econcmnica. 

Es evidente que existe una mediación entre esta preposicióh del p,a-

pel del Eátado en la economía y la realidad. Mediación que depende del 

control que tenga de los medios de producción y del grado de desarrollo 

del capitalismo. 

(44) Lenin, Estado y Revolucion; Obras Esrngidas, T.II Ed. Progreso 

- 109 - 



Eh el caso Dominicano, se ha indicado que el Estado controla una par-

te importante de los medios de produccidh (a travél del Consejo Estatal Azu 

carero, que controla cerca de 12 ingénios y de las empresas a traves del - 

CCBDE) sin embargo, este es un estado débil porque la burguesía dominica-

na es débil, ya que la modalidad del desarrollo capitalista dominicano ha 

impedido la formacidh de una sólida clase burguesa gobernante. Reflejándose 

ello en la política econóMita que no,logra cuajar una estrategía de desarro. 

110 capitalista a largo plazo 

La política econóMica es solo una practica, que refleja los esfuer-

ZOS de los grupos dominantes, en el ambito de la econamia, para autorepro 

ducirse. De su estudio. se  establece un ordenamiento de los fenómenos apa 

renciables o sea, de las decisiones que se toman. (cuya racionalidad está 

en el patron de acumulación 3 en las contradicciones sociales) con el ob-

jeto de lqlrar una mas eficiente operatividad y reproduccion de la estruc 

tura'econóMica. 
• 

Desde un' punto de vista histórico, la politica econ6nuca, puede ha- 

cer manifiesto  o acelerar, cambios que estan latentes 0  con capacidad - 

rara. producirse a nivel de la, estructura econdMica, cano' resultado de - 

fuerzas mas' profundas que operan al interior de la sociedad. 

En otras palabras, acelera y modifica cabbios contenidos potencial-

mente dentro de la formación social, y que conllevan regularmente a una 

mayor consolidacióh del modo de producción capitalista. Pero no altera 

las condiciones fundamentales que subyacen al interior de la formacion 

economica. 

Pór ejemplo, en el caso de la Ley No. 299 de Incentivo y Proteccidh 

Industrial de 1968, que ha sido el principal instrumento de pramocidh de 

(45),Por ejemplo en México, el 'Desarrollo Estabilizador" 
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la industrialización a traves de conceder exenciones de derecho sobre ma-

terias primas y exoneración de impuestos sobre ventas correspondientes a 

utilidades reinvertidas, no ha permitido que al cabo de mas de 10 aEos de 

implementación se geste un proceso de desarrollo industrial. 

Obedeciendo ello, primero a rigidébes estructurales que no se vio-

lentan mediante decrétos. Ya vimos en el modelo simplificado (ver: El mer 

cado interno y la imposibilidad estructural de sustituir el eje de acumula-,  

cidh) que la industrialización factible en el pais encuentra una barrera - 

muy cercana en la masa salarial pagada y en todo cn,so, sobre qué base de 

acumulsrión puede gestarse una induStrialización, en un sector no azuca-

rero que se caracteriza por el predominio de empresas pequeffas antieco-

nomiens generalmente de caracter familiar (no corporativo) que han que han 

sobrevivido gracias a un fuerte proteccionismo. Este es un caso tSpico de in 

:joóngruencia de polílicas de resultados exíguos y de alto costo para el - 

País 

Desde un, punto de vista tedi-ico, dentro del nodelo se pueden estable 

cer los límites y efectos de algunas políticas y ubicar su relacidn con-

la acumulación de capital. 051mo el gasto público es el principal instru - 

mento del Estado, estudiaremos su relación con la acunmlacidh, de capital. 

En primer lugar, el gasto deficitario del gobierno permite que una 

masa mayor de plusvalla y excedente se realice. En efecto, si retomamos el 

modelo simplificado con los mismos supuestos, pero introduciendo al gobier- 

no tenemos: 

P'+W'+T = Cw+Ck+I+G+X-M 

P' = X + (Df) 

+ P2' + P3' = W3' + P3' + (Df) 

P1' + P2' = W3' + (Df) . 

(21)  

(22)  



en donde el apóstrofe indica que los impuestos han sido deducidos. La 

ecuación (21) muestra una conclusión ya discutida anteriormente, segdh ' 

la cual, el defieit fiscal incrementa las ganancias de los miembros de 

la clase dominante, porque posibilita una mayor demanda de bienes sala-

riales que en equilibrio, encontrara respuesta en un mayor excedente - 

generado en los sectores que producen bienes de consumo salarial. 

