
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ECONOMIA 

OBTENCION DE GANANCIAS Y ACUMULACION 
DE CAPITAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
MEXICANA, SEGUN CLASES DE LA ESTADISTICA 
INDUSTRIAL ANUAL 1970-1982 

Te1i1 que páre obtener el titulo de Licenciado en Economlá presenta 
GABRIEL ALEJANDRO MENDOZA PICHARDO 

M6xlco D.F. 198& 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



-1-

INl'ROW:CION 

La ecCllania mexicana inici6, desde principios de los af\os seten

ta, tma etapa de crisis estnx:tural. La industria manufacturera, que fue funda

mental en el rápido crecimiento previo, disminuyó, en los setenta y ochenta, su 

ritmo de crecimiento. Esta disminuci6n de la tasa de acullllaci6n en las manufa.s, 

tureras es, en buena medida, la causa de la crisis estructural de la economfa -

mexicana. En este trabajo se intenta analizar el proceso de acunulaci6n de. cap.!. 

tal y la evoluci6n de las que se consideran las variables claves de dicho proc~ 

so en la industria manufacturera mexicana de 1970 a 1982: la ganancia y su rel! 

ci6n cm el capital invertido. Son las ganancias pret~ritas y las ganancias es

perallas las que deteminan el ritmo de la acumllaci6n de capital y la direcci6n 

particular que esta sigue. 

Se considera que es necesario ~licitar ampliamente el nnrco • 

te6rico del análisis: la econanta pol!tica marxista, Alnque ya son bien conoci

das las categorías te6ricas que se eq>lean, no está demás el tratar de presen -

tarlas e interrelacionarlas. F.n la actualidad es canún el uso de categorlas mar 
xistas en trabajos con 1.11 marco te6rico general diferente o la introducci6n de 

categorías no marxistas en tTabajos que pretenden ubicarse dentro de la tradi -

cién econ6mica marxista. Interesa reivindicar la teorla del valor-trabajo, el

desgaste de la fuerza de trabajo cano la fuente de la riqueza social¡ interesa

reivindicar tambi~ que la etapa actual del desarrollo del capitalismo, es fru

to del desarrollo de las contradicciones del mislll) capitalismo, en particular -

las cmtradicciates entre trabajo asalariado y capital y entre capitalistas. 

La exposici6n pretende ir de lo abstracto a lo catcreto. En el

cap!tulo 1 se busca nnstrar el mecanismo, a nivel iruy abstracto, del proceso de 

extracciál de ganancias y acunulaci6n de capital, enfatizando en el origen de -

la ganancia, las fonnas que astmen las luchas entre trabajo asalariado y capi

tal y entre capitalistas, las transfonnaciones que sufre el capitalismo en su-
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desarrollo ( y caoo estas transfonnaciai.es mdifican las leyes de la actunula -

cim) y, finalnente, las ccndiciones para la reproducci6n del conjt.mto de la -

sociedad capitalista. El objeto del capttulo es hacer explkito el marco teóri

co de análisis. 

En el capttulo Z, se baja el nivel de abstraed& para intentar 

explicar el proceso de aCU11Jlaci6n de capital en lo que se denomina capitalismo 

Slbdesarrollado industrializado, en el que está incluido México. Utilizando el

~rco te6rico previo,se tratan de JOOStrar las particularidades del proceso de~ 

ctmllaci6n en el soodesarrollo industrializado, el papel de las clases ftmdwner!_ 

tales en dicho proceso (aqut se incluye in anllisis de la intervención del Est~ 

do), en particular interesa destacar la coq>etencia intercapitalista en pos de 

ganancias extraordinarias. Tani>i~n sen objeto de anilisis las causas y las con

seci.encias de la falta de m sector productor de medios de producción y el peso 

de la inversim extranjera en el capitalismo subdesa2T0llado industrializado. 

En el capitulo 3, una vez asentado el marco teórico del análisis, 

se resume el conocido proceso de actm.tl.aci6n de capital en la industria manufaE_ 

turera lll!:xicana de 1940 a 1970. Cm este narco histórico se pasa revista a la

desaceleraci6n industrial de los setenta y ochenta. Se presentan tani>ién las ~ 

zmes que han dado quienes han escrito sobre el sector caoo causas de la desac~ 

leraci(n y las que en este trabajo se sostienen, Finalmente, se explica el ~tQ. 

do seguido para medir la aC\llall.aci(n de capital y las limitaciones del mismo.En 

el penúlti.Joo apartado del capttulo 3 se intenta analizar la aclJllUlacic5n de capi 
t -
tal en la industria manufacturera mexicana de 1970 a 1982, 

Fntre las. que pueden cmsiderarse omisicnes graves en el desarrQ_ 

llo de este trabajo están la falta de m anAlisis del sector financiero y su -

vinculaci6n con el sector industrial; la practicamente nula mención de los cam

bios en fa econan1a internacional durante el periodo en estudio (sobre todo re~ 

pecto a la :internacionalizaci(n de ramas de la produccifu) y, quizá, el trata -

miento tan steinto que se da a la intervenci&l del Estado y al peso de las trans 
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nacionales. Si bien se reconocen estas omisiones, en descargo puede argunentar

se que según el cuerpo de hipótesis a probar, no era necesario 1.11. análisis mayor 

de estos problemas. 

Inicialmente se habían fonnulado algunas hipótesis respecto a la 

tasa de plusvalía y a la evolución de los salarios reales, que no fue posible -

explorar. El conjl.D'lto de hipótesis e ideas que guiaron este trabajo son: l)alll

qi.e el capitalismo tiene m caracter lll.l!ldial, es posible aislar el caso mexica

no para su estudio; 2)la fonna que asume el proceso de acunulación de capital -

en México es racional, dentro de la lógica capitalista; 3} el ri tnn de ac1.111ula -

ción en las manufacturas mexicanas disminuye ante la caída de la tasa de ganan

cia; 4) la disminución de la tasa de ganancia afecta por igual a ramas de la prQ 

ducci6n ccn diversos grados de concentraci6n del capital y participación de i.!1_ 

versi6n extranjera; S)la disminuci6n en el ritmo de acl.ll1Ulaciál, no fue lD1 obs

t11culo para qua la prodtctividad del trabajo se incrementara. 
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Capitulo l. 

PROCFSO DE OHI'EN:ION DE GANANCIAS Y ACl.MJlACICT-1 DE CAPITAL 

I. El proceso de ac:urnulaci6n de capital 

En el capitalismo los productores individuales de mercancías

producen con el fin de obtener una ganancia. Los capitalistas lanzan dinero a

la circulaci6n, invierten su capital, con el propósito de que el proceso circu

latorio se los reintegre increlll!ntado, es decir, con ma ganancia.l! El capital 

es, de este roodo, l.11 valor que se valoriza o un valor progresivo.Y El capita -

lista lanza su dinero a la circulaci6n tna y otra vez, incluyendo en cada nuevo 

ciclo una parte de la ganancia lograda en el ciclo anterior. El proceso de ac!:!_ 

mulaci6n 11
• • • se redoce a la reproduc:ci6n del capital en una escala progre si -

va" .~1 La inversi6n originaria de capital lanzada por el capitalista va disminu 

yendo en proporcién a la ganancia capitalizada a lo largo de las sucesivas re

producciones del capital .. :!/ 

Para un capital individual, la tasa y el mnto de su aclJl1U.laci6n

están determinados por la ganancia obtenida en los ciclos anteriores y por la -

divisi6n de esta ganancia en consuoo del capitalista y en inversi6n. Así, todas 

las circunstancias que determinan el lll!lto de la ganancia, contribuyen a deter

minar el monto de la acmulaci6n.il El proceso de act111Ulaci6n de capital reduce 

la parte de la ganancia destinada al ccnsUllll del capitalista y ensancha, tanto-

1.'.n proporci6n CCJIX) en lllJ!lto, la parte destinada a la aclJll11aci6n 11
• • • cuanto -

más crezca el capital en el transcurso de la sucesiva aclllllllaci6n, tanto m.1s -

crecerli tanili~ la suna de valor que se desdobla en el fondo de acunul.aci6n y

el fondo de consl.111>. De este modo, el capitalista podrá vivir cada vez mejor y 

'rentmciar' a mlis" .§! 

La reinversién del capital y la capitalizaci6n de la ganancia s6-

lo puede efectuarse si se satisfacen detenninadas condiciones. El capital is ta -

debe encontrar, en primer lugar, una mercancfa, o una rama de la producci6n, en 

la cual invertir su capital. El valor de uso coocreto que resulte de esta inver 
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si6n interesa al capitalista s6lo en tanto obtenga una ganancia.Y En segundo -

lugar, el capitalista debe dispcner del llDlltO de capital suficiente para la in

versión. F.n ocasiones, el capitalista individual debe atesorar la parte de la

ganancia destinada a la inversién de varios anos para alcanzar el ronto núniDD

necesario de capital. La sociedad por acciones, al jmtar las ganancias de va

rios capitalistas reduce el tieqio de atesoramiento de la ganancia en espera -

del lllmtO mínioo. 

FinalJre11.te, para que la inversi6n pueda ser realizada, los ele -

n.mtos necesarios para el proceso de produccim (los medios de produ:ci6n y la 

fuerza de trabajo que los accionará) deberán encontrarse en el l!llrcado. Los me

dios de producci6n, las materias primas, las naterias auxiliares y la maquina -

ria, estarán ya produ:idos, mientras la fuerza de trabajo estará en venta, lis 

ta para ser usada por el capitalísu. El capitalista invierte ". • • en con;irar 

las nercancfas que le pennitan acmeter de nuevo la _fabricaci6n de su articulo, 

esta vez sobre ma escala aqiliada- Sin enbargo, para poder conprar estas mer -

candas, tiene que eirpezar por enc:mtrarlas en el mercado".!/ lha rama de la

produ:ci6n que pennita obtener tna ganancia, un nxmto mlnim de capital y exis

tencia de los elementos materiales necesarios sen condiciones para la aCU111Jla -

ci6n del capital.·~/ lh general, la reproducci6n progresiva, aqiliada, de un ca 

pital depende de su ganancia anterior, tanto de la que ya ha sido capitalizada

conu de la que se encuentra por capitalizar. Aun en el caso en que el capitali~ 

ta recurra a los préstalllls o a la emisifll de acciones o bonos para financiar -

la inversilín adicional, el tama15o del capital y la ganancia anteriores sen PU!! 

tos de referencia para el prestatario y el c~rador bursátil. De cualquier 11D

do, los capitalistas evitan financiarse mediante estos nétodos porqiE signifi -

can entregar la en;iresa a los presumri.stas, en caso de pérdida, y una parte de 

las ganancias futuras a los nuews accionistas ( y a los prestamistas). As1-

". . . la aq>liaci6n de una eqlresa depende de su ac\lll.Ü.aci6n de capital deriV!_ 

da de las ganancias corrientes" •1º' 
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A nivel nmcroecon6mico, Kaledd de11Dstr6 que las ganancias de -

los capitalistas dependen de su consUlll) y de su inversión, pues no pueden deci

dir cuanto estlin dispuestos a ganar, pero si cuanto están dispuestos a cansllllir 

y a invertir.111 A su vez, el cais\11K> de los capitalistas, en el mdelo de Kal~ 

cid, es ma proporci.6n de ganancias anteriores, de nlldo que la ganancia actual

es un resultado de la inversim actual y las ganancias anteriores; COlll> las &!. 

nancias anteriores también estáií determinadas en parte por la inversi&i, la ga

nancia actml es t.ma. funcim de la inversi&l actual y de la inversi&l en el pa

sado cerc.mo.1~/ 

F:n realidad, en ma sociedad capitalista no s«'lo la gmancia es

tá determinada por la inversi6n. El m:mto y la conposicie5n 11Bterial de la pro -

cb:cien, as! COllD los salarios de los trabajadores dependen del nivel de inwr -

sim, que se realiza a condicim de obtener ma ganancia. &l ICaledd la partic! 

paci6n de los salarios en el valor agregado (~uesto por salarios y ginaiclas) 

está detenainada por su relaci6n en los costos de los mteriales y por el gra

do !le 11D1opolio (capacidad de las ~resas para fijar precios) , 13' ". • • el -

caiStm> y la invel"Si6n de los capitalistas, conjmt.-ite con los 'factores de 

distribucim', deteminan el ccnsUJD de los· trabajadores y por caisiguiente, la 

produ:cim y el ~leo nacionales. El produ::to naciCllal se llevará hasta dmde

las ganancias que de ~l se obtengan, de acuerdo con los 'factotes de distribu -

ci6n', selll iguales a la S\llla del conS\llD y la invel"Si& de los capitalistas•tJ!I 

La inwrsim de lará'D plazo, la que se efecttia en los eleantos

del !lanado capital fijo, se lleva, siguiendo a Kalecld, hasta el punto en que

se supone redituable la situaci&l del mercado y pennite el capital aamilado. -

Las decisicnes de imertir de los capitalistas est*l ligadas asf a la actalla -

ci6n interna de capital y al aunento de las ganaix:ias por unidad de ti~ (es

decir, las expectativas de gan111cias futuras). lh elemento que af.l:ta adversa -

mente las decisimes de invertir es el acervo creciente de capital fijo,!§/ La 

raz(n de esto altillll, sep ICaleclci, deriva de que ccn ganm:ias canstantes, m 
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aunento del equipo de capital reduce la tasa de ganancias. La raz6n de que o • 

OJrra un crecimiento mayor del acervo de capital que de las ganancias y el he • 

ého misnu de que ~stas puedan obtenerse remite al esttdio del origen de la ga • 

nancia. 

II. El oriien de la gamncia 

El n6vil de los capitalistas al aetm.llar su capital es obtener • 

ganancias , es te es m mti w propulsor in di vidual de los productores capi talis • 

tas, pero a la vez la sociedad capitalista obliga, a quien quiera pennanecer C.Q. 

m capitalista, a buscar la m.b:illll ganancia y a capitalizar las ganancias ante· 

riores. " ••• el desarrollo de la producci6n capitalisu cawierte en ley de· 

necesidad el incremento constante del capital invertido en \IUl e~resa indus -

trial, y la concurrencia iJq><ne a todo capitalista individual las leyes inma

nentes del ~gimen capitalista de produccit5n cono ~coactivas inpuestas 

desde fuen. Le obliga a expandir constantemente su capital para ccnservarlo,y 

no tiene mAs medio de expandirlo que la aCU!Ulaci6n progresiva11 •
161 

El proceso de inversi6n de capital, el lmzamiento de dirlero a 

la cin:ulaci61 con el fin de obtener dinero increnentado, qte se. expresa en la 

!amula D - M • D' , no explica por si mism el origen o la fuente de las ganan 

cias de los capitalistas. Es claro que " ••• la ecmonda burguesa no estli in

teresada en el origen del beneficio sino solamente en su obtenci6n. Fst4 inte

resada en el mercado, no en lo que mantiene y detennina su necaniSJIK) y su cam

biante est?UCtura:•171 fJl la econonda poUtica cUsica, que culmina con los t'r!, 

bajos de Carlos Marx.!!/, la deteml.naci6n de la fuente del valor de las mer -

canelas y de la fuente de la ganancia, oc'-"6 m lugar central en el an41isi.S -

de la ecman1a capitalista, en la nedida en.~ estas categorias soo esencia -

les para coiq>render su mecanismo de fillcicnamiento. 