La cuestión es ver, sobre quien va a caer la carga fiscal. Si llama-

mos tp a la tasa de impuesto proaedio directo e indirecto que se aplica 

al ingreso de los miembros de la clase deminante, tendremos: 

Pv = :P - tpP -que sústiuYendo  en (21) 

=;.X_'+   Df 	••• 
	23 

(1 -tp) 

Mientras tp sea mayor, 	masa de ingresos será mayor, habiendo una 

transferencia desde el Sector exportador a los. que. producen para ``el mer transferencia desde  

cado láCidlial,,es decir, la,-.carga fis 1P-I cae sobre:  los loS . primeros... Cuando  
tp Sea menor,  i  os que 

  . 

producen

.Y.

. 

 

	para él mercado,intérno gnan Menos , pero 

no se genera nin 	< r v-  ferencia A'los 94Pitalis4s del sector  exP°rta0

' 

°I- . 	. 
ver: qué existe . una tendencia a un deficit  . 	. 	. 	, 

porque el gasto de los miembros de la clase dominante sera siempre supe-

rior a la capacidad de financiamiento que generan las exportaciones Para 

cubrir este deficit, hay varias alternativas. La primera, un financiámien 

to a traves de créditos, cuyo efecto sobre la acumulación dependera de su 

uso productivo o no productivo, el primero no afecta a la acumulacial de 

capital si se controla a Ck, pero implicará a largo plazo comprometer las 

divisas. El segundo afectaría de manera creciente y negativamente a la - 

acumulacidn de capital. 
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En la ecuación (23) PodEnns 
permanente de divisas, dado que: 

Ck+Ik -=M=P X+Df 
(1--tp) 



Una segunda alternativa es que el Estado sea quien satisfaga la de-

manda de bienes de consumo salarial a trves de empresas que produzcan en 

condiciones capitalistas, apropiandose de la plusvalía y destinando ese 

ingreso a la adquisición de maquinaria y equipo. De esta forma, la capa-

cidad productiva podría seguir creciendo, transfiriendo ingresos del sec 

tor wportador al gobierno que produce bienes de consumo nacional. Eta -

opción aunque tiene pocas posibilidades, porque a largo plazo desplaPn 

al sector privado de las actividades productivas, es interesante visuali 

zarla porque afrece una estrategia de desarrollo en donde se controla si 

multaneamente la oferta y la deiranda., convirtiendo a esta ItItima en 

variable totahnente endógena, de este modo la economía dtminicana seria - 
, 	• • 	 , 	• 	• 	 . 	. „ 	 ".. 	 • 	" 

menos dependiente al sctor exportador. 

Por, último la alternativa mas viable es hacer tilsminuir Ck; imrxmien 

do fuertes restricciones a la importacidn de bienes de consumo improduc- 

t "VOS . 

Si la carga fiscal cae sobre el Ingreso salarial real, produce un 

fecto negativo sobre el producto- Si llamamos al prwedio que 

tasa im)ositiva directa indirecta que pesa sobre los salarios tendrianns 

46) 

X GG 	(25 
1-(1- tw) b 

de forma que mientras mayor sea tw, menor valor tendra el multiplicador. 

11.3.8 -La dinámica de la Economía Dominicana.  

Los anllisis hechos hasta aqui. han sido basicamente de tipo estático, 

aunque de manera tangencial ha habido aluciones a la dinámica de la econo-

mía Dominicana, tamaódo cano referencia al modelo simplificado. Ahora hare- 

(46) W' = W - twW = (1-tw)W = (1-tw) bY 
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mos expliCito un análisis dindmico del modelo. 

Supongamos que aumenta la demanda externa, ello estimula la produc-

cion del sector exportador, aumenta W3 y P3, lo que implica que aumenta 

la masa de bienes salariales demandados en el pais, que a su vez, cuando 

son satisfechas dichas demandas, aumenta la masa de salario pagada, y la 

masa de ganancia realizada por los sectores Qa y Q2, lo cual constituye un 

elemento adicional que hace cr~r al producto y al ingreso nacional. 