El origen de la ganancia, no se encuentra en el proceso de cir

culaci6n, ~ sin enbargo, para generar ganaicias, y para cmvertirlas a su -
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fornia dinero, se requiere del proceso circulatorio. El ciclo de l.D1. capital se

inicia en la fornB dinero y concluye en la forna dinero incrementado, El capit! 

lista COJlllra nercandas cm su dinero para después vender nercancfas y recupe -

rar su dinero incrementado. En el capital industrial .!2/, media entre los actos 

de COJlllra y venta de 11llrcanc1'.as, el proceso de producción, es decir, e 1 uso por 

parte del capitalista de las nercandas que ack¡uiri6 en el mercado, los lllldios

de prodocci6n y la fuerza de trabajo, para producir las llllrcancias que lanzará

ª la circulacioo. ZO/ 

As1, el origen de la ganancia de un capital, está en las rrercan

das que el capitalista c~ra al lanzar por primera vez su capital en forn11 de 

dinero al proceso circulatorio, en el valor de uso de estas rrercancfas. 11
,. ,la

transfoTIIBci6n tiene necesariarrente que operarse en la mercancía con;irada en la 

prinera fase D - M, pero no en su valor, puesto que el cambio versa sobre equi

valentes y la mercancía se paga por lo que vale. la transfonnaci6n a que nos ~ 

ferirnos sólo puede, pues, brotar de su valor de ~ ~ tal, es decir de su -

constDTD" ).!/ 

Una rrercancfa cm tiene tm valor porque es, en primer lUgar, l.D1 -

objeto útil, 1..11 valor de uso, y, en segundo lugar, porque es ma nnterializa -

cioo de trabajo hunano abstracto, ", • , los valores de uso fornan el contenido 

material de la riqueza, •. , 11
221 11

• , • tm valor de uso, un bien, sólo en -

cierra_!!! valor por ser encarnación o materialización del trabajo hlDlllUlO abs -

tracto". 231 De una parte el trabajo concreto produce valores de uso, de otra,

el tr:ibajo abstracto produce valores. Al ser l.Dl trabajo abstracto, el valor de 

las nucanc1as estl dado por la cantidad de trabajo rredio o socialrrente necesa

rio para producirlas 11 
••• la nagnitui de valor de un objeto no es más que la 

cantidad de trabajo socialmente necesario, o sea el tienpo de trabajo social -

mente necesario para ~ producci6n11
, 
241 

La fuente creadora de valor es la fuerza de trabajo, su desgaste 

en el proceso de produccim constituye el valor de las mercandas, Mirx. distin-
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gue entre valor de uso y valor. La fuerza de trabajo COllD mercanda tiene lUl ~ 

lor, es encamaci6n de trabajo hlmUIO abstracto; cO!ID valor de uso, conn traba-

jo concreto, la fuerza de trabajo tiene la cmlidad de crear nñs valor del que

ella misne vale durante la jornada de trabajo, en el proceso de prcducci6n. En 

principio, el capital paga al obrero el dinero equivalente al valor de su fuer

za de trabajo y se apropia, al coosunir esta mercancfa, de la parte del valor -

creado por ella que excede su valor. La parte del trabajo excedente, no pagado, 

que es denominado por Marx bajo la categoria de plusvalía, ccnstitute la ganll!!_ 

cia del capitalista: 25/ Colll> se vi6 llÓS arriba, en el proceso de acumulación de 

capital, el capital original tiende, caoo proporción del capital total a cero. -

La ganancia o plwvalfa capitalizada, que representa trabajo no pagado, aprc -

piado por el capitalista, representa tendencialmente todo el capital; con él,el 

capitalista COIJtlra, para obtener nuevas ganancia<-, otra vez fuerza de trabajo. -

De l!Ddo que " •.• el caii>io de valores equivalentes, que parecía ser la opera

ción originaria se tergiversa de tal m:xlo, que el cani>io es sólo aparente, pue~ 

to que de un lado, la parte del capital que se cani>ia por la fuer::a de trabajo

no es rrás que ma parte del producto del trabajo aieno apropiado sin equivalen

te, y, de otro lado, su prodl.Ctor, el obrero, no se limita a reponerlo, sino -

que tiene que reponerlo con un n~vo superávit. 261 

El capital es tn valor que se valori:a y, para valorizarse, re -

quiere que la fuerza de trabajo esté dispmible en el mercado, Dos condicimes

deben Cl.Dl1'1irse para que el capitalista pueda coqirar fuerza de trabajo, Por m 

lado, el obrero debe ser " ••• libre propietario de su capacidad de trabajo ,de 

su persona •.• y el único camino para cooseguirlo es que s6lo la ponga a disPQ 

sicim del comprador y sólo la ceda a éste para su constllll pasajeramente, por

un detenninado tienpo, sin remnciar por tanto, a~ propiedad, aunque ceda a

otro su disfrute". 271 Por otro lado, el Übre poseedor de su fuerza de trabajo

deberli estar desposeído de medios de producción, ÍJJ1'0Sibilitado para producir -

él misDD mercancías, de IDJdo que quede orillado a vender a los propietarios de 
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rredios de prodoccilln, los capitalistas, su fuerza de trabajo. 281 

Los medios de producciál sólo transfieren su valor a la nercan • 

da creada durante el proceso de producción. Los nedios de producci6n, cooo va

lores de uso, son necesarios para que pueda ser consumido el valor de uso de la 
I 

fuerza de trabajo. Ccm> partes integrantes del capital invertido, Marx denomina

ª los nedios de produc:ci&I com capital constante, transfieren un valor constll!l 

te a la mercanc!a prodocida, y a la fuerza de trabajo com capital variable, 

crea mis valor que el que el capitalista deserrbols6 por ella, En general, un c!_ 

clo c~leto del proceso de inversión del capital es el siguiente: el capitali~ 

ta lanza dinero a la circulación para COJ11'rar nedios de produ:ci6n y fuerza de 

trabajo; utilizadas en el proceso de producci&i las mercanc!as COJ11'radas arre -

jan una mercmtda, cm un valor incrementado, que, vendida en el mercado, petaj_ 

te el retomo del dinero, en fot11B incrementada, al capitalista, este ciclo ¡x.i~ 

T 29/ de presentarse col!D O - M<~~ ... P ••. (M + m) - (D + d) .-

III. La COllJ!!!tencia ttabajo-capital 

El valor de la fuerza de trabajo estd determinado por los valores 

de uso que el obrero cc:nsllll! para· producirla y reprodu:irla. En el valor de la 

fuerza de trabajo tiene que considerarse el costo de su desarrollo com fuerza

de trabajo útil y su naturaleza (edad y sexo). Prescindiendo de las diferencias 

entre la fuerza de trabajo, su valor ", .• se determina por el valor de los "!!. 

dios de vida consuetudinarimnente necesarios para el sustento del obrero medio, 

Aunque su forna puede variar, la nasa de estos nedios de vida debe caisiderar -

se, dentro de una época y ma sociedad detenninadas, COl!D un factor dado, y por 

tanto caoo una ~tud constante. Lo que carrbia es el valor de la masa". 301 

La plusvaUa (o la ganancia) brota del proceso de produ:ci6n, el!! 

rante la jornada de trabajo, El tiempo de trabajo, el ti~o en que es usada la 

fuerza de trabajo, se divide en trabajo necesario y trabajo excedente. Com:> el 

fin del capitalista es obtener la mxim ganancia y ~sta es trabajo excedente,· 
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el capitalista busca increnentar esta parte del trabajo coro proporciBn del -

total del trabajo efectuado por el obrero. En el régimen de producci6n capita -

lista, interesa la masa de plusvalfa producida y la tasa de plusvaU'.a, la pro

parcioo que representa el trabajo excedente respecto a.l trabajo necesario, esto 

es expresado en términos de valor, la divisi6n de la plusvaHa entre el capi -

tal variable. "El c¡¡pital va convirti&idose en m régilren coactivo, que obliga

ª la clase obrera a ejecutar m4s trabajo del que exige el estrecho cfrculo de

sus necesidades elementales". 311 

La tasa de plusvalía, o tasa de explotaci6n, por el capital va

riable total desembolsado en la producciál arroja la msa de plusvalfa. Aquí, -

en el mdelo mnd.sta de acunulaciál de capital "El increnmto de la explota -

dfu es, • • • lila premisa de la anpliaci6n de la producci6n y, mientras la pr_i 

nera no choque con limites objetivos, nada se cpmdrá a la seg1.11da. Estos lími

tes objetivos vienen dados por las relaciones de ti~ de trabajo, a saber, -

por la relaci6n entre ~l valor y la plusvalía, el salario y el beneficio". 321 

Al capital global le interesa acrecentar la tasa y la masa de plusvalía, para -

que, una vez detenninada esta liltinn, los diferentes c~itales se la repartan -

entre s1'., dependiendo de las leyes de la coq¡etencia entre los capitalistas. 331 

De acuerdo con Emest Mandel ". • • Por su propia naturaleza, la 

teoña del valor iq:llica un proceso de crecimiento econ6mico traducido en m ~ 

delo. Este l!Ddelo indica el doble proceso que proporciona la e:xplicaci6n de la 

ac:unulaci6n de capital: La c~tencia entre los capitalistas y la coapetencia

entre capitalistas y trabajadores", 34! Se establece m.a lucha entre el capital

y el trabajo asalariado para definir la prq>orci&t del trabájo excedente y del 

trabajo necesario dentro de la jornada de trabajo. Fn los primeros tiempos, el 

capital ampli6 la parte del trabajo excedente me<liante el alargamiento de la -

jornada de trabajo, Este método tiene su límite superior en la jornada de 24 -

horas, pero a la vez está limitado por la lucha de la clase obrera por la redllf. 

ción de la jornada de trabajo. El increnento de la tasa de explotaci6n por el -
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116todo de la plusvalfo absoluta, cano denomina Marx al alargamiento de la jor~ 

nada de trabajo, no es el nétodo corriente para acrecentar la acunulaci6n de -

capital en regimenes capitalistas plenairente constituidos. 351 

En el régimen de produccioo capitalista, dada una jornada de tra 

bajo, el capital recurre al canbio de proporcicnes entre el trabajo necesario

y el trabajo excedente. Utiliza, para ello, los nétodos siguientes: La reduc -

ci6n del valor de las lll!rcandas incluidas en la canasta obrera, la intensific!_ 

ci6n de la j~mada de trabajo y la eliminaci6n, o reducci6n de la cantidad, de

mercanctas incluidas en la canasta obrera. Estos tres métodos de increrento del 

trabajo excedente sobre el trabajo necesario no son excluyentes, pueden ser a

plicados al misoo tienpo por el capital. En la realidad capitalista los tres -

inetodos se encuentran entrelazados. 361 

El valor de una 2rcanda esti detenninado por el tiempo de tra

bajo socialmente necesario para prod1.1:irla. Redu:ir el valor de las mercancfas

incluídas en la canasta obrera, abaratarlas, sin eliminar ninguna de sus cuali

dades materiales, significa disminuir el tielltJo de trabajo socialmente necesa -

rio para su producci6n. Esto es, se requiere acrecentar la capacidad de la fue! 

za de trabajo para producir valores de uso, que en un mi.stJx> periodo de tien.,o -

el trabajador produzca una mayor cantidad de estos valores de uso, Así, el pro

ducto de la jornada de trabajo en témri.nos de valor es igual, pero en términos

de valores de uso es 11Byor, ahora cada valor de uso individual de la masa to -

tal de valores de uso producida contiene nenos valor, respecto al valor que CC!!_ 

tenta antes de que se acrecentara la capacidad de producci(n. 37 / 

Es claro que el increnento en la capacidad de producci6n, o en

la productividad del trabajo, tendr4 que realizarse en aquellas ranas de la PT.Q. 

ducci6n que producen valores de uso para los obreros; pues el valor de la fuer

za de trabajo (el tiempo de trabajo necesario o el capital variable) est!i dete_!. 

minado por las mercanctas que consune el obrero. Como los imdios de produccidn, 

el capital constante, transfieren su valor a la mercancía, la redtcciái del ti.!:FI 
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po de trabajo socialJOOnte necesario para prodocir los medios de produccifu em • 

pleados en la fabricaci6n de las rercand'.as consumidas por los ooreros, cm tri· 

buye a su abaratamiento. 381 En el proceso de aCUJP.Jlaci6n de capital las revolu· 

dones en la productividad del trabajo no ocurren s6lo en las ramas productoras 

de bienes para los trabajadores. l.ns increnentos de la productividad SCll resul· 

tado de la conpetencia entre capitalistas, pero s6lo los que afecten los bie • 

nes de la canasta obrera reducen el valor de la fuerza de trabajo, 

Cuando se habla de un increnento en la productividad del trabajo, 

se hace referencia a que, en ma misne jornada de trabajo y con m desgaste i

gual de la fuerza de trabajo, se producen más valores de uso. <:oioo el desgaste

de la fuerza de trabajo es la llEC!.ida del valor, nayor cantidad de valores de u· 

so se traducen en lDl mism valor cuando se incrementa la capacidad productiva -

del trabajo. Fs diferente cuando se altde a la intensificaci6n de la jornada de 

trabajo. Aqui, dentro de una misma jornada de trabajo se produce una mayor can· 

tidad de valores de uso, pero no coroo resultado de lSl.a revoluci6n en las t&:ni

cas de producción, sino por 111 mayor desgaste del obrero, &J. este filtim:J caso,· 

la mayor masa de valores de uso contiene mlis valor que los valores de uso pro~ 

cidos con ma jornada de trabajo menos intensa. 39 / 

El mayor desgaste del obrero durante la jornada de trabajo, la -

intensificaci6n del trabajo, beneficia al capitalista o a las nmas de produ:: • 

cim capitalistas que lo introduzcim, aún en el caso de que pagum al obrero el 

incremento exacto de su desgaste. lllda una tasa de plusval!a, el mayor valor • 

producido se reparte en la misma prq><>rci6n entre trabajo necesario y trabajo • 

excedente, pero aquí alllll!ntan tanto la masa del capital variable com la JTBSa

de plusvalía. Si el mayor desgaste de la fuerza de trabajo no se aco~afta de-

1.Dl aumento de su re11U1eraci6n, o este crece en menor proporci6n que el increlJE!!. 

to del desgaste, at.D11entan el grado de e.xplotaci6n de la .fuerza de trabajo y la 

masa de plusval1a. En cuanto la intensificaci6n de la jornada de trabajo se g~ 

neralice a todas las ramns de la producciál, es decir, que haya m nuevo desg~ 
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te social medio de la fuerza de trabajo, la intensificaci6n dejará de contar C.2_ 

nn magnitud extensiva. 4o/ 

El increroonto de la produ::tividnd del trabajo en la producci6n -

de valores de uso que consume el obrero y la intensificacioo de la jornada de

trabajo, cuando se paga el nByor desgaste de la fuerza de trabajo, son nétodos

de aunento del trabajo excedente que se fincan en el canbio de equivalentes, en 

el pago de la fuerza de trabajo por su valor. El incremento del trabajo excedeg 

to a costa del trabajo necesario, cuando el valor de la .fuerza de trabajo no -

var!a, s6lo puede efectuarse pagando al obrero por debajo del valor de su fuer

:a de trabajo, es decir, cuando su re11U1eraci6n no es suficiente para adquirir

los lll!dios de vida necesarios para su producci6n y reproduccioo. El fCJ1do de -

consUITD del ci>rero se convierte en fondo de aCUlllllaci6n de capita1.1l/ la can~ 

ta obrera sigue siendo la misma, lo que sucede es que el obrero se ve obligado

ª no consumir algmas mercandas, o a reducir la cantidad consunidn d~ otras,

incluidas en ella. 

La fuerza de trabajo es una mercanc!a, es 1.11 valor de uso y un

valor. Este lll. tim est4 detenninado por el tiempo de trabajo socialmente neces~ 

rio para la producci6n y reproduccifn del obrero " • , • El valor de la fuerza

de trabajo est4 formado por dos elementos, uno de los cuales es puramente flsi

co, mientras el otro tiene un car4cter histórico y social, 11421 

El capital busca, en todo manento, redu:ir el valor de la fuerza 

de trabajo al 11mite nitnimo, mi.entras la clase obrera pugna por elevarlo al m!_ 

lci.mo. " .•. dados los limites de la jornada de trabajo, el mb:im de ganancias

corresponde al mtnim f!sico del salario. • • partiendo de salarios dados, el -

mhiroo de ¡zanancia corresponde a la prolongacioo de la jornada de trabajo, en

ln medida en que sea coqiatible con las fuerzas ftsicas del obrero.,." de 11Ddo 

que la tasa de ganancia real " ... se dirime exclusivanente por la lucha incesan

te entre el capital y el trabajo • .," "El problcnn se reduce, por tanto, al pro

blema de las fuerzas respectivas de los contendientes.,~/ 
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En la lucha entre trabajo asalariado y capital puede presentarse 

el caso de que este !ll.timo logre reducir al nñnimo el valor de la fuerza de tre_ 

bajo. Lo contrario, que el obrero asalariado logre apropiarse de la totalidad

del valor producido durante la jornada de trabajo, no puede ocurrir dentro del 

sistenn capitalista. La oferta y la demanda de fuerza de trabajo hace que su -

precio real de mercado oscile alrededor de su valor. Cuando la demanda es al ta 

y la oferta baja, el precio se fija por encima del valor. Más sin eniiargo,quien 

decide la compra de la fuerza de trabajo, al igual que de los eleirentos del ca 

pital constante, es el capitalista y este decide e~der la producci6n cuando 

espera una ganancia, Con el precio de la fuerza de trabajo por enciml de su va

lor, la ganancia esperada disminuye y el capital no se invierte. 

La disminución de la inversi6n hace descender la dennnda de la-

fuerza de trabajo, auirentando relativamente su oferta, lo que lleva a una reduf_ 

ción de su precio hasta el punto en que la inversifn se vuelve rentable. Ade -

más, ccn el incremento de la productividad del trabajo, el capital variable po

ne en mvimiento, progresivlllll!nte, una mayor cantidad de capital constante. Te!!_ 

dencialioonte, la tasa de aCUJ1l.llación de capital aumenta más rápido que la tasa 

de demanda de fuerza de trabajo, de modo tal que la de11B11da global de fuerza de 

trabajo es nonnalmente ioonor que su oferta global. Se fornia así una superpobla

cién obrera relativa o un ejército industrial de reserva, que presiona el pre -

cio de la fuerza de trabajo hacia su nivel inferior y contiene las aspiraciones 

obreras de lDla mayor participación en el valor prodi.rido. 44/ 

El capital no está interesado en el necanisioo real que le penni

te apropiarse de ganancias, s6lo está interesado en obtener la máxiJm ganancia

sobre su inversi6n. El precio de sus irercancías se fo111B, para él, por un pre -

cio de costo más lila ganancia. El valor de la fuerza de trabajo se le aparece -

corro el pago total de la jornada de trabajo, co100 salario, que representa uno

de los costos de la producción. Para el capitalista es el capital global el que 

genera plusvalía o ganancias. "As! representada, conX> vástago del capital glo -
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bal deserrbolsado, la plusval!a reviste la fornn transfigurada de la ganancia."

".,.Al :iparecer el precio de la fuerza de trabajo, en uno de los polos, bajo -

la fol'tla transfigurada del salario, la plusvalía aparece en el otro polo bajo

la forna transfigurada de la ganancia. 11451 La nasa total de plusvalía se deter-, 
mina en el proceso de producción, pero en el proceso de circulación los capita

listas se la reparten entre s!. 

IV. La COl!p'.tencia ~capitalistas 

Las uercandas contienen valor porque son valores de uso, En el 

régimen capitalista se produ:en valores de uso para producir valor. Como se se

tlalcS IMs arriba " ... a la producci6n capitalista cano tal le es indiferente el-

valor de uso ccncreto y, en general, le tiene sin cuidado las características -

espectficas de la nercancía que produ::e. 11461 Las mercancías tienen, sin embargo, 

que demostrar su utilidad, pero no solamente en cuanto a su calidad, coroo va

lores de uso, sino en cuanto a su cantidad. Esta última queda determinada per

la demmida social solvente, es decir, por la demanda de la mercancía a su va -

lor o p~cio. 47 / La utilidad de las rrercanc1'.as, en el doble sentido anotado, se 

del!Uestra en el mercado. As!, m capital que produzca mercancías inatiles en -

cuanto a calidad o cantidad, quedará ~osibilitado para revertir, después del 

proceso de produ:ci6n, su rnercanda incrementada (M + m) a la forna de dinero -

increirentado (D + d) . 

La producciá1 capitalista es anárquica.Cada capital individual • 

decide qté producirá, independientenente de los demás. La producci& de una me!. 

canda poode divergir de la cantidad socialmente solvente que se demanda de 

ella, tanto en el sentido que excede esa cantidad, cano en el sentido que sea

escasa. Cuando la oferta es superior a la demanda, su precio de rercado se fija 

por debajo de su valor. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el precio es 

mayar que el valor. Fn ambos casos, y tanbién cuando hay equilibrio entre la o

ferta y la demanda, la ley del valor preside el movimiento de los precios. lDs 
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capitales buscan la máxima ganancia, así huyen de las ranns con lD1 precio infe

rior al valor y acuden a las ramas de oferta escasa en relaci6n a la de11BJ1da -

solvente. 

Fn la sociedad capitalista " •.• el capital c~ite por las líneas 

de negocios más rentables y, cuando es posible, canbia de i.n tipo de actividad

ecmómica a otro. Trata de escapar de esferas de producci6n de baja rentabilidad 

y entrar en otras de alta rentabilidad. Bajo condiciones de nercado e inversión, 

competitivos, cada capital particular realizará una tasa de beneficio aproxima

dam:mte igual. 1148 / En la redida en que cada mo y todos los capitalistas conpi

ten por una ganancia máxilm, opera una tendencia a la igualación de la tasa de 

ganancia. Aquí los valores de las mercancías se transforman en precios de pro -

ducci6n y la ganancia en ganancia l!edia. La plusvalía global producida en la s~ 

ciedad capitalista esta dada en el proceso de producci6n. En el proceso de cir

culación, lo !lnico que puede ocurrir es el reparto de esa plusvalía global 1>n

tre los diferentes capitales. 

El capital invertido por cada capitalista se c~one de capital

constante (redios de producci6n) y capital variable (fuerza de trabajo). La PI'Q 

porción en que el capitalista invierte en cada uno de los dos tipos de capital, 

depende de los requerimientos técnicos del proceso de producción. Cada rama de 

producción tiene l.D'la composición téoúca, material, específica. La c~osición

técnica del capital difiere entre las ramas de la producci6n. La coqx¡sición -

técnica detennina, a su vez, la composición de valor del capital, la relación -

entre el capital ccnstante y el capital variable, Marx denomina a esta filtima -

relación, en tanto está deternrlnada por la composición técnica, corrposición or 

gánica del capital, que se expresa ccmo c /v. 49 I 

P.n condiciones de productividad del trabajo invariables, las co!!! 

posiciones orgánicas de capi. tales de diferentes ramas, y aan entre capitales de 

ima misma rama, son diferentes. El capitalista busca lila ganancia sobre el con

junto de su capital invertido, no sabe, ni le interesa, qoo el origen de la ga-
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nancia está en el capital variable. Lo que trata el capitalista es de valorizar 

el conjunto de su capital, y esta valorizaci6n culmina en el proceso de circu

lación.501 El capitalista busca obtener la nnyor g¡¡nancia del capital invertido 

total: del capital constante circulante, que transfiere CoJlllletairente su valor

a la mercancta, del capital variable y del capital constante fijo, que no tfa!lS 

fiere, en un ciclo de prochJcci6n, m'is que una parte de su valor a la mercancía. 

La magnitu:i de la ganancia se mi.de respecto al capital global deserrbolsado.i!/ 

Es claro que con una tasa de plusvalta igual, con composicicnes

orglínicas diferentes, en ténninos relativos, dos capitales arrojarán masas des

iguales de plusvalta. La COllIKltencia capitalista busca la máxima ganancia. fu

funcién de ella, los capitales individuales exigen participar de la mayor parte 

de la plusvalta global arrancada a los obreros, independientemente de qt.e sean

sus obreros 'íos que la produjeron. De este modo, la conpetencia tiende a esta -

blecer una ganancia nedia, cada capital participa, de acuerdo a su monto, de -

t.na parte proporcional de la plusvalta prodta:ida global.nente. La tasa de ganan

cia media está detenni.nada por la división de la plusvalía global producida por 

los obreros de toda la sociedad capitalista entre el capital total deserrbolsado 

por todos los capitalistas.2Y El precio de producción, que difiere del valor -

pero arranca de él, 531 aparece ahora c0010 el precio de costo más la tasa de ga

nancias roodia Tllll tiplicada por el capital desembolsado: pc+g'C = pp. 

El capital social, el capital global desenbolsado, tiene una CCJ!!! 

posición orglínica de capital detenninada, que constituye la corrposici6n media -

del capital. Es evidente que, con una tasa de plusvalta igual para todos los C!!_ 

pitales, los capitales con t11.a canposici6n superior a la media realizar&\ tila 

masa de ganancia mayor a la masa de plusvaUa producida por su capital variable 

y los capitales con una conposición orgánica mmor a la media reali:arm tila &!!_ 

nancia llXlnor a la plusvalía que arrojaron. Los capitales de COl!llosición orgáni

ca baja transfieren valor. Los capitales de co~osiciái orgánica alta reciben -

valor. La competencia entre capitales, en la medida en que tiende a establecer-
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tma tasa de ganancia nedia, lleva a la producciál capitalista hacia t11 equili -

brio entre sus diferentes rrums en relación a la demanda social solvente, En el 

régimen de producci6n capitalista, sin embargo, los productores capitalistas no 

se confonna.n con la ganancia media. El capitalista individual busca en todo mo

mento la ganancia máxima o ganancias extraordinarias adicionales a la ganancia

media. En la lucha por ganancias extraordinarias se ro°"e la tendencia al equi

librio de la producci6n. Así, operan conjuntamente tendencias al equilibrio y -

al desequilibrio. " .•. el desarrollo global del modo de producci6n capitalista

~ puede ser subslJllido bajo la noci6n de 'equilibrio'. Es mis bien una unidad -

dialéctica de periodos de equilibrio y periodos de desequilibrio, cada uno de

los cuales engendra su propia negaci6n.''S4/ La bllsqueda de ganancias extraordi

narias en la competencia capitalista se convierte en el objetivo del capitalis

ta individual. 

En pos de ganancias extraordinarias el capital sigue diversos ~ 

minos: dirige su inversi6n hacia ramas con una demanda social solvente superior 

a la oferta, en las que el precio real se sit(Ja por encima del precio de prodllf. 

ci6n¡ actuando en una rama dada, incrementa su prodt.ctividad del trabajo para -

producir por debajo del precio de costo medio de la rama¡ COITXJ el capital cons-

tante entra en las consideraciones de la tasa de ganancia, busca disminuir su -

valor tanto en el caso del capital circulante, CCl!l) en el caso del capital fijo; 

la velocidad en que rota el capital constante, incluido también el fijo y el -

circulante, afecta tani>ién la tasa de ganancia, por ello el incremento de su v~ 

locidad de rotaci6n es buscado por los capitalistas. SS/ COllXl en el caso de los 

métodos para acrecentar el trabajo excedente, los métodos de obtenci6n de gaJlll!! 

cías extraordinarias no son excluyentes unos de otros. 

El precio de producci6n está presidido por el valor, es una deri 

vaci6n del desarrollo de la contradicci6n entre valor y valor de uso de la mer

cancía. El precio de producci6n es el precio al que la oferta cubre la demanda

social solvente de una mercancía. El precio real de una mercancía puede o no -
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coincidir con el precio de producd6n. Una demanda social solvente nueva o una

escasa producción generada por la propia competencia capitalista, pueden situar 

el precio real por encima del precio de producci6n y pennitir la obtención de ~ 

na ganancia extraordinaria al capital que invierta en esa rama. La ganancia ex

traordinaria perdurará hasta el 11mrento en que la propia competencia lleve la

producción a la cantidad que cubre la demanda social solvente. 561 Si se sobrep!!. 

sa este pl.D'\to, y se redu:e el precio real por debajo del precio de producción,

los capitalistas no realizarán la ganancia media. 

El valor de una mercancia, y por tanto el precio de producción -

que es una ·transfonnación del valor, se fija por el tie~ de trabajo socialme!!_ 

te necesario para su producci6n. El valor es un promedio ponderado de los tiem

pos de trabajo utilizados por cada uno de los produ:tores individuales. Los -

productores que sitOan la producción de su mercancía en un tiempo de trabajo m~ 

nor al deteTI!linado socialnllnte realizan una ganancia extraordinaria. Asimismo, 

los productores que utili:an un mayor tiempo de trabajo que el socialmente nec~ 

sario no pueden realizar la ganancia media, su separación respecto al tiempo de 

trabajo ~io puede lle~~rlos a que ni siquiera recuperen el valor de su inver

sión. Para todos los capitalistas de una rama industrial hay incentivos para r~ 

ducir el tiempo de trabajo individual usado en la producción de su mercancfa. º
nos para alcanzar la ganancia rredia y lograr ganancias extraordinarias, otros -

para producir mayores ganancias extraordinarias. 

Los productores individuales buscan incrementar su productividad 

del trabajo, es decir, elevar la capacidad del trabajo para producir en un mis

mo periodo de tiempo más valores de uso, 571 La capacidad productiva de los obre 

ros del capitalista que incrementa la productividad del trabajo se potencia. 

" ... El trabajo, cuando su fuerza productiva es.excepcional,. actOa 

COl!W) trabajo potenciado, creando en el mismo espacio de tiempo valores mayores

quc el trabajo social ll[)dio de la misma clase. Esto pennite al capitalista que 

aplica métodos de producción perfeccionados apropiarse en forma de.trabajo exc~ 
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dente una parte mayor de la 'jornada en comparaci6n con los demás capitalistas -

de la misma rama industrial. Hace individualmente lo miSl!D que hace en grande

y en conjunto el capital en la producción de plusvalia relativa:gl 

Increioontar la productividad del trabajo significa que una misma 

cantidad de trabajo vivo (capital variable), llJJeVe una mayor cantidad de traba

jo muerto o materializado (capital constante). Los capitales que introduzcan i!!_ 

crementos en la productividad del trabajo elevan la composición orgánica de su 

capital. En una rama de produ:ci6n, dado un tiempo de trabajo socialmente nece

sario, los capitales que usan relativamente renos capital variable que sus com

petidores producen relativamente una masa menor de plusvalía, pero se apropian

de una masa mayor, en t!lnninos relativos tanbi!ln, de ganancia. El rég:illl?n de -

producción capitalista tiene una tendencia a incrementar la productividad del

trabajo, tanto para obtener ganancias extraordinarias CCJTD para prevalecer en

la lucha competitiva. Este carácter progresista del régimen de producción capi-

talista se traduce en que en el costo de prodocción de una mercancía, en propo!_ 

ci6n, auirenta la parte del capital constante circulante y disminuye la parte • 

del capital variable, al igual que la relativa al desgaste del capital constan

te fijo e la depreciación se reparte en un mayor núnero de mercancías). 591 

Coro quedó dicho, las revoluciones en la productividad del trab! 

jo, cuando se generalizan, coJJD tiende a ocurrir en el capitalistoo, permiten -

que dentro de lDla misna jornada se produzca una nayor cantidad de valores de u~ 

so, pero no más valor. Una nayor productividad del trabajo reduce el precio in

dividual de lD1 valor de uso, pero en conjunto los valores de uso, tienen el mis 

lOO valor. Los aumentos de la productividad del trabajo son impuestos, COJqJulsi

vruoonte si se quiere prevalecer coioo capitalista, a los capitales individuales. 

En todas las ramas de la producción los capitalistas increirentan cmstantemente 

la productividad del trabajo, pero un incremento de la tasa de plusvalía para -

todo el capital sólo puede ocurrir a ccndición de que el incremento de la pro -

ductividad reduzca el valor de los productos incluidos entre los medios de con-



• 22-

stuoo habituales del obrero. 

La reducción del valor del capital cc:nstante est5 provocado por

el impulso individual de cada capitalista, pero tarrbi~n se impone al conjunto 

de los capitalistas. Ccn un precio de mercado, el capital que logre abaratar

los elementos del capital constante,es decir, transferir menos valor miiterializ!!_ 

do,obtendrá una ganancia extraordinaria. 601su capital total, disminuido,se CODJE.a 

rará con una ganancia igual.Hay tres fonnas de abaratar los elementos del capi

tal constante: una redu::iendo el valor de los medios de producci6n, tanto en lo 

que se refiere a redu:ir el desgaste por unidad producida del capital fijo como 

el abaratamiento de las materias primas,aqui los capitalistas que utilizan me -

dios de producci6n producidos por otros capitalistas se benefician del increme!!_ 

to de la produ:tividad del trabajo de estos otros capitalistas.2.lha segmda fQ_r 

rrn son las mejoras del proceso de producción que penniten un uso más eficaz de

los componentes del capital constante fijo, como puede ser la concentraci6n y -

cooperación de los obreros en gran escala. 621La tercera fonna es un incremento

en el Indice de aprovechamiento de las materias primas,menos desperdicios,que a 

la ve: se combina con el aprovechamiento, en la misma rama industrial o en otra, 

de los mismos desperdicios. 631 

" ... Según el di verso grado de rapidez con que abandone su fonna de 

mercanctas y revista su foTI!lll dinero,o sea, según la celeridad de las ventas, el

misroo valor capital actuará en grado muy desigual como creador de productos y de 

valor y aumentará o disminuirá la escala c!e reproducción 1~41Uta mayor velocidad

en la rotación del capital(el tiempo que tarda en revertir a su forllll dinero) ,p~r 

mite iniciar un nuevo proceso de valorización sobre una escala ampliada,más ráp!_ 

da que con una vel0cidad menor.La rotaci6n de un capital total es un promedio i

gual a la suma de las rotaciones particulares de sus cooq>onentes (fijo y cir

culante). La unidad de medida de la rotación de un capital es el afio, por -

eso el número de rotaciones (n) durante un afio es igual a la divisi6n de 

la unidad de medida (R) entre el tiempo de rotaci6n 65/ 
(r): n=R/r,- -

• 
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De suyo hay incentivos a la redocci6n del tienpo de rotaci6n, que se ven acele

rados por los constantes incremmtos de la produ:tividad del trabajo. Al intro

ducirse nuevas t6c:nicas de prodocci6n, la maquinaria antigua se desvaloriza. Al 

aumentar la velocidad de rotación, el uso de las partes del capital constante.

el capital acelera su valorización y huye de la obsolecencia. 661 

Y. Límites !!. la acumulación de capital 

No es el prop6sito de este trabajo discutir la crisis de la acu

nulaci6n de capital. Sin e!lilargo, se coincide en que "La teorfa marxista del -

· desarrollo del capital en base al valor es al misioo ~ una teoría general

de la acuDIJlacim y una teorfa especial de la crisis, es decir, ninguna de las 

dos puede ser tratada separadamente". 671 La acUlltlacim de capital incuba la -

crisis del capital y esta, a su vez, es pmt:o de arr.mque para ma nueva acumu

laci6n del capital redoblada. Del propio esquema teórico marxista se derivan 

las causas de la crisis que, como la aa.mulaci6n, es l.llll Tealidad del r6gimen 

de produ:ci6n capitalista. Fn general, se trató de demostrar que la inversi6n

y la Teproducci!'.n del capital tienen un origen, la ganancia, y una finalidad, -

mayor ganancia. Es obvio que la crisis de la acU111laci6n de capital está ligada 

a la falta de ganancias. 