AW3 	Pi. -1-t, P2 

Cano el grado de ineficiencia por un lado, y monopolizaci.ón por otro, 

son elevados, es perfectamente coherente suponer que el primer estImu.l. 

a las exportaciones, se satisface con capacidad instalad2 ociosa. El • - 
mento inicial de X, ,'indica incrementos del numero de Empleos, pero no — 	 - 
necesariamente de los acervos de capital de suerte que la masa salarial 

W3 crece. Por su parte los productores de alimentos hacen lo mimo es ;de-

cir, 

 

-utilizan a 'capacidad ociosa "instalara o absorben os aumentos del 

ingreso via inflas dn Predomina una actitud de espera ,;.de conocer  el,  can 

amiento de la demanda externa.  
En todo caso, la dimensión de las plantas instaladas asi cano la di-

mensiol de los cultivos de exportación que estan ociosos, ependen de la 

extensión del auge anterior. Solo cuando las exportaciones muestran una 

tendencia ascendente , 'y , las exPectativas son de que asi oontinuarái, es 

que los capitalistas situados en ese sector deciden aunentar su capacidad 

de producción  (la oferta que crea la capacidad ociosa es insuficiente pa-

ra abastecer* la demanda externa creciente) y. cano X ha generado una capa-

cidad de financiamiento adicional, se aumenta 1k. 

El coeficiente Ik/Ck crece porque hay una capacidad adicional de fi- 
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nanciamiento, no porque Ck disminuye. Por el contrario, esta tiende a au-

mentar con el auge dado que internamente, se multiplican las posibilidades 

de movilidad social y la pequeña burguesía tiene ahora mas recursos para 

adecuarse a los moldes de ''consumo elevado". 

El ritmo de acumulación a escala appliada se acelera, en una dimen-

sión más que proporcional a los aumentos en la tasa de crecimiento de las 

exportaciones, por los efectos inducidos que esta condiciona, es decir, los 

aumentos dé Qa y Q2 son retrasos. Se establece-asi una dinámica de multipli 

cador-acelerador de las exportaciones que condiciona la fase de recuperacióh 

auge, recesión y depresidh dela:ecoh 

Gráficamente, este proceso se presenta de la siguiente manera: 

DEPRESICN 

• 

rn n 	 RBEILSION 
	

RECUPERACION 
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en donde: 

Ikx 	 la inversión en el sector exportador. 

Ik (a+i) : Es la inversión en los sectores que producen para la de-

manda interna. 

q : Es el tiempo que transcurre desde el momento en que se inicia 

el auge exportador y el momento en que los productores de alimentos, em-

piezan a expandir su oferta. 

m : Es el tiempo que esperan los capitalistas del sector exporta-

dor Para decidir aumentar su inversión. 

n : Es el tiempo que tragan los capitalistas:de los otros sectores 

para cnbrir la oferta deficitaria, debido al aumento de la demanda de los 

alimentos, ocacionada por el aumento del empleo en el sector exportador. 

h : Es el tiempo que transcurre desde el momento, en que las expor'l,  

taciones empiezan a raer, y el momento en que por efecto de este, se depri 

me la produccidh de alimentos. 

La recuperación, abarca la fase de la dinámica de duracidn q, en el 

cual el sector exportador via un mecanismo multiplicadimr:meelerador,  es 

timilla un aumento en la tasa de crecimiento de la produccidh agrícola y 

fabril, mediando entre uno y otro proceSo, un aumento de la inversián. 

Se inagura asl, una fase de auge que perdura mientras las exporta-

ciones mantengan un ritmo ascendente. CuandO se revierte esta tendencia, 

los capitalistas deeátetectcr reduCewsus.gaatóS productivos generan-

do una cadena de efectos inducidos negativos se produce una sobreacumu-

lación de capital relativa, aparecen problemas de realización; la produc 

ción y el ingreso se estancan, cayendose paulatinamente en una depresidh. 

Desde el =mento en que se inicia la recesión, aumentan las salidas 

de capitales, se agudizan las contradicciones sociales, se acentua en el 
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campo la pequeña producción mercantil, no se produce para el mercado , 

porque este, al disminuir la masa de salarios pagados, se reduce en una 

proporción ampliada de la caída de las exportaciones. Solo la interven-

cióh del Estado puede amortiguar esta caída. 

La economía entra en un estancamiento, reproduciendose periodo a pe-

riodo en una misma dimensión. La economía no crece hasta que no vuelve a 

darse otra expansión de las exportaciones y se reinicie el ciclo. 

La depresión encuentra su límite en una situacidh muy proxima a la 

reproducciób simple, al menos que el gobierno no aumente su gasto, gene-
. rando demanda para Ql.yr. 