Marx setlal.6 que ''El verdadero lfmite de la prodl.Cci6n capitalis

ta es el mi.strD capital, es el hecho de que, en ella, son el capital y su propia 

valorización lo que cmstituye el pmt:o de partida y la meta, el iootivc y el

fin de la producci6n; el hecho de que ~! la producci(n s6lo es producci!'.n pa

ra el capital y no a la inversa, los medios de producciát simples medios para 

ampliar cada vez más la estructura del proceso de vida de la sociedad de prodUf. 

tores". 681 Del propio desarrollo del proceso de aamulaci6n se genera ma ten

dencia a la ca!da de la tasa de ganancia, una sobreproducci&l de mercancías en 

relacil5n a la demanda social solvente y ma desproporcil5n entre la producción 

de diferentes ramas productivas, que traban el proceso de ac1.1111.1laci!'.n. 

La competencia entre obreros y capitalistas y la c~etencia en-
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tre capitalistas, iq>ulsan el incremento de la productividad del trabajo. La -

proporci6n entre capital variable y capital constante se 11Ddifica a favor de e~ 

te últillD. Indiviclual2nti;, el capitalista que introduce procesos de produ::ci6n 

m1s productivos, se beneficia; socialmente, con una tasa de plusvaUa dada, los 

increioontos de productividad generalizados redu::en el uso de la fuente de valor, 

la fuerza de trabajo. La ganancia global, o la plusvalta global, del régimen de 

produccirn, tiende a disminuir COllX> proporci6n del capital global desenbolsado. 

Al caer la tasa de ganancia, los capitalistas disminuyen o cancelan el proceso

de ac:unul.aci(n de capital. La calda tendencial de la tasa de ganancia no :inqlli

ca necesariamente la reduccim de la nasa de plusvalia global, Algunas de las -

contra-tendencias a esta ley han sido ya expuestas aquí (aumento de la tasa de 

plusvalía, pago a la fuerza de trabajo por debajo de su valor, abaratamiento del 

capital constante)~/ 

La sobreprodu::ci6n de mm:ancfas y la desproporcionalidad entre

las ramas están ligadas a la búsqueda de ganancias extraordinarias , mediante el 

acudimiento y abandono de las ramas de produ::ci6n y los incrementos de la pro -

d1Jctividad del trabajo. La myor producci6n de valores de uso, por una mayor C,! 

pacidad de producci(n, puede exceder la demanda social solvente, la inversi6n -

se efectaa en base a sus condiciones técnicas, en ui 11m1to neyor a las necesicl,! 

des sociales solventes, de este l!Ddo el capital no puede revertir de su forma -

M-m a su fot'llB D-d, el proceso de reproducci6n se internnt>e, aquí hay un exce

so, una desproporci(n al final del ciclo. La desproporci(n puede presentarse -

tani>ién al principio del ciclo del capital, es decir, uia dificultad para con~r 

tir el dinem inicial D en medios de pl'Oducci6n y medios de consuno para los o

breros. 121 allilos casos, en la sobreproducci(n y en la desproporci6n, el proceso 

de aC1111Jlaci6n se intemmpe, entra en crisis. 701 

VI. La concentracifu de capital l los DD1opolios 

A lo largo de la existencia del réginen de produ::cHin capitalis-
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ta la reproducción ampliada de capital acrecienta el roonto de un capital indivi_ 

dual dado. La ganancia capitalizada tiende, corm se ha \'isto, a convertirse en 

todo el capital. Marx defbió el capital coroo l.ll1a concentraci6n de medios de

producción y fuerza de trabajo. Con el desarrollo de la aCUJUlación de capital, 

la concentración de medios de produ:ci6n y fuerza de trabajo, aun cuando cam -

bien sus participaciones relativas, se incrementa. En el régimen de producción

capitalista hay un ensanchamiento de la concentración del capital, del poder de 

mando sobre los elementos de la prodocci6n, bajo LUl solo individuo o entidad, -

El proceso de concentración del capital se halla contrarrestado por lo>. fonna -

ción de nuevos capitales y por el desdoblamiento de los capitales ya existen -

tes.2!/ 

En el proceso de aCU111Jlaci6n, los capitales individuales no ac -

túan independientes de otros capitales, sino que están en competencia entre 

ellos. La acunulacián tiene m proceso de dispersión del ca pi tal en nruchas es-

foras, que en base a su propia aCU!!Ulaci6n se concentran. Fn la medida en que

hay competencia, y esta inplica nnvilidad entre las esferas de producción e in

cremento de la productividad, los capitales que no logran prevalecer desapare -

cen o son absomidos por otros capitales. Sin necesidad de ma acumulación pro

pia, los capitales que emergen de la lucha co~titiva adquieren mando sobre u

na mayor cantidad de elementos de la producción, ocurre, de acuerdo con Marx, !:! 

na centralización de los capitales ya existentes. La concentración y centraliz!:!_ 

ción del capital acttían si.nultáneanente, acrecentando el tamaño del capital in

dustrial, base para nuevas redu:ciones de la prodt.etividad del trabajo. 7Z/ 

La concentraci6.'l ~· centrali::acidn del capital, COllD la crisis ca 

pitalista, deriva del propio proceso de acUlm.llación de capital. "Todas las 'le

yes motrices' del rmdo de producciát capitalista se derivan del proceso de acu-

111Jlacidn de capital, qte se basa y explica en la teoría del valor-trabajo tal -

como la perfeccionó Marx. Esto es especialmente válido para la ley de la canee!! 

tracién y centralización del c;¡pital y par:i la ley de la CO!ll>OSicién orgánica -
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creciente del capital, las cuales son resultado de la competencia entre capita-

1 istas (el pe: grande se come al chico) y de la competencia entre el capital y 

el trabajo (la necesidad de aumentar la produ:ci6n de plusvalía relativa, es de 

cir, de almlel1tar la productividad del trabajo) 11.D/ 

A un cierto grado de su desarrollo, el proceso de concentraci6n-

:t centralización, que era en principio un canbio de cantidad, se transfonna en 

tn cal!bio de calidad. Prirrero un n!imero re la ti vamente grande de capitales comp~ 

tían por una porci6n del rrercado y de la tasa de ganancia. Después, el nGmero -

de capitales se redujo hasta el punto en que adquirieron la capacidad para deci_ 

.:.ir acerca de los precios, las fuentes de abastecimiento de materias prims, la 

repartici6n de los mercados, y, relativamente, acerca del monto de su gananciaZi1 

Esta transfonnaci6n de la competencia al 11Dnopolio 100difica, necesariamente, al 

gunas de las leyes de futcionamiento del sistem, pero su esencia persiste, la 

búsqueda de la má'<ima ganancia, la C0!11'etencia entre trabajo y capital y la co!!!_ 

~etencia entre capitalistas. 

En su estu:lio sobre el capital mnopolista norteamericano,Baran y 

51.-eezy conclureron que "El verdadero capitalista actual no es el honbre de neg~ 

;:ios individual,sino la empresa .• • y aquí no cabe duda de que el objetivo de ha

cer y aCl.lllll.llar ganancias tiene una posici6n tan dominante actualmente como la -

que tuvo siempre". "La sustitu:i6n del capitalista individual por la errq>resa ~ 

;:iitalista constituye una institucicnalizaci6n de la función capitalista11?51 Es

claro que detrás de la empresa capitalista,cOIOO sefialaron Baran y Sweezy,se ha

lla la voluntad de los accicnistas,en particular de los mayoritarios que tienen 

la direccH5n de la empresa. En el caso de las ell1'resas rocnop6licas, la búsqueda 

tle la ll'áxim ganancia no es ya un objetivo de corto plazo; no interesa lo que -

va a ganarse ahora. sino lo que va a ganarse en el largo plazo. La planeaci6n -

~ las actividades internas de la e~resa,presente en el capitalismo de libre -

ccmpetencia,se acentOa en las e!l1'resas mnop6licas.E1 monto de capital de cada

inversién de la empresa es enonne y se busca reducir al mfnimo el riesgo. 761 
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En el capitalismo monopólico, el desconocimiento del mercado ccr_1_ 

trnsta cm el al.Jllento de la planeaci6n interna de las e~resas. Com sus antec~ 

soras, las empresas 11Dnop6licas tienen que guiarse por las set\ales del JTCrcado

para saber que y cuanto produ:ir. Dependen de la demanda solvente de la socie -

dad. Es cierto que buscan, rediante Ca!llJalias de ventas y la diferenciaci6n de -

sus productos, atraer co~radores para sus irercandas, pero en última instancia 

dependen de las necesidades sociales solventes, que, COllX) se ha visto, se gene

ran en el proceso de producción. 771 Hay pues una mayor planeaci6n interna, pero 

externamente, en el ccnjunto de la economía, la anarquía de la produ:ci6n, inhe 

rente al régimen de producci6n capitalista, ccntinua existiendo. Esto se debe a 

que en la economia monopólica la c~tencia entre capitalistas no desapareceZ.!!/ 

La competencia entre trabajo y capital es evidente y se rige por las mis11BS le

yes expuestas arriba. 

Al continuar la locha entre capitalistas por la ganancia global-

generada en la producci6n, el mcnopolio de una empresa, o de unas cuantas ernp~ 

sas (oligopolio), será sienqne relativo. Otras ernpresas monopólicas podrán pro

du:ir sustitutos de las nercancfas producidas por el lllJJlopolio, provocando un

carrbio en la dellrulda sol vente de la sociedad, o podrán introdu::irse en la misma 

rama de produ:ci6n si cuentan con una capacidad prcductiva del trabajo mayor a

la que tiene el monopolio. Aunque no se concreten, en condiciones de c~ten -

cia, el monopolio tiene que tener en cuenta estas posibilidades en sus decisio

nes de inversión, en su política de precios, y en su política de innovación tef 

nol6gica. El mnopolio, por el tarnafu de sus operaciones, actúa, generalmente, -

en el roorcado rrundial, es en él donde se escenifica la locha co~eti ti va. Res -

pecto a las corporaciones norteamericanas, Mande! escribió en 1967: " ... solo PQ. 

drían tener garantizado tm rootcado creciente para sus produ:tos (una tasa de o

peración garantizada para su creciente capacidad productiva) si se supone la -

existencia de un CC11trol total sobre la innovación tecnol6gica y una des.:ipari -

ci6n total de la competencia ele precios. Este supuesto .. , no está justificado,-
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y de hecho ha sido refutado por los procesos reales", 79 / 

Los JTXJnopolios tienen capacidad para fijar precios. El l1mite -

inferior del precio de la nercanda de t.m IOCtlopolio está dado por su precio de 

costo (c+v) !Nis la ganancia míniJ!la que esperan de su inversión. La elevación de 

precios por parte del l!Dnopolio no es infinita, hay un Um.ite tarrbién, que esta 

dado por las necesidades sociales solventes de su mercanda y por la conpeten -

cia de otras enpresas. lkl precio por arriba del 11mite superior inplica l.Ula di~ 

minucim de la derm.nda de su mercancta y la introducci6n a su mercado de nuevos 

productores. Estos a1 ti!oos qui za no tendrían la misma productividad del trabajo 

pero al precio fijado por el monopolio obtendrian l.Ula ganancia aceptable. El

al.Jl"ento de las ganancias del l!Dnopolio está limitado por la masa de ganancia t2_ 

tal generada en el conjunto del sistema y por su capacidad para apropiarse, v1a 

precios, de una 11Byor proporci6n de la ganancia total. 

fu el capi talislOO JJl)llop6lico, el nétodo principal de las enpre -

sas para lograr ganancias extraordinarias continaa siendo la revolución de la

producti vidad del trabajo. " ... hay un fuerte incentivo para que la gran empre

sa en una industria oligop6lica no solamente se esfuerce por alcanzar continuas 

reducciones en su; costos, sino tanbién para hacerlo con mayor rapidez que sus

rivales". SO/ F.n la época de los monopolios, los increnentos de la productividad 

del trabajo, en relación a otras etapas del capitalisl!D, se han acelerado not_t! 

blemente. F.n este sentido, los m::mopolios operan cc.n una composición orgánica -

del capital lllllf elevada, superior a la media social. Por lo mismo, en la iredida 

en que ocupan relativamente poco capital variable, los m:mopolios generan una -

proporci6n pequefta de la plusvaUa glooal generada por todo el sistem. 

El llaltO de la plusvaUa global del sistema es resultado del PI'!! 

ceso de producci6n y de las relacimes de fuerza entre el trabajo asalariado y 

el capital. " .•• el desplazamiento de la libre cc~etencia por los mmopolios -

no altera b~icamente el problema !!! t~rminos de valor, Esto significa que la

distribuci6n de la cantidad dada de plusvaUa canilia en favor de los sectores -
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mnopolistas y a costa de los sectores no llDlopolistas" ,.fil/ La capacidad de -

las eapresas m§s productivas de apropiarse de ma mayor parte del producto exc~ 

dente, se refuerza en las enpresas oonop61icas. Su C<JJPOSici6n orgánica de cap,!. 

tal mayor les pennite, de suyo, atraer nás producto excedente, y su capacidad -

para fijar precios, ccn todas las lLitltaciones que hel!DS anotado, les da acceso 

a una mayor proporci6n de ese produ::to excedente. Evidenteaente, si el estran

gulamiento de las eqiresas pequelias por los 11D1opolios hace descender su ganan

cia m§s alla de la mnima, su inversi6n disminuirá y' con ella, el producto 

excec:Iente global. S2/ 

Dam el enonre incremento de la productividad del trabajo, la ca 

pacidad de prcxbcci(n de valores de uso por parte de los naiopolios se ha exp8!!. 

dido. La maquinaria y equipo que estl en posibilidades de 111>ver un solo hoobre, 

para producir mercmdas, ha crecido. Sin sargo, al tener 111 precio de nerca

do, fijado por las empresas 11D1op61icas, la ercmcta tiene ma denmda solven

te social. Fn la llB)'tlrfa de los casos , la capacida4 de produccil5n de las eq¡re

sas nmop6licas excede la dellBJlda solvente social. Las ~resas se ven obliga -

das a redu:ir su nh'el de producci6n, de acuerdo cm el :mercado, El uso de la -

capacidad instalada de producciál por debajo de su rendimiento pleno es 111a ca

racteristica de las eapresas 111)1lop6licas. 831 La existencia de capacidad instal! 

da ociosa es ma ccnstante en el capitalism DDnop6lico, 84/ 

las barreras a la entrada de nuevas eq>resas a 1'3JIBS de . produc -

cil5n mnq>olizadas, se elevan en relaci6n a las barreras existentes durante la 

etapa de libre CllJ1letencia, pero en rigor .siguen siendo, b4sicamente, las mis -

ma5 tres que se eJqllSieron en el priner apartado al hablar de las cmdiciones -

para la inwrsiál: lila 1'8llll de la produ::ci&l donde <i>tener ganancias, satisfa -

cer el moto IÉninD del capital y ccntar cm los elementos materiales del proc~ 

so de producci6n. La producciál de valores de uso se enprende para obtener ga -

nancias. l.hla rama de produccil5n dmde, a los precios dados, la producd6n satf!. 

faga la denenda social solwnte, no ofrece incentivos para 1.11a nueva inversíát, 
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pues no permite obtener ganancias. Se ha visto que en el capitalisno nonop6li -

co, las enpresas ya establecidas en la rami,t tienen una capacidad de produ:ci6n

superior a la demanda solvente, de donde .esta capacidad ociosa se constituye en 

tma barrera a la entrada de nuevas enpresas. 

Al acelerarse el increJOOnto de la prodoctividad del trabajo, el 

ll'Dnto m!niJTD de capital necesario para operar conpeti tiVllllEnte en una rama de -

producci6n se eleva enonoo111mte. Solo las grandes e"tlresas 11D1op6licas, si han 

resuelto ya el probleDB del mercado, pueden acceder, por su posesi6n de capital, 

a ra11BS mcnopolizadas. Se establece aqur una barrera a la entrlKia por el tane1io 

del capital. La tercera barrera, la existencia de los elemehtos necesarios para 

la producci6n, se mnpl!a en el capitalisnn nmop6lico, pues las e"tlresas ya iil:!. 

taladas en la rama de pl'Oducci6n nmopolizada, monopolizan tanbit!n el ccnocimi~n 

to.de los mecanisl!DS espec!ficos del proceso de prcduccitin, Nuevamente, solo -

grandes enpresas 11D1op61icas, con departamentos de investigaci6n y desarrollo, -

estlln en capacidad de apropiarse el ccnocimiento del proceso de producci(n, e 

incluso mejorarlo, para acceder a la rama de produccUn llllllopolizada. 

VII. El proceso de acumulad6n &].obal 

Todo capital indivicilal que reporta tm crecimiento en su monto -

ha logrado ~lir con las condiciones de la inversi6n de capital: espera reci

bir tma ganancia, alcanz6 el nmto míninrl de capital necesario y encontr6 en el 

nercado los ele12ntos necesarios para el proceso de produccim, El proceso de

inversi6n de capital es lll proceso realizado individualuente por los capi talis

tas, pero como todos ellos lo realizan, es tantién lll proceso social. La exis -

tencia de los elementos materiales de la producci6n y de la fuerza de trabajo -

que los accionará, tiene que resolverse socialmente, es decir, la reprodu:ci6n

del capital de todo el ~gimen de procb::ci6n, ya se haga sobre la misrm escala 

o en tma escala ampliada, debe ser resuelta por el mismo sistema. 

f:n general, la sociedad no puede consumir o invertir nada que -
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previarrente no esté producido. Las irercanc1as tienen que asumir el valor de -

uso que sea suceptible de ccnst.mirse individualmmte o en el proceso de produc

ciál. Es claro que "Las operaciones del nercado no hacen más qi.e establecer el 

intercanbio entre las distintas partes integrantes de la producciát anual, ha ~ 

cerlas pasar de nnno en mano, pero sin hacer qir rummte de volU1Ten la produc -

ci6n global de m al!o ni que canbien de naturaleza los objetos producidos. Por 

tanto, el uso que se haga o pueda hacerse del producto global anual, dependerá-

de la propia conposici6n de éste, pero mnca de la circulaci6n". ",,.la produc

ci6n anual debe suministrar todos aquellos objetos (valores de uso) ccn los que 

han de reponerse los elerentos materiales del capital conSllllido en el transcur

so del afio". SS/ 

Así, pues, en el conjtnto de la economfa capitalista, para que

pueda ser realizada la reproducciál del capital, es necesario que se presente -

Ul equilibrio en la producci6n de los diferentes valores de uso. De este modo,

el capital puede revertir de su foTDB M+m a la funm D+d y, al mismo tiempo, i

niciar el nuevo ciclo de produ::ci6n en la fase IHI. Sfi/ La corrpetencia entre t~ 

bajo y capital y entre capitalistas, tanto tienden a provocar el equilibrio del 

sisteDB coDD tienden a alejarlo, seg(n se ví6 más arriba. Las mismas proporcio

nes de equilibrio entre diversos valores de uso se modifican continuairente al-

variar la conposicien orgllnica del capital, al slll'gir nuevas ramas de la produf. 

ciál, al desaparecer otras y al calli>iar el peso relativo de las ramas. La pro -

porcionalidad es una condición necesaria pero no suficiente. Puede haber propo!_ 

cionalidad y no efecruarse la reprodu:ción por una tasa de ganancia esperada r~ 

<lucida. 

P.n el proceso de aC1..Ullllaci6n, dado qtl! la coqmsici6n orgánica -

de capital es ascendente, la denenda de valores de uso destinados a formar par

te del capital ccnstante crece más rápido que la deDBnda de los valores de uso

que repcnen el desgaste de la fuerza de trabajo, L'l proporción de la ganancia -

qte se capitaliza tani>im tiende a crecer, mientras disminuye la parte destina-
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da al conslJ!I) de los capitalistas, Asf. la demanda de redios de prodocci6n tien

de a crecer m.i.s rápido que la demanda de medios de consl.llJI), L:i dennnda de ne • 

dios de produ.:ci6n, en ténninos de valor, dentro del sistenn, es absolutammte

mayor que la dellllJlda de iredios de ccnsUllD. Por tanto, las setlales del mercado -

dirigirán a los productores capitalistas hacia la producci6n de medios de pro -

ducci6n en una proporci6n mayor que hacia la produccicSn de i:rdios de consunJf!../ 

Vi11Ds antes que t.n capital individual produce valores de uso pa

ra producir valor, para obtener ganancias, Las cualidades espec!ficas del valor 

de uso tienen sin cuidado al productor capitalista en tanto le penn.itan obtener 

una ganancia. "Otra cosa acontece cc:n el produ:to del capital global de la so -

ciedad. Toó:ls los elementos mteriales de la reproducci6n deben aparecer, en su 

fol'llB natural, com partes de este producto". SS/ Las mercancías usadas en el -

consl.lllD personal, tanto de obreros caoo de capitalistas, duraite el ciclo de -

producci6n, tienen que ser proporcionadas por el propio ciclo, mientras que al 

final del ciclo, la producciái de iredios de producci6n tendrli que arrojar los -

redios de prodocci6n consllllidos en el proceso de produ::ci6n, en caso de que el 

nuevo ciclo se inicie sobre una misma escala, o los nedios de produccian consu

midos ná:; tma cantidad adicional, en caso de que el nuevo ciclo sea sobre ma 

escala ampliada. S6lo si se cubren las proporciones puede efectuarse la repro -

ducci15n. 

Con los esquen8s de reprodocci6n, Marx dedujo las proporciones -

en que debieran produ::irse nedios de producci6n y medios de cmsunn para que -

pudiera llevarse a cabo la reprod11:ci6n del capital global, ",. , los esquemas de 

reprodocci&\ son hip6tesis que si bien pueden estar en contradicciái con la re!!_ 

lidad, si que pueden servir para la clarificacitii de esta. El proceso de pro • 

tilcci&l es al mism tienpo proceso de reproducci6n a realiza?Se a través de la 

circulaci6n. Para la deur>stracim de este proceso basta dividir la producción

social global en dos sectores con el ffu de fijar las condiciones de un inter -

cani>io sin fricciates". " ... el proceso que se expone en abstracto en los csque-
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mas de reproducci6n en realidad es tm proceso lleno de desproporciones y de -

crisis. 11891 

El valor de una mercancia está compuesto por el valor del capi -

tal constante incorporado y por el valor creado por la fuerza de tTabajo (cap.! 

tal variable más plusvalía), esto es igual a c+v+p. El producto de valor en

los dos sectores de la producci6n puede presentarse com: 

I: c + v + p= medios de produ:ci6n 

II: c + v + p= medios de coilS1.JOC> 

Fn el caso de la reproducci6n simple, cuando no se acum.ü.a la plusvalia genera

da en el ciclo, las proporciones son las siguientes: 

1) El capital cmstante del sector I se reinvierte sin intercani>io con II, tal

cano aparece al final de la producci6n dentro del miSDD sector I; 2) El capital 

variable y la plusvalia del sector II se consunen, tanbi6n sin mediar intercam

bio con el sector I, dentro del miSllll sector; 3) Para reiniciar su producci6n -

II necesita convertir los medios de conSUll) que representan su capital constan-

te en 11Edios de producci6n, y los capitalistas y obreros de I s6lo pueden efec

tuar su consuoo si los medios de produ:ci6n en que aparece su produ:to se tran~ 

fonmn en medios de caisuoo, I y II logran su cooetido mediante el intercamio

entre ambos, asi I (v+p), en condiciones de reproducci6n simple, es igual a IIc~O/ 

El sector II puede subdividirse, a su vez, en produ:ci6n de me -

dios de consuno necesarios y producci6n de medios de lujo, a estos llltÍllDs s6lo 

tiene acceso la clase capitalista. Prescindiendo de IIc, que se cambia por I -

(v+p), la produ:ci6n de medios de consuno en II puede escribirse co11D: 

IIa: v+pm medios de consuno necesario 

IIb: v+p= medios de CO!lstlll) de lujo 

Los capitalistas constmm medios de consuoo necesario y medios de COllSllllO de -

lujo. Siempre en el supuesto de la reprodocci6n s~le, las proporciones de in 

tercambio al interior del sector II son: 

1) El capital variable y una parte de la plusvalia (Ilapn) se consunen dentro -
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del mism subsector Ira; Z) una parte de la plusval!a del subsector IIb se con

s1.111e dentro del mismo subsector (IIbpl); 3) El capital variable de Ilb y la Pª!. 

te de plusvaUa no consumida del misro subsector (Ilbpn) se intercanbian por -

los medios de consl.lllD necesario que representa IIapl, esto es IIb (v+pn) .. IIapl. 

La reproduccioo de la fuerza de trabajo ocupada en IIb, y también de la fuerza· 

de trabajo ocupada en la producci6n de medios de producci6n para producir medios 

de consl.111) de lujo, depende del cons\J!D de los capitalistas. " ... la existencia 

y la reprod1.1:ci6n de la clase obrera OCt4Jada en IIb -su denanda de iredios de v.!. 
da necesaria- se hallan condicionado por el despilfarro de la clase capitalista, 

por la inversi6n de U'Ul parte considerable de su plusvaUa en artículos de lu -

jo. "2.11 
Marx reconoce que la reproducci6n siq>le, que ccnstituye una ah§. 

tracci6n cono tal, fonna parte de la aclllll.ll.aci6n. F.n realidad, la rep~ucci6n· 

anpliada requiere de una diferente proporci6n de las partes materiales del pro

ducto. Aqui la ganancia, o plusvaUa, se descOJ1t>One en una parte destinada a la 

acumulaci6n y en una parte destinada al cons'lJ!D. La plusvaUa capitalizada ha -

: brl de guardar las proporciones técnicas y de valor entre capital constante y -

capital variable. " ••• no es la cantidad, sino la detenninaci6n cualitativa de 

los elementos dados de la reproducci6n sinple lo que canbia, y este canbio co~ 

tituye la premisa l!llterial de la reproducci6n en escala aJ11Jliada que nós ~arde· 

se efectuad. •()21 

Partiendo del misl!D esquemi: 

I : c+v+JJ'" iredios de producci& 

II : c+v+p- medios de ccnsl.llD 

Las proporciones que .se establecen en la reprodu:ci6n aq>liada sm las siguien

tes: 

1) El capital constante de 1, se intercanbia dentro de I; Z) El capital varia -

ble y l.IUl parte de la plusval!a de II (la destinada al coosurno, IIpc) se inter

callbia en II; 3) El capital variable y la plwvaUa destinada al consumo de I -
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(v+pc), se intercanbian por el capital const<Slte de II y la parte de plusvalía 

a capitalizar en este misllD sector II (c+pa). Esta última proporciál es -

I (y+pc) =II (c+pa). En esta última proporciál puede presentarse que I(v+pc)=IIc, 

con lo que hay acl.llllllaci6n en I, pero no en II. En caso de que I (v+pc:) sea ~ 

nor que IIc, el sector productor de medios de ccnStJOO no s61o no podrli efectuar 

ninguna aCLlllUl.aci6n, sino que incluso no podrli realizar su reproducci6n si.q:>le, 

present&nd~se la crisis. 93/ 

Kalecki 111Xlific6 los esq\lelllls de Marx, reagrl4lando la produc:ci6n 

en tres sectores: I. bienes de inversién; II. bienes de ccnSUllD para los capit! 

listas y III. bienes salario. Haciendo abstracci6n del capital coostante, el -

nuevo valor creado (el valor agregado o ingreso nacional en Kalecki) aparece C2_ 

UD: 

I. v1+ P¡'"I bienes de inversiát 

II. v2+ p2:sC bienes de catst.111) para los capitalistas 

III. v3+ p3zw bienes salario 

v + p =Y ingreso nacional 

Dado que los trabajadores no ahorran, el capital varioole total se consuie en

e! sector III, de donde v1+v2= p3• La produc:ci6n del sector III se lleva hasta 

el pmto en que las ganancias obtenidas en él se igualan a los salarios de los 

sectores I y II. Las ganancias globales p son iguales a p1+p2+p3 y CCJJD p3 es 

igual a v1+v2, las ganancias globales pueden escribirse CODD p•p1+v1+p2+v2, a· 

su vez p1+v1 es igual a I y p2+v2 es igual a e, de dmde p-I+C, lo que de111.1es -

tra, COllD se vi6 en el primer apartado, que la ganancia es fmciál, al igual -

que el salario de los trabajadores, de la inversilSn y el cms\llD de los capita

listas. 94/ 

VIII. Resumm., Los rasgos generales del proceso de aCl.lllllaci6n de capital 

En las sociedades donde ~ra el r!gimen de producci&t capita -

lista, la producci6n de valores de uso se enprende con el objetivo de obtener ~ 



·36-

na ganancia. El fin de la acunulación de capital, de la inversi6n, es la canse· 

cusi6n de ganancias. Al mism:i tie~o. una vez instaurado el régimen de produc

ci6n capitalista, el punto de arranque de la acumulaci6n de capital es la gan'1!!_ 

cia previa. El capital tendencialmente proviene de la ganancia pretérita, o de 

la ganancia capitalizada. El capital es un valor qoo, medioote su lanzamiento • 

al proceso circulatorio, revierte a su propietario cooo una suma de valor mayor 

que la inicial. El capital es un valor que genera ganancias a su propietario,· 

siempre y cuando logre invertirse en esferas de la producción rentables. 

Para que un capital revierta a su propietario con un excedente,

su lanzamiento al proceso circulatorio y al proceso de producci6n, debe cumplir 

con tres condiciones básicas, lha mercanda solamente se acredita COI!'() un valor, 

si al mism:> tie~ es un valor de uso, un producto Gtil socialmente, tanto en· 

sus cualidades cooo en su cantidad, es decir, una mercancfa es un valor en tan-

to haya una denenda solvente por ella, La primera condición para la inversi6n • 

de capital es la existencia de una rana, o un producto, ccn demanda solvente. • 

Para poder realizar esa inversi6n, se requiere que existan en el mercado los e· 

lementos llllteriales necesarios para emprender el proceso de producci6n, que es 

la segunda condici6n básica. Por GltÍJTD, el capitalista debe contar con el mon· 

to núnioo de capital necesario para la compra de esos elementos materiales, 

En el sistema capitalista, la acl..Ul1Ulaci6n de capital detennina -

el monto de la ganancia, y con ella, el monto y la canposición de la produc · 

ci6n, de los salarios y el e!Jllleo. El movimiento global del sistema es una fu!!. 

ci6n de la aCUl!Ulaci6n o inversi6n de capital en busca de ganancias, La ganan -

cia es en filtima instancia, el rootor del sistema capitalista. La ganancia se o-• 
rigina en el proceso de produ:ci6n, conn res.ultado de la CO!Jllra, por parte del 

capitalista, de fuerza de trabajo. La llllrcancía fuerza de trabajo, cooo valor -

de uso, tiene la particularidad de generar, durante su despliegue en el proceso 

de prcxlucci6n, un valor mayor del que ella misma representa. La ganancia es 

tie~o de trabajo excedente en relación con el tiempo de trabajo necesario para 



-37-

reponer el desgaste sufrido por la fuerza de trabajo durante su uso en el proce 

so de producci6n. 

El capital y el trabajo asalariado entablan una COl!lJCtencia por 

la repartici6n del nuevo valor creado durante el proceso de prodocción. Cada u

no busca aunentar la proporción relativa y absoluta de su participación. Dado -

que la acllllllación de capital es la determinante del sistema, el capital está -

en capacidad de aumentar en el tiempo su apropiación de trabajo excedente, de

pendiendo del nivel de la lucha de clases mediante la redoccí6n del valor de la 

canasta obrera, es decir, del valor de la fuerza de trabajo (lo que Marx deno

mina plusvalía relativa), recurriendo a la intensificaci6n del desgaste de la

fuerza de tra~jo durante la jornada de trabajo, y convirtiendo el fC11do de con 

stm> de los trabajadores en fondo de ac\lll.Üacioo de capital, al reducir la can

tidad y calidad de las mercancías incluidas en la canasta obrera. 