El auge encuentra sus límites en la, capacidad física y técnica que 

tiene el país,`,, para' 	-MnpIiando:,la•ProduCción de,:la-  rama-eXportl•.,  •,  	• 	.. 	 • 	. 	 •• 	---• 	• 	. 	.• 	••,•. 

• dora ,..•••segigt. aumenta-  la :demanda externa. Durante • esta' 	fase,' 	• aumenta'. 	en • ••.• 	• 	• • 	• 	• .• 	 • 

tracia- 	 ; aumenta'  el - emplee y 	amplia 	thercadO interno. •-En • --• 	 ••• 	 , 	• 

el cap,; 	PrOdiice-- alimentós; .laá:relaCiónéS capitalistas ,.„ 	 • 	.•  • - ..•• 	• 	- • 
• •• 

• clon desplazan': a las prepapitálistas baY que producir =para' sátisfacér • 
un1 

 „ 	 . 	. 
mercado interno. en, expáriÉlóri; baY que producir tercanCiás . 	..• 	•. 	• 	• 	•- 	• 
La -,relaCidn . entre' la :.prOduccicín - para,: consuno interno' Y  para' 	PxPor7  

taci.cin puede verse en el grafico # 5 en.donde se aprecia =lo la pro-

cluccion para exportacion determina el ciclo de la producción para consu 

mo interno. 
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CONCLUSIONES 

Partiendo de un analiáis histórico, donde se mostró el proceso de de-

sarrollo del capitalismo dominicano, se elaboró un modelo que recoge las 

caracteristicas mas esenciales de la formacieh social, en su situación - 

actual y en cuanto a su dinámica económica se refiere. 

Los principales resultados obtenidos de la elaboración del modelo 

fueron: 

1) Se demos-tró por una parte que el enfáque demanda, es el enfóque 

correcto para estudiar la econaura dominicana, y por otra que no es po-

sible una erísis de sobreacumulaci.ón de capital. 

2) Se demostró, en el modelo simplificado que los miembros de la cla- 
, 

~ruante dam.inicana ganan lo que exportan. 

P1+P24P3 	V3-4-P3 

.1)1+1:12 = W3 

el,, modelo 'ampliado, se demostrd que,  estos ingresos Se van incre- 

deficit fiscal y por la demanda inducida que generan es- - 

tos gastos,disminuido por la preporciefi del gasto público efectuado en 

el exterior, dado un multiplicador, que contiene la propensicin.  marginal 

a consumir y a importar bienes improductivos. 

3) Se demostr6 que el nivel de actividad en el modelo simplificado, 

depende de la distribucidn del ingreso y de las exportaciones; y en, el 

modelo ampliado se incluye el gasto del gobierno realizado en el merca-

do interno, dado un multiplicador que contieneun factor de distribucica 

del ingreso; la propensión marginal a consumir y a inportar bienes de 

consumo improductivo, y un factor de aceleración ponderado por la propor 
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clon del gasto de inversión realizado en el mercado nacional. 

4) Se demos 	ir6, que en la economía Dominicana, existe una incapacidad 

estructural para desplazar o relativi~ al eje de acumulación situado en 

el sector primario exportador. Estableciendose los limites que tendría un 

proceso de industrialización. 

5) Se mostrd la manera de como la acumulación de capital esta limitada 

por la bondad de la balanza de pagos. 

6) Se estableció la tasa de crecimiento potencial de la economía do-

minicana en ausencia de restricciones en la balanza de pagos. Dependien--

do évsta de la proporción del gusto del gobierno realizado en el mercado 

interior y de las exportaciones con respecto al nivel de producto ante-

rior. Especificandose que entre  mayor sea la desigualdad-  - 

(1.:• 13)Ig  (1-b) (1-kl. (1-m1) ) 

 

mayor sera la tasa de crecimiento. 

7). pe encontró'Una: funcion inversici Para la:econamfa. drániidélann  que 

depende de manera directa de las exportaciones y del gasto del gobierno rea 

lizado en el mercado interno; y de ~era inversa, de la masa de gasto im- 

productivo realizado  en  el ..exterior y de  la•illversi°1'1 del   Peri°d°  anterior:.  
Denbastrandose que la inversión ~geste encuentra un techo 	la inversión 

del periodo anterior, que solo es sobrepasado cuando las exportaciones y el 

gasto del gobierno son crecientes. 