La clase obrera enfrenta la lucha con el capital en condiciC11es

de desigualdad. El salario, la foI111a transfigurada del valor de la fuerza de -

trabajo, puede ser reducido hasta su mínima e:xpresi6n, satisfaciendo únicamente 

las necesidades biológicas de los obreros, por el capital. Sin enbargo, los o -

breros, en condiciones de acl.lllUl.aci6n capitalista, nunca podriín apropiarse de

todo el valor creado por ellos durante el proceso de producción.El capital cue!!. 

ta con dos mecanismos de seguridad para cm tener las aspiraciones obreras: -

el cese de las inversiones y la existencia del ejercito industrial de reserva. -

Estos necanisJOOS no penniten que la proporción del salario en el total del nue

vo valor creado pase de ciertos Hmites tolerables para el capital. 951 

P.n la producción capitalista no sólo se escenifica una lucha en

tre trabajo asalariado y capital. La clase capitalista conpite entre s.! buscan

do apropiarse una mayor parte del valor creado por los obreros durante el proc~ 

so de producci6n. La lucha entre los capitalistas aparece caoo una lucha por &.~. 

nancias extraordinarias. Cada capital individual pone en juego diversos rretodos 

para acrecentar su ganancia y para sobrevivir en la lucha canpetitiva. El régi· 
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roon de produ:ci6n capitalista se vuelve un régimen coactivo contra los capitales 

individuales. La reducci6n del tiempo de tr:ibajo individual, para producir por

debajo de la media social (incremento de la producti\idad del trabajo), la hui

da de raJIV:IS de la producci6n poco rentables r el acu:iimiento a otras que ofrecen 

beneficios, y, finalmente, la reducci6n de los costos del capital constante,son 

los m6todos que sigue el capital individual en su lucha por la sobrevivencia y 

las ganancias extraordinarias. 

Pn su l!Dvimiento, en el contexto de la canpetencia entre trabajo 

asalariado y capital y la lucha intercapitalista, el proceso de acunul.aci6n de 

·capital genera la concentraci6n y centrali~a~iál de la econonúa capitalista,que 

en un momento de su desarrollo se transforma en economía roonopólica. Los monopQ. 

lios no modifican el caracter básico del régin:en de producción capitalista: la 

lucha entre trabajo asalariado y capital. Pero s! transfoman la competencia -

intercapitalista. 

Ahora, las condiciones para el!llrender la producción capitalista

se hacen m!s r!gidas. Hay un mayor control re la ti vo de los l!Dnopolios de las '! 

mas productivas y de los elenentos materiales del proceso de producci6n, y los 

ioontos l!lfuilllos de capital para emprender un nuevo proceso de acumulación, se in 

crementan, dejando fuera a capitales menores. 

El capital individual, produce valores de uso, sin ~ortarle su 

utilidad, pues produce sólo para la ganancia. Sin embargo, tratándose del capi· 

tal global de la sociedad capitalista y con :tiras a la reproducción sobre una -

base ampliada del proceso de producci6n, la producci(n capitalista de~e guardar 

ciertas proporciones respecto a la producci6., de medios de producciál y la pro

ducci6n de medios de consUJll). Un nuevo ciclo de acUllUlaci6n capitalista s6lo -

puede iniciarse si en la producciál material del ciclo anterior existen los. -

bienes necesarios para el proceso de producci6n, es decir, si el conjunto de -

capitales encuentra en el mercado los medios de pz_:oduc.ción, En la medida en que 

los capitales individuales luchan por ganancias, tan pronto llevan a la econo -
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mia a tm equilibrio entre los valores de uso prcxiucidos, cano la mantienen en

desequilibrio. 
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OOTAS DEL CAPI1ULO I 

1 / " ... El valor de uso no puede, pues, considerarse c0too fin directo del capi -
talista. Tampocn la ganancia aislada, sino el apetito insaciable de ganar.~ 
te afán absoluto de enriquecimiento., .herniana al capital~sta y al atesorador; 
pero, ... el capitalista es el atesorador racional. El increrento insaciable -
de valor que el atesorador persigue, pugnando por salvar a su dinero de la
circulacion, lo consigue, con nñs inteligencia, el capitalista, lanzándolo ~ 
na y otra vez, incesantemente, al torrente circulatorio". Marx, Carlos. El
Capital, Fondo de Cultura Económica, ~xico, 1973. Toroo I, p.109. 

'?:./!bid. tomo I,pp.109-110. 

11 !bid. t.I, p.490. 

y " ... en el raudal de la producción, los capitales iniciales desenbolsados-
van convirtiéndose en una magnitud que tiende a decrecer (nngnitudo ~ -
cens, en sentido matemático), canparada con el capital directamente actDnUla-
00,:-.. " !bid. t. I, p.495. 

§_/ !bid. t. I, p.505. 

~/ !bid. t. I, p.513. 

7 / " ..• la producción de mercancías com valores de uso cmcretos es solamente -
- el redio para la producci6n de capital cano valor de canbio abstracto". 

Mattick, Paul, Marx l'.. Keynes. Los lllnites de la economía mixta, Editorial -
ERA, México, 1981, p.82 

§_/Marx, op.cit. t. I, pp.488-489. 

9 / Mattick señala qtr " ... los lúni tes reales de la expansión del capital están
- detenninados por las condiciones sociales generales, que incluyen el nivel-

de tecnologia, el volumen de capital ya acunnilado, la dispcnibilidad de llBllO 
de obra asalariada, el grado de expfotaci6n posible, la extensión del merca
do, las relaciones políticas, los recursos naturales conocidos, y así sucesi 
vrurente". Mattick, op.cit. p. 77. -

10/Kalecki, M. Teoría de la dinámica económica, Fondo de Cultura Eccnómica, /.i'í
- xico, 1973, p.94. - -

.1l/Ibid. pp.47-48. 

Jl./Ibid. pp. 55-56 . 

.12/Ibid. p.29 . 

.11/Ibid. p.49. Véase tanbH?n Kalecki, M. "Las ecuacimes marxistas de reproduc
ción y la economía nxxlerna". &! l.hiversidad Autónonn Metropolitana-Azcapot -
zaleo, Iepart3111lnto de Economía, Macroeconomía III, lectura sobre ~mía -
kaleckiana, M!!xico, 1983. -

j§_/Kalecki, Teoría de la dinWnica, op. cit. pp. 9 7-99. 

~/Marx, El Capital, op.cit. t. I, p.499 . 

.lZ/Mattick, op.cit. p.56. 
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J..§/Véase Ilobb, Maurice, Teoría del valor}'._ de~ distribuci6n desde Adam Snúth. 
Ideolosfa l. teoría eco""'ñ6iiilca, Si.8I'OXX1, 1·~x1co, 1975, pp. lo0-161. 

Jg/"El capital .industrial es la única fonna de existencia del capital en que -
es funci6n de éste no solo la apropiaci6n de la plusvalía o del producto e! 
cedente, sino también su creaci6n". Marx, El Capital, op.cit. t.II, p.51. 

20/Ibid. t. I, w.120-121. 

11/Ibid. t . I, p.121. 

. ~/Ibid. t. I, p.4. 

23/Ibid. t. I, p.6. 

24/Ibid. t. I, p. 7. 

25/"Toda plusvalía sea cual fuere la forma específica en que cristalice como
- ganancia, interés, renta, etc., es, sustancialmente, materializacién de tiem-

2.2. de trabajo no pagado. El nústerio de la virtud del capital para valorizar
~ asr mismo tiene su clave !!!. el poder de disposici6n sobre tila eternunada 
cantidadeietTiiba]o ftnenl no retribuido". !bid. t. I, p.447. Véase tanbién -
en el misiiD toJOO pp. - 70. --

' 26/Ibid. t. I, p.491. 

27/Ibid. t. I, p.121. 

28/Ibid. t. I, p.122. 

29/Ibid. t. II, p.41. 

30/Ibid. t. I, p.434. 

31/Ibid. t. I, p.248. Marx sefíala, en el mism lugar, otros dos pwtos fundamen 
- tales del proceso de produccioo capitalista: el capital se convierte en pues 

to de mando sobre el trabajo y los JOOdios de producción se transfonnan en a!: 
dios para absorber trabajo ajeno .. 

32/Mattick, Paul, Cr!tica de los neonarxistas, Ediciones Penfusula, Barcel<na,
- España, 1977, pp:-rn-:172. -

33/Hay m interés en " ••• la explotación de la clase obrera en su conjmto por
el capital en bloque y en el grado de esta explotacioo, puesto que .. ,la cuo 
ta de gammcia nedia depende del grado de explotaci6n del trabajo total por 
el capital total". ''Tenelllls, pues, aquí la prueba matemáticamente exacta de 
por que los capitalistas, a pesar de las rencillas que les separan en el cam 
po de la cmcurrencia, coostituyen ma verdadera masonería cuando se enfren=
tan en conjunto cm la colectividad de la clase obrera". Marx, Ibid. t. III-
pp.199-200. . --

34/Mmdel, Emest. ~sayos sobre el neocapitalism, Editorial ERA, M!xico, 1979, 
p.39, véase tmmi n p.40. 

35/"La producci6n de plusvalfa relativa stpone, pues, Ul reginen de producci6n
especfficarnente capitalista, que sólo puede nacer y desarrollarse con sus mé 
todos, sus nedios y sus condiciones, por un proceso natural y espontáneo, ii 
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base de la SUJ?!;ditaci6n fonnal del trabajo al capital,esta supeditación fQ.r.
mal ~sustituida E2!. la supeditación real del obrero al capitalista". Marx, 
op.c1t. t. I, p.426. 

36/Con lDln jornada de trabajo constante, Mandel resume así las causas de una e
levacifu de la tasa de plusvaUa: "1) .•• si el obrero usa menos de una jorna
da de trabajo para producir el equivalente de su salario; 2) si un incremen
to en la intensidad del trabajo conduce al miSJOO resultado, ... 3) si ... se PI'Q. 
duce un descenso en los salarios reales,, •. "Mandel opina que en condiciones
nonmles del oorcado de trabajo la operación simult~ea de los tres rrétodos
ocurrir~ rarrurente. Mandel, Ernest, El capi taliSJOO tardfo, F.di torial ERA, ~ 
xico, 1979, p.145. 

37/" ••• Ha de producirse, pues, ma -revolución en las condiciones de producción
- de su trabajo, es decir, en su régimen de prcxiii:ci6n , y, portante, en el 

propio proceso de trabajo. Por amento ae la capacidad productiva del traba-
12 entendemos tn cairbio cualquiera sobrevenido ~el proceso de tr~jo, por 
virtw del cual se reduce el tierrpo de trabajo sociiilmente necesario para la 
prochlccim de tna mercancía; es decir, gracias al cual una cantidad más pe -
quefia de trabajo adquiere potencia suficiente para producir una cantidad ma
yor de valores de uso". Marx, op.cit. t. I, p.252. 

38/"Para que disminuya el valor de la fuerza de trabaj?, el aumento de la capa
- cidad productiva de 6ste t1eneque afectata ramas industriales cuyospro -

duetos deten1d11en aquel valor y que,- por tanto, figuren entre los oodios de 
vida habituales o puedan suplirlos. Pero el valor de una rnercancfa no depen
de solamente de la cantidad de trabajo que le inprirne la fonna cm que se -
lanza al mercado, sino que depende tarrbi~n de la masa de trabajo contenida -
en sus nedios de produccifu". !bid. t. I, p.253. 

39/"La intensidad creciente del trabajo supone un despliegue nayor de trabajo -
dentro del misan espacio de tiempo •.. una jornada de trabajo más intensiva se 
traduce en una cantidad mayor de producto que una jornada nenos intensiva -
del rnisl!D ntinero de horas ... Aquí crece el núiwro de productos sin que su p~ 
cio disminuya". !bid. t. I, p. 438. 

40/"Si la intensidad del trabajo a1.111entase sinlllt~eamente y por igual en todas 
- las ramas industriales, el ntEvo grado, más alto, de intensidad se converti

da en el grado social medio o normal y dejaría por tanto, de contar corno -
magnitw extensiva". !bid. t. I, p.439. Con la intensidad del trabajo, el <=!! 
pital logra una especie de plusvalía absoluta (extensién de la jornada de -
trabajo) dentro de ma misma jornada de trabajo. 

,11/Ibid. t. I, p.505. 

42/Mm<, Carlos, Salario, precio r. ganancia, F.ditorial Progreso, Moscú, sin fe
- cha, p.56. 

43/Ibid. p. 57. 

44/El propio sistema " ••• excluye toda reducc'ioo del grado de explotaci(n del tra 
- bajo o toda alza del precio de éste que pueda hacer peligrar seriamente la-

reproducci6n constante del réginwm capitalista y la reproducci6n del capital 
sobre una escala cada ve:: nás artqllia''· Mane, El Capital,~· p,524. · 

45/Ibid. t. III, p.53, 

46/Ibid. t. III, p. 198. 
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47/Mmc es enfático al diferenciar la demanda solvente de la sociedad de la ver 
- dadera demanda o necesidad social. Véase Ibid. t. III, p.192. lil el capitalis 

m:>, " ••• las 'necesidades sociales', es de'C'IT,° lo que regula el principio de:
la demanda, se halla esencial111mte condiciatado por la relaci6n de las dis -
tintas clases entre sí por su respectiva posici<'n ecoo6mica; es decir, en -
primer lugar, por la proporción existente entre la plusvalía total y el sal!!_ 
rio y, en segundo 1 ugar, por la proporci6n entre las di versas partes en qi..e 
se descompone la plusvalía (ganancia, interés, renta del suelo, ~uestos, -
etc.)" Ibid. t.III, p.185. 

48/Mattick, Paul, Mane l Keynes, op.cli_. pp.49-50. 

49/Marx, El capital,~· t.I, p.517. 

50/"La f6nrula general del capital es D-M-D'; es decir, ma SUllll de valor es -
- lanzada a la circulaci6n para sacar de ella una suna mayor. El proceso que-

engendra esta si.mn de valor mayor es la producci6n capitalista; el proceso -
que la realiza, la circulacifu de capital. El capitalista deseni>olsa el capi 
tal total sin preoc1.4'arse del distinto papel que sus diversas pa1tes integran 
tes deseJllleñan en la producci6n de plusval!a". Marx, Ibid. t.III, p.57. -

~éase Ibid. t.III, p.61. 

52/"Toda la dificultad proviene del hecho de que las rtErcancías no se cambian -
- siJllllemente colll) tales IUlrcmc!as sino caoo productos de capitales que recl!!_ 

man una participación proporcionada a su negnitul en la masa total de la 
plusvaHa, o participacién igual si su negnitud es igual". Ibid. t.III, p.180. 

53/" ... la COJllletencia está ccndicionada en si misma por la existencia de la ga
nancia y la explicaci6n de la tasa de ganancia promedio presupme el recono
cimiento de su fuente, que entonces remite al valor y a la plusvalía. La ta
sa de ganancia promedio indica que los precios están determinados por el s~ 
tema como un todo. El sistema como un todo es suceptible de ser analizado en 
base al valor". Mattick, Mane l Keynes, op.cit. pp. 54-55. 

54/Mandel, El capitalism tardío, op.cit. p.27. 

55/Mandel afiade a estos métodos de obtención de ganancias extraordinarias los si 
- guientes: cuando hay factores estructurales o institucimales que ~iden :-

que la mercan.da entre en el proceso general de ni velacién de la tasa de
ganancia y cuando individualmente se paga el salario por debajo de su valor. 
!bid. pp. 77- 78. 

56/''Para que una mercancía se venda por su valor coirercial .•• hace falta que -
la cantidad de trabajo social invertida en la masa total de esta clase de -
nercancía corresponda al volunen de la necesidad social que de ella se sien
te, entendiendo por necesidad social la necesidad social solvente." Marx, El 
capital, OJ?.cit. t.III, p. 195. -

57/" ... la capacidad productiva es siempre, naturalmente, capacidad produ:tiva -
de trabajo útil, concreto. Y sólo detennina, como es 16gico, el grado de efi 
cacia de una actividad productiva útil, encaminada a un fin, dentro de un :
periodo de tiempo dado. Por t111to el trabajo útil rendirá \.D'la cantidad más
o menos grande de productos ~ el ritmo cm que aunente o disminuya su
capacidad produ:tiva. Por el contrario, los cambios operados en la capacidad 
productiva no afectan de suyo al trabajo que el valor representa". Ibid. t.I 
p.13, véase tanilién nota 37. 
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58/Ibid. t.I, p.256. 

59/" •.• en la proporción en que se desarrolla la capacidad productiva del traba
jo, nos encontramos con que el valor de la materia prima fonna una parte in
tegrante cada vez imyor del valor del producto-mercancia, no sólo porque se 
incorpora íntegramente a éste, sino porque en cada parte aUcwta del produc 
to total va redociéndose constantemente la parte qoo repone el desgaste de :
la maquinaria y la que constituye el trabajo añadido". Esta situación sólo -
es palpable siempre y cuando '' ... no se vea contrarrestado por la correspon -
diente disminución de valor de la materia prima, derivada de la creciente -
prodoctividad del trabajo empleado en su propia producción". Ibid. t.III, 
p. 119. Esta OJ.tima observación de Mane es aplicable tarrbién a Iacomposici6n 
del capital: por regla la composición material a1.1D.enta más rápido que la co~ 
posición de valor, pues la disminu:ión del valor de los medios de produ:ción 
tiende a atenuar el crecimiento de esta OJ.tima. Véase Ibid. t.I, p.527. 

60/''A base de tma plusvalia dada, la cuota de ganancia sólo puede atm1entarse -
- dist:ri.nuyendo el valor del capital constante necesario para la reproducci5n -

de las mercancias". Ibid. t.III, p.93. 

§.]_/" ••• el capitalista lucra aqu1 con las ventajas de todo el sistema de la div!, 
si6n social del trabajo". Ibid. t.III, p.95. 

62/Ibid, t.III, pp. 95-96. 

63/Ibid. t. III, pp. 93-94. 

64/Ibid. t. II, p.40 

65/Ibid.t.II,p.138 y pp. 165-166 

66/Es claro que la Cmica fonna de acelerar la rotación del capital constante fi 
- jo es acelerando su uso. Si dependiera del capitalista, los medios de prod~ 

ci6n funcionarían 24 horas al dia. El mercado y la lu::ha de clases limitan -
estas pretenciones. "El tiempo durante el cual se reproducen el valor de la 
11Squinaria y otras partes integrantes del capital fijo no depende,practica
mente , de la rmterialidad de su duración, sino de la duración total del pro 
ceso de trabajo en el transcurso del cual ft.mcionan y son empleados". Ibid. :
t. I II, p.92. 

67/Mattick, Marx l Keynes, op.cit. p.101 y tairbi~n p.100, 

68/Mar.c, El capital, op.cit. t.III, p.248. 

69/V6anse los cap1tulos relativos en !bid. t.III, pp.213-239.Llevado a sus úl· 
- tims consecuencias; el aunento de'"Iilco~sición orgánica significa la caí-

da absoluta de la nasa de plusvalía y finalmente su desaparici6n total en el 
caso de que se llegue a la automatización plena: "Tan pronto co11D el trabajo 
en su fo11111 inloodiata ha cesado de ser la gran fuente de la riqueza, el tiem 
pode trabajo deja, y tiene que dejar, de ser su 11Edida ... El Ilustrabajo de 
la l!llsa ha dejado de ser la condicilin para el desarrollo socia , asi como el 
no trabajo de IJ'los pocos ha cesado de serlo para el desarrollo de los pode
res ¡enerales del intelecto hUllBllo. Con ello se desploma la producción fun~ 
da en el valor de caabio, y al proceso de produccioo material inmediato se
le quita la fonna de la necesidad apremiante y del antagonismo". Marx, Car -
los. Elementos fundamentales para la cr1 tica de la econom1a pol1tica, Edi ~o
rial Siglo XXI, México, 1971, t.II, pp.228-Z29, citado por Mandel, El capita 
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lisnn tard!o, op.cit. p.204. 

70/át su discusión sobre las teorías del denurbe del capitalisro, Claudia Na 
- poleoni discute y resure las tesis de Marx respecto a la crisis. Napo:

leoni concluye negando la validez; de la teoría del valor-trabajo, cuando el 
desarrollo de esta implica, por sí misma la extinci6n del sistema. El futu
!2. del capitalisroo, Editorial Siglo XXI, ~xico, 1978,pp.22-40, - --

llJMarx, El capital, op.cit. t.I, pp.528-529. 

72/Ibid. t.I, pp.529-531. 

73/Mandel, Emest,Ensaros sobre el neocapitalisnn, op.cit. p.40, 

14N.I. Lenin escribi6 en 1916: " ... la concentraci6n al llegar a un grado de -
- tenninado de su desarrollo, puede decirse que conduce por si misma de lleno 

al m:mopolio, ya que a mas cuantas decenas de eq>resas gigantescas les r~ 

sulta fácil ponerse de acuerdo entre sr y, por otra parte, la competencia, -
que se hace cada vez; más dificil, y la tendencia al monopolio nacen precis!!_ 
mente de las grandes proporciones de las errpresas". "El •rialism, fase
superior del capitalisnn", en V.I. Lenin, Obras escogidas, Editorial Pro~ 
so, Moscú, sin fecha, pp.169-271, p.178. 

75/Baran,Paul y Paul &veezy, El capital mmopolista, Editorial Siglo XXI, Méx! 
co, 1979, p.40. 

76/Ibid. p.43. Mandel seflala tanbién esta tendencia a la planeaci6n de largo
- plazo en El capitalismo tardfo, op,cit. pp.228-229. In divide la presi6n ti!!_ 

cia la planeación de las errpresas en cuatro pmtos: 1) planeaci6n exacta -
del proceso de proáucci6n, 2) planeaci6n de inwrsiones en investigación y 
desarrollo y de la innovaci6n tecnol6gica, 3) planeación de las inversiones 
generales, 4) planeación de costos de los elementos de la producción (fuer
za de trabajo y capital coostante). Véase Ibid. p. 225. 

77 Néase nota 4 7. 

78/Baran y Sweezy concluyeron que la economta capitalista monopólica no está -
planeada e infirieron que era necesario estudiar el mecanisJoo de los pre 
cios. Ih su ingeniosa explicación del aumento del excedente econ6mico en -
Estados Unidos, los autores abandonaron la teoria del valor-trabajo. Véase
El capital monopolista, op.cit. pp.47-66. FJJ El capitalismo tardío, Mandel 
111Jestra las dificultades de la programacim de la ecmañia. ~· pp.230-
233. 

79/Mandel, Ihsayos sobre el neocapitalisllD, op.ci7. p.31. El desplazruniento de 
los roonopolios norteamericanos por los nnnopolios japmeses y alemanes en
varias ramas de producci6n ch.Jrante los últillDs años ha venido a canprobar -
la afirmacim de Mandel. 

80/Baran y Sweezy, º!)·cit. p.59. Los autores explican el origen de este fuerte
incentivt> en la o tenci6n de las siguientes ventajas: 1) mayor agresividad -
en el mercado, 2) l!Byores recursos, 3) atracci6n de perscnal más calificado, 
4) posibilidad de mayor publicidad. Mande!, por su lado, concluye que el in
cre111mto de productividad es el único medio de obtener ganancias e:nraordina 
rias en el"capitaliSl!D tardío", pues han desaparecido otras fuentes como laS 
diferencias regionales e internacíonales. "As! se desarrollo Lila presión pe~ 
manente para acelerar la innovaciál tecnológica, pues la extincifu de otras-
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fuentes de gan1U1cias extraordinarias conduce inevitablemente a una constan· 
te bOsqueda de 'rentas tecno16gicas' que s6lo puetlen obtenerse mediante la
renovaci6n tecnológica pennanente". El capitalismo tardío, op.cit. p.188. 

fil/Mandel, Ens~ sobre el neocapitaliSJOO, op.cit. p.42. 

82/Mandcl seflala que hay unatendencia a la fol1ll3ci6n de dos tasas de ganancia, 
una para las Ernpresas"co~ti ti vas" y otra para los monopolios, véase, El -
craitalismo tard!o, op.~it. pp.93-94. Aun sin ocurrir esta tendencia, es 
e aro que en--eI"Cipital1smo monopólico hay tasas de ganancia diferenciales 
permanentes, independienteirente de que el sistema esté en equilibrio o en -
desequilibrio respecto a las necesidades solventes de la sociedad. 

83/En su critica a Baran y Sweezy, Mandel destacó: "El nficleo de verdad vlilido
e ~ortante que contiene el libro de Bar111 y Sweezy (El F.ñ"i}al monopolista) 
es su insistencia sobre el capital ocioso e inutilizadO:" e ecto, esta es 
11\a caractertstica espectfica del capitalismo monopolista, caractertstica -
que deriva de la lenta reducci6n en la cCJl{letencia de precios y de la caneen 
traci6n del capital en los sectores roonopolizados". Ensayos sobre el neocapI-
talism, op.cit. p.49. -

84/La nedici6n de la capacidad instalada parte, desde luego, de una convención, 
- tanto respecto al tiempo de funcicnamiento de las instalaciones, como del n.Q 

mero de obreros, su jornada de trabajo, etc. 

85/Marx, fil. capit&l, op:cit. t.I, p.489. 

86/"Én el marco social, el equilibrio idealmente pensable del intercambio capi 
- talista presl.lp<J'le 11\ equilibrio de los valores de uso necesarios para la re':-

produccim". Mattick, Critica de .!2!neomarxistas, ~· p.177. 

87 /" ••• el crecimiento de los medios de producci6n aventaja al crecimiento de -
- los articulas de ccnsumo ... seg(m la ley general de producci6n capitalista,· 

el capital constante crece con más rapidez que el variable, ... el capital -
constante contenido en los articulas de consumo debe crecer con m.1s rapidez
que el capital·variable y la plusvaUa cootenidos en los mismos arttculos, -
mientras que el capital ccnstante en los medios de producci(n debe crecer -
coo la mayor rapidez, aventajando tanto al aumento del capital variable (más 
la plusvaUa) en los medios de producci6n CCl!lo al del capital cmstante en 
los arttculos de conslJllO". Lenin, V. I., El desarrollo del capitalismo en Ru
sia. El pio41º de fonnacU.n del mercadomtemo. &Iitonal Progreso, MJscil, 
"ITT4,pp. - • - - --- ---

88/Marx, fil. capital, q:i.cit. t.II, p.385. 

89/Mattick, Crltica de los neomarxistas, op.cit. pp.176-177. 

90/Marx, El capital, op.cit. t. II, pp.353-355. 

2.1/Ibid. t. II,p. 365. 

92/Ibid. t.II, p.450. 

93/Jbid. t.II, pp.449-464. I2l la reproducci6n ampliada de capital, la fuerza -
- trabajo adicional es proporcionada por el ej!rcito industrial de reserva o-

superpoblaci6n relativa. 
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94/Véase Kalecki, "Las ecuaciones marxistas de reproducci6n y la econan!a mo • 
- dema", op.cit. 

95/En Salario, pre~o z ganancia, opácit. p.61, Marx demuestra que la lucha por 
- aumento ae sala os. a la qll!l no ebe renunciar la clase obrera. es tma lucha 

contra los efectos del r6gimen de produ:ci6n capitalista. 
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Capítulo 2. 

IA ACXWIACION DE CAPITAL EN EL CAPITALilMl ruBDESARROLLAOO 

I. Particularidades del proceso de aamulaci6n de capital ~ Wl país· 
sifütesarrolladO - - -

Ih el curso de su historia, el JOOdo de producci6n capitalista ~ 

SUlll? JOOdalidades específicas. Es, por principio de ruentas, l.11 IOOdo de produs_ 

cioo que se ab~ paso y desplaza a otros lllXios de prcxiu:ci6n, hasta el pmto en 

que cmquista el nercado 11U1dial. El capitalisioo, segúl vimos en el capftulo ~ 

terior, canienza su movimiento cano capitaliSllD de libre canpetencia, en el que 

q>eran un núnero relativamente grande de capitales individuales en cada esfera -

de la produ:ci6n, sin capacidad de manipulación de los precios. A un cierto 81"! 

do de su desarrollo, la aCUllll.acioo de capital en cmdiciones de libre eqiresa

genera la llDlopolizaciOO. de la eccnc111fa, es decir, la redu:ci6n relativa del n!!_ 

mero de capitales, que adquieren capacidad para 111111ipular precios.Y 

En su desarrollo, el IJIXio de produc:ciOO. capitalista incorpora -

nuevas fo1111acicnes sociales al nercado Dl.llldial. En este sentido " ••. la ecmomta 

capitalista Dlllldial es m sistema articulado de relaciones de producci6n C!. 

pitalistas, semicapitalistas y precapitalistas, vincu1adas entre sf por relaciQ_ 

nes capitalistas de intercaniiio y daiunadas por el mercado namdial capitalis

ta." Y El desarrollo capitalista ocurre, sin eni>argo, en ánbitos nacionales y 

desfasado en el tielqlO. Ih cada país o región, el desarrollo del capitaliSIOO ! 

SUDE fo1111as particulares, segúl el periodo de integracim al nercado DIJ!ldial y 

las condiciones ecm6nicas en las cuales se suc:itc'.5 esa integraci6n. fu su movi

miento, el capitaliSDD m1.11dia1 genero paises y regiones capitalistas desarroU! 

dos y países y regicnes capitalistas st.Ddesarrollados. 

Los países de Anérica Latina se incorporaron tardíamente al mer 
cado 1Jl.111dial capitalista. La regi6n se caq:xme de pafses subdesarrollados. Aquí 

interesa cmocer la fozma que asune el proceso de acl.111Ulaciál de capital en -
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paises que han alcanzado tm gTado de desarrollo capitalista i.Jq>ortan te, en los 

cuales eX:isten ramas de producción de relativa cmplejidad, incluyendo la pro -

du:ci6n de alguna maquinaria y bienes intermedios, pero que en rigor carecen de 

tn sector productor de nedios de producci6n, por lo que dependen de las expOT!_a 

ciooes o el financiamiento externo para .ilrportarlos )./ Aunque ligados al merca· 

do mmdial estos países han logrado que el proceso de ac:unulaciát de capital se 

efectue con miras a la demanda solvente existente al interior de sus econCll!Ías~/ 

Los países objeto de análisis son países capitalistas subdesa"l'T2. 

liados pero industrializados. la industrializaci(n en estos países fue precedi

da por ui proceso de acllllllaci6n de capital en actitivades de exportaci6n de 

productos agTícolas y minerales hacia los países capitalistas en donde el p~ 

so de actmul.aci6n operaba básicamente en actividades industriales.~./ Fn los pa! 

ses capitalistas sti>desarrollados industrializados el proceso de aamulaci6n de 

capital en la industria fue resultado del proceso de aC1111Jlaci6n de capital ~ 

actividades de exportaci6n. " ... el desarrollo del sector exportador dio lugar

ª tn proceso de utbanizaci6n más o menos intenso, acaipafiando al cual se iban -

estableciendo industrias de bienes de cmSUJD interno, tales cOllV tejidos, cal

zado, vestuario, nruebles, etc:•Y 

Como en todo capi talisrno, la producción capitalista en . .\rrérica

Latina es producci6n para la ganancia. El valor de uso producido inporta en t.s;!_ 

to existe una demanda sol vente por· él. Si el capital se abriO paso en el sector 

exportador en los paises de Anérica Lat:ina fue porqi.e en él había posibilidades 

de obtener ganancias. Las primeras inversiones de capital en América Latina, ~ 

versiones que por ser las primeras, no SCll resultado de ganancias pre\'ias capi_;a 

!izadas, fueron realizadas en el sector exportador. Es decir, el proceso de 

aamlllaci1in originaria de capital, que ~lica el surgimiento de la relaci6n -

trabajo asalariado·capi tal, tuvo lugar sobre la base de la existencia de activi 

dad.es de exportaci1il rentables. 

La ac\Jlll.llaciáJ de capital iniciada en las actividades de expot't!_ 



-so-

cil'.n provoc6 el surgimiento de la acl.J11J.l.aci6n de capital en actividades indus -

triales. El proceso de cambio del nacleo dinlimico de la aCU!llllaci6n de capital

fue largo y prácticamente se inici6 desde el surgimiento de la aCUllUl.aci6n en • 

actividades exportadoras. Este proceso ñe acelerado p:ir coymturas lllll'ldiales -

específicas que contrajeren drmnáticrurente la demanda de exportaciones de los· 

países stbdesarrollados imh.istrializados,coroo las dos guerras nundiales y la -

crisiS de 1929-1933. Sin e!!bargo, la 3CUllJlaci6n de capital en la industria -

fue resultado, esencialnente, del propio desarrollo de la acUIUlaci6n de capi -

tal en los países de .A!Jérica Latina. 