Todo ello, afectado por un mul.tipli.cador que expresa un factor de 

distribución del ingreso, las propensiones marginales a consumir y a inpor 

tar bienes de consuno inproductivos y un factor de acelerad& ponderado por 

la proporción del gasto de inversión realizado en el mercado nacional. 
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8) Se encontró una función de importaciones para la economía domini-

cana, que depende de manera directa del déficit fiscal que aumenta la ma- • 

sa de ganancias y por lo tanto el consumo improductivo; del gasto directo 

que realiza el gobierno en el exterior, de las exportaciones a traves de 

los flujoS de ganancias y de la masa de gasto de inversión que es realizá 

do en el exterior. Dado un multiplicador, afectado por la proPensiola Mar-

ginal a consumir y a importar pienés de conSuno.  improductivo 

9) Se estableció la relación entre política.fiscal y acumulación de 

caPital, encontrandpsé que una carga impositiva mayor alas.gañancias 

provoca transferencias de los capitalistas del sector exportador a los que 

producen para el mercado nacional y que una dismdnucidh de la tasa Imposi-

tiva provoca una caida del producto y de las ganancias. 

Se mostró que existe una tendencia crdnica a tener déficit de divi-

sas, al generarse una masa de ganancia superior a la determinada por las 

exportaciones. 
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CUADRO I 

PRINCIPALES VARIABLIM MAC~MICAS. 
' 1950-1976)  

MIILCNES DE PDS DE 1962  

ASCE pn31  

Ittal 

Inversion Bruta. 

Privada 	Publica 
3950 467.6 339.5 53.1 53.8 27.6 26.2:...'97.0 76.5 
1951 522.6 409.3 60.0 61.2 28.7 32.4 107.3 115.2 
1952 565.1 381.9 67.4 110.9 68.2 42.6 121.7 "119.8 
1953 558.3 390.9 61..4 	- 94.3 59.2 35.1 126.6 114.9 
1954 590.0 425.9 58.8 87.7 48.0 39.7 133.3 115.7 
1955 626.0 427.1 - 73.7 /13.3 53.7 .59.6 143.7 131.8 
1956 689.2 477.3 83.2 123.7 63.7 60.0 150.9 145.9 
1957 732.8 514.0 94.3 130.8 80.2 59.6 150.0 156.3 
1958 771.9 539.0 107.3 138.4 79.0 59.4 147.8 160.6 
1959 776.6 524.0 111.3 103.3 - 63.9 39.4 164.8 126.8 
1960 775.6 529.6 91.0 76.5 41.6 38.9 188.7 110.2 
1961 758.2 530.4 92.4 56.8 24.2 32.6 175.4 96.9 
1962 887.2 646.6 130.4 98.1 66.2 31.9 196.7 184.2 
1963 945.1 705.4 146.8 -139.3 105.2 34.0 172.9 219.3 
1964 1008.3 759.3 153.9 172.3 137.1 35.1 175.7 252.8 
1965 882.8 650.7 162,6 81.2 53.3 27.9 143.9 155.5 
1966 1001.2 781.6 145.2 141.2 102.1 39.1 144.6 211.4 
1967 1035.0 799.8 131.0 149.3 103.6 45.7 170.4 215.5 
1968 1040.4 815.5 137.0 151.9 101.4 50.5 170.8 235.1 
1969 1167.1 O 1518g7.5  195 0 132.3. 62.7 181.9 258.3 
1970 

1272.5  
18.0 

ID . 
124 5 239.1 172.3 66.7 202.4 311.5 

1971 1407.2 1131.4 112
,
4. 277.,3 174.9 102.4 230.7 344.5 

1972 1581.4 1170.0 111.8 350.0 218.1 131.9 315.0 365.4 
1973 1772.1 1266.7 115.0' 416.4 281.4 134.9 365.0 392.9 
1974  1894.8 1388.8 166.8 481.1 320.6 160.5 380.9 522.8 
1975 2001.7 1511.0 109.1 - 551.2 365.1 186.1 373.1 542.6 
1976 2128.8 1554.4 122.6 532.2 364.6 167.7 449.8 530.3 

1, Para los ahos 1950-1959, datos ajustados por el índice de volunen físico con base a 1962 
multiplicado por el valor corriente de 1962, segdn "aientas Nacionales" publicadas en 1973 
2.Para los ahos 1950-1959, se calculd por diferencias. 
FUENTE: Banco Central. 