Contra la explicaci(n del proceso de industrializacifu com una 

mera consecuencia de la crisis económica a.ndial de los años 30, Zf aquí se SO! 

tiene que la industrializaci(n fue una consecuencia del proceso de actlllUlacifu

previo. Para el caso de Brasil, Francisco Olivera escribi6: " ... Las relacimes

de produccioo vigentes ccnteni'.111 en si la posibilidad de reestru:turaci6n glo -

bal del sistema, intensificando la estructuraci6n capitalista, incluso cuando -

el esquena de la divisi(n intemacimal del trabajo dentro del propio sistema -

capitalista m.mdial fuera adverso':-ª/ Si bien el análisis del proceso de aCl.llllUl! 

ciál de capital en los paises sli>desarrollados industrializados no puede olvi -

dar la inserción de estos pa!ses en el mercado nnndial capitalista, su ·énfasis

fundanental debe ser el del estudio de la dinWca interna.V 

El proceso de acumüacioo de capital en la industria ocurri6 en 

los paises stixlesarrollados coo retraso respecto al m:i.sioo proceso en los pafses 

desarrollados. Fue tardJ:o y encontró condiciones nuncliales de ac:t.J11.1laci6n dife· 

rentes. En este capitulo interesa analizar el proceso de acum.ü.acifu de capi

tal cuando la econania ha logrado rebasar la aCl.lllllaci6n de capital en las act! 

vidades exportadoras y la aCl.lllulacii:n se basa en la producci6n para el ~rcado

intemo. Se busca analizar " ••. los problems de la d.immica capitalista en eco

nanías que, aunque atrasadas, ya alcanzan:n m grado de desarrollo que toma <12_ 

minante el capital indistrial, en el movmiento de la aC1.lllllaci6n capitalista. ,J.Q./ 
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El proceso de acl.111Ulaci6n de capital daninado por las ramas ir1-

dustriales o proceso de industrializaci6n, es entendido aqu! caoo un proceso -

doode las actividades industriales narcan el ritllD general de la economía. Una 

sí tuaci6n asi puede darse incluso antes de que el sector industrial tenga un p~ 

so importante en la estructura ecanánica de lDl país. El !laninio de la industria 

en el proceso de acunulacim de capital no inplica que no existan otros secto -

res de la econonúa dcnde se efectue tarri>ién acunulaci6n de capital. T~co qu.!_e 

re decir que antes de su daninio, las econan!as no ccntaban cm un sector indu;?_ 

trial. El dom:inio de la acunulaci&i de capital en la industria significa que -

los demás sectores de la economia quedan subordinados a las actividades indu~ 

triales )!/ 

Cuando el proceso de industrializacim irrurpe cOIOO daninante, -

el JD:>do de producci6n capitalista ya est~ plenaJll!nte establecido en los pafses

de Anérica Latina. El proceso de aCllllllaci6n originaria de capital tuvo lugar -

en tm periodo previo, durante el daninio de las actividades exportadoras. Ahora 

el proceso de aCUJUlaci6n reorienta su direcci6n hacia carrq>es que él mismo ha

vuelto rentables, desplaz~dose de la producción para la exportaci(n hacia la

producci6n para el llErcado interno. El caijunto del capital que opera en la ec2. 

nom!a proviene tendencial111mte de ganancias capitalizadas, amque al proceso de 

act111.11aci6n se incorpor~ marginalnente capitales producto de acurrul.aciones ori_ 

ginarias y capitales ajenos al sistema (inversi6n extranjera). 

En el capttulo 1 y en el primer apartado de este cap!tulo, se s~ 

ftal6 que en el capitaliSJOO la aCUll1l.aci6n de capital representa la variable in· 

dependiente que deternrlna la ganancia, los salarios y el 100J1to y la estructuTa· 

de la produccim. La aCU11Jlaci6n de capital determina, por tanto, la demanda -

solvente de la sociedad, es decir, la fonna cano se distribuyen los salarios y 

la ganancia y la partici6n de esta última en ganancia para la capitalizad~ y 

ganancia para el consuno.l?/ Lo que sosteneims aqui es que el proceso de aClmll· 

laci(n de capital gener6 su prq>ia demanda sol vente de productos industriales, -
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demanda que a su vez provoc6 la reorientaciál del proceso de actumJlacifu de ca

pital, en la cedida en que convirtió a la industria en lll. sector rentable,ll/ 

La producción industrial en los paises subdesaITollados requiri6 

el surgimiento de una denama solvente de cierta magnitud, que ptxlo estar sat~ 

fecha o no por nedio de i..Jl1>ortaciones y de la producción artesanal e industrial 

local. As!, la acunul.aci6n de capital en la industria aparece abriéndose paso -

en tres direcciones: sustituyénoo cm producción interna la in1Jortaci6n de art! 

culos incbstriales, desplazando a la producción artesanal local y aumentando el 

ritDD de la producci6n industrial, e iniciando la producción de articulos "nue.... 

vos" en el ámbito nacional, que ni se inp:>rtan ni se producen localmente,.lY El 

proceso de acumulaci&\ anterior, basado en las actividades de e:xportaci6n gene

r6 la demanda solvente que aparece desagregada en tres direcciones, 

A nivel de las apariencias, el proceso de aamulación de capital 

en la industria asuie la forma de proceso de "sustitucim de iot>ortacicnes", -

pues el conponente principal de demanda solvente creada por el proceso de ªCUll!! 

laci(n anterior fue de prodlctos industriales que s6lo pod!an cmseguirse en el 

exterior. Definida la oferta total de prodtctos industriales cano la suna de la 

producci6n interna ms las inportaciones menos las exportacimes ,el proceso de 

aC\JllJlación de capital se tradujo en una creciente participación de la produc -

ci6n interna en la oferta total. LUrante el proceso de industrialización, las

exportacimes de productos industriales no han sido significativas. La sustitu

ci&\ de ilq>ortaciooes es la fonna principal que asune el proceso de ac1Jll.llaciál 

de capital en los paises stmdesarrollados industrializados, alllque no la Gnica. 

La existencia de demanda solvente, cano se vi6 en el capitulo &!! 

terior, es la primera ccndici&t para que se.efectue la inversión de capital. Es 

claro que en el capitalismo la inversi6n de capital no tiene eam:> fin satisfa

cer las necesidades de coos1.1110, sino las de valorizaci&l del capital, Para ello, 

sin enilargo, requiere de la demanda solvente que el propio proceso de acu11.1la -

ci6n ha generado. Las primeras inversiooes de capital en la producción indus -
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trial en Anérica Latina tuvieron lugar en las ramas productoras de bienes de -

cons'UllV) necesario. Prescindiendo de la calichd, los medios de const.mlO necesario 

son consunidos tanto por los trabajadores asalariados corno por los capitalistas. 

El nuew valor creado en la aC\.DIUlaci6n previa alcanz6 un monto

suficiente en las partes relativas al salario y a la ganancia destinada al coo

Sll!D, tal que la demanda sol vente de bienes de consuno necesario llegó al nivel 

indispensable para hacer factible la producci6n interna. "la inversión en las

nuevas industrias se inicia ahora en una serie de campos en los cuales ya exis

te una demanda establecida. En parte, esa dermmda ha sido confonnada por las i!!! 

portaciones previas, en parte los eJJFreSarios la cmocen caro resultado de sus 

observaciones habituales, ya que representa las necesidades básicas de vida11 ..!Y 
Esa demanda, que sólo interesa en cuanto es solvente, es resultado del proceso

de acumulación de capital. 

Cuando el proceso de industrializaciái se toma daninante, el -

proceso de aCU111laci6n de capital. que habfa estado. ligado estrechamente al mer 
cado l1llll.dial capitalista, se interioriza, adquiriendo un carácter end6geno. Fn 

términos de la Comisión Econánica para Arrérica Latina,el desarrollo se produce

hacia adentro. " •.. los paises más grandes pudieron apoyarse en su mercado in ter. 

no y proceder a desarrollar sobre la vieja estructura <le producciái primaria un 

moderno sector sec1.11dario, readaptando y l!Ddemizando el sector de servicios o

rientado hasta entonces a las :ictividades de exportaci6n." .!§./ El movimiento de 

capital se realiza a partir de ganancias capitalizadas de operacicnes en el mer. 

cado interior y para obtener nuevas ganancias en el miSIOO mercado interior. 

El hecho de que el proceso de aCUlll.llaci6n de capital se interio· 

rice, no significa que los pa!ses capitalistas subdesarrollados rai¡ian su Vine}! 

laci6n coo el capitaliSllll l!lllldial. Estos paises continuan sosteniendo relacio • 

nes econ6micas coo el exterior, con los paises capitalistas desarrollados, en -

condiciones de desigualdad. Pero estas relaciones se establecen de manera dife· 

rente. Hasta antes del proceso de industrializaciái, la relaciái ñ.mdarnen -
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tal consistía en la conpra de los productos de exportacffn en los países des 

arrollados, lo que pennitía importar productos industrializados. La expansi6n -

del proceso de acunulaci6n dependía de la demanda de exportaciones. 

Con el proceso de industrializaci(n, dado que éste se volvi6 do 

minante en tma situaci6n capitalista lllll1dial particular y que se orient6 por -

sus características internas hacia la producci(n de neclios de conslJIOO, los paí

ses subdesarrollados se relacionan con los países desarrollados nediante la i.m

portaci6n de mdios de p.roducci6n necesarios para el proceso de producci6n in -

temo. La expansiát del proceso de acunulaciát depende ahora más profundanente

de las relaciones externas, pues la capacidad para ~rtar depende de las ex -

portaciones. ", •. Las relaciones de comercio son necesarias para que !a acumula

ciál pueda desarrollarse en este tipo de países, ya que el COJllJOnente ~ortado 

de ésta es de tipo estratégico y si no se da en cuantía suficiente la acumula · 

ci6n queda frenada. 11fl/ 

II. Las clases ~ el proceso de industrializaciál 

La cmdici6n econánica inicial para el proceso de industrializa

ci6n es la existencia de denenda solvente de medios de conslJllo necesario por -

parte de obreros asalariados y capitalistas. Ih su mvimiento, y coJOO proda:to 

de la resoloci6n particular de la lucha de clases y de su propia expansión, el 

proceso de aCU!lllaci6n de capital rncxlifica la demanda solvente, al incidir so

bre la repartici6n del nuevo valor creado entre salarios y ganancias y al am -

pliar el monto de capital ~ operaci6n. En el tienpo, el proceso de aCUlllllaci6n 

de capital en la industria, que correnz6 en la producciát de bienes de consUIOO

necesario, se traslada a otras ramas de la prodocci(n, para las que él mism,-

a los precios dados, ha creado demanda solvente. 

Se ha señalado que cuando el proceso de industrializaci6n se t2._r 

na dominante la relaciál básica del modo de producci6n capitalista, la rela -

ci6n entre trabajo asalariado y capital, ya ha quedado establecida. La antigua 
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burguesia dedicada a la exportaci6n se transfonna en burguesía industrial. La 

burguesia no surge al calor del proceso de industrializaci6n, sino que se re -

produce a partir de él. COIOO en todo capitalismo, la forma de reproducci6n de

la burguesia es la reprodu:ci6n de su capital sobre una base ampliada, es de

cir, capitalizando las ganancias del ciclo anterior. En el caso de la hurgue -

sía que opera en los países capitalistas subdesarrollados, la parte relativa a 

la ganancia en el nuevo valor creado en el proceso de producci6n tiende a au -

mentar r§pidamente.~_/ 

La acllll.1lación de capital, via la capitalización de ganancia es 

la forma predClllinante de desarrollo del modo de producción capitalista, sin -

ent>argo, como apunta Mande! " ... A lo largo de toda la historia del capitalismo 

hasta el presente, los procesos de acllll.llación originaria han coexistido con.:!_ 

tantemente con la fomn predominante de la ac~ción a través de la creaci6n 

de valor en el proceso de producci¡:Jn:•1U Es claro que, entre menos desarro -

llado se encuentre el modo de producción, más ~rtancia tendrá la acunula 

ción originaria de capital. En el caso de los países capitalistas subdesarro -

llados industrializados, la acl.lllUlación originaria reviste ya un carácter mar

ginal, por el monto de los capitales iniciales necesarios para emprender la -

producción. 

Aparte de la aclllllllaci6n originaria, el modo de producción defi

nido en su entorno macional, puede recibir capital ajeno, es decir, capital que 

no es resultado de la creaci6n de valor interna, sino que se constituyó en o

tro áirbito nacional del sistema capitalista mundial, y que ahora, por lD'la u 2. 

tra causa,ha llegado para valorarse en los países subdesarrollados industrial.!_ 

zados. Se trata de la inversi6n extranjera, a la que se dedicará un apartado -

más adelante. Aquí basta decir que tma vez realizada la inversi6n inicial, ya 

sea producto de act11Ulación originaria o de capital ajeno al sistema, su repJ"2. 

ducción y pennanencia caoo capital depende, al igool que la de todo el capital, 

de la posibilidad de obtener ganancias y capitalizarlas. 
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La burguesfa interna, enteooida c!JTIO la burguesia que opera en

el marco del mercado nacional, está constituida por el capital que se originó -

dentro del sistema y por el capital que inicialmente fue inversi6n extranjera. 

La actividad principal de esta burguesía interna se localiza en la producci6n -

industrial, que es el sector daninante de la econania. La burguesía interna, CQ. 

mo clase, se vale del aparato estatal para promover la acllllUlación de capi~al -

en la industria. 201 En el capitalismo subdesarrollado industrializado, el Esta

do nacional se refuerza y amplia su esfera de acci6n para apoyar los intereses

del capital nacional y extranjero. Los intereses de los diversos grupos de cap!_ 

talistas no necesariamente coinciden, por lo que es Estado aparece tambi~n COll() 

un aparato de inte:rnediación entre ellos.~/ 

En los paises de ~rica Latina el Estado ensancha su participa

ción en la economia para apoyar el proceso de acunulaci6n de capital. En este

sentido, " .•. el Estado no asum la responsabilidad de crear detenninadas cond!_ 

cienes y no otras, por su especifica 'naturaleza' . Los elementos integrantes de 

las condiciones generales de produ:ci6n dependen de las funciones que el propio 

capital está ~sibilitado de aportar en una situación histórica detennina -

da. 11221. El Estado busca resolver los problemas a los que se ·enfrenta la acunulJ!. 

ci6n y eliminar los obstáculos que se le presentan, mediante la construcci6n de 

infraestn.ictura, la producción de insunos y servicios, la creación y protecci6n 

del mercado y la contenci6n de las demandas de los trabajadores. 

La intervención del Estado en América Latina es extensa. Ello se 

refleja en la importante participación del gasto pOblico en el Producto Interno 

Bruto. 231 La burguesía interna depende, incluso en mayor grado que en los pat -

ses desarrollados, de su Estado para la continuidad de la acunulacit5n de capi· 

tal. O::lllrl escribe Oliveira, la funci6n del Estado es " •.• aear las bases para· 

que la ac1.J!Ulaci6n capitalista industrial, al nivel de las e~resas, se pueda· 

producir. 11241 Esta funci6n incluye incidir en la sooordinaci6n de los dem.is • 

sectores de la economfa (la agricultura, las finanzas, los servicios), al sec -
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tor industrial, y, de vital interés para la burguesfa interna, aislar el merca 

do dCJT1éstico de la conpetencia extema, mediante poltticas de protección comer

cial y de tipo de cambio. ZS/ 

La existencia de tma clase asalariada en las economías subdesal'!.O 

liadas industrializadas, data de la acunulaci6n de capital en las actividades

exportadoras. La clase obrera es reproducida caoo tal durante el proceso de a

cl.lllUl.ación de capital. Pero en el capitaliSllD subdesarrollado, la reprodución -

de la fuerza de trabajo no es el (mico medio que enplea el capital para dispo -

ner de fuerza de trabajo. Paul Singer ha señalado que en los países industria -

!izados tardiamente " ... por definición, el crecimiento de su ejército indus -

trial es debido ante todo a la prodocci6n nás que a la reproducci6n de la fuer

za de trabajo. Este es 1.11 rasgo que distingue los paises no desarrollados de

los que ya lo son." 261 

El contingente de obreros asalariados se nutre del desplazamien

to de los productores artesanos y de la ruina de los c~sinos en producción

de subsistencia. Pn el capitaliSJOO el proceso de aclllul.aci6n de capital mantie

ne ma superpoblacié.rt relativa, respecto a las necesidades de fuerza de trabajo 

generadas por la aclllllllación. Pn los paises industrializados de América Latina

esta superpoblacién relativa es mayor, debido al engrosamiento de las filas Pl'Q. 

!etarias (oferta de trabajo) y a que la acl.lllllaci6n tiende a necesitar menos o

breros. La productividad del trabajo en estos paises aumenta rápidamente en re· 

laci6n a su nivel inicial, nDdificando la relación técnica entre los medios de 

producción y la fuerza de trabajo, por lo que un ritmo al to de acllll.ll.acián de • 

c'.IPital no se traduce en aunentos paralelos del enpleo. 271 

Cuando el proceso de aclllul.aciát de capital, y las condicion~s -

particulares de m pais , crean una superpoblación relativa de ma gran magni tal 

y en m.nento, la capacidad de negociación de la clase obrera frente al capital· 

tiende a ser nula. Pn los paises de subdesarrollo industrializado de América 4_ 

tina el " •.. inmenso ejl?t'Cito industrial de reserva ccnstituye, sin duda, tmo de 
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los factores que presionan sobre el nivel de salarios de la región. 11281 La -

clase obrera de estos paises se encuentra desguarnecida centra los métodos cap,!. 

tnlistas para increroontar la participaci6n relativa de la ganancia en el nuevo

valor creado: las plusval.1'.a relativa, la intensificaci6n de la jornada de trab!! 

jo y la reducción de los salarios reales. 

En los paises industrializados de América Latina hay l.Ula clara -

tendencia a que el reparto del nuevo valor creado en la producci6n sea cada vez 

m1is favorable al capital. El Estado contribuye a esta repartici