CUADRO II 

RESUMEN DE ECUACIONES DE TENDENCIA 1  

VARIABLE 	 CONSTANTE 
in A 

- 98.89220 	0.05387 

- 81.14344 	0.04399 

- 59.67174 	0.03277 

- 102.55820 	0.05429 

- 160.74165 	0.08419 

	

-:137.41544 	0.07256 

- 127.07820 	0.06702 

- 80.63418 	0.04368 

- 112.13410 	0.06015 

	

- 80.88556 	0.04369 

PARAMETRO 
ESTIMADO 

r 
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CUADRO III 

DESVIACION DE TENDEIVIA 
(A precios constantes dé 1962) 

ANO PIB/PIB. X/X Gt/Gc Igai Ip/Ip It/It GG/ Q0n/Qcn Qpe/ Qpe 

1950 0.0977 0.9369 0.7769 0.9585 0.8914 0.9216 0.8664 0.8425:;.`1.0059 0.9661 
1951. 1.0566 0.9918 0.8496 1.1227 0.8521 0.9750 1.1460 0.9398 1.0445 1.0512 
1952 1.0826 1.1526 0.9236 1.3982 1.8614 1.6432 1.4824 1.0709 1.1046 1.1260 
1953 1.0135 1.0716 0.8143 L0911 1.4853 1.2994 1.1832 0.8994 1.0493 1.0188 
1954 1.0148 1.0798 0.7546 1.1689 1.1070 1.1239 1.1127 0.8788 1.0350 1.0465 
1955 1.0203 1.1139 0.9154 1.6621 1.1385 1.3504 1.3591 1.1384 1.0332 1.0148 
1956 1.0644 1.1194 1.0031 1.5848 1.2414 1.3711 1.4191 1,1707 1.0433 1.1289 
1957 1.0724 1.0648 1.0969 1.4911 1.4368 1.3484 1.4031 1.2044 1.0423 1.1363 
1958 1.0704 1.0040 1.2079 1.4076 1.3010 1.3269 1.4100 1.2488 1.0691 1.1181 
1959 1.0204 1.0713 1.2126 0.8843 0.9674 0.9210 0.8269 1.0807 0.9750 1.0958 
1960 0.9657 1.1739 0.9594 0.8269 0.5789 0.6344 0.5979 0.8917 0.9495 1.2683 
1961 0.8945 1.0442 0.9428 0.6564 0,3096 0.4380 0.5256 0.8214 0.8858 1.0307 
1962 0.9918 1.1206 1.2876 0.6084 0:7785 0.7036 0.6727 1.0203 0.9543 1.0768 
1963 1.0011 0.9426 1.4029 0.6141 1.1372 0.9292 0.8177 1.0887 0.9713 0.9865 
1964 1.0119 0.9167 1.4233 0.6005 1.3624 1.0688 0.9220 1.0894 0.9935 0.8858 
1965 a 8396 0.7185 1.4553 0.4521 0.4869 0.4685 0.5847 1.0511 0.8568 0.5940 
1966 0.9023 0.6909 1.2577 0.6001 0.8574 0.7576 0.7260 0.9734 _ .0.9057..0.7454 
1967 0.2838 0.7791 1.0981 0.6643 0.7997 0.7450 0,7861 0.8934 0.8782 	0.8117 
1968 0.8418 0.7473 1.1114 0.6953 0.7195 0.7049 0.8167 0.9075 0.8814 0.5769 
1969 0.8948 0.7616 1.1854 0.8177 0.8630 0.8416 0.8144 0.9901 0.9026 0.7696 
1970 0.9245 0.8110 0.9459 0.8239 1.0332 0.9587 0.9184 0.8480 0.9706 0.8475 
1971 0.9687 0.8846 0.8264 1.1980 0.9641 1.0352 1.1535 0.9118 1.0255 0.8737 
1972 1.0316 1.1559 0.7955 1.4616 1.1051 1.2151 1.3203 0.9904 1.0613 1.0729 
1973 1.0953 1.2817 0.7919 1.4159 1.3108 1.3445 1.3827 0.9722 ~ 1.1006 1.2855 
1974 1.10917 1.2800 1.1116 1.5955 1.3728 1.4447 1.3271 1.2189 1.1024 1.2593 
1975 1.1109 1.1998 0.7036 1.7523 1.4371 1.5393 1.3729 1.0524 1.0911 1.1960 
1976 1.1195 1.3842 0.7652 1.4956 1.3192 1.3825 1.3123 0.9907 1.0786 1:3439 
1977 1.0956 1.0655 1.2678 

FUENTE: Elaborado del Banco Central de laRepublica Dominicana. Cuentas Nacionales. Producto Nacional Bruto. 
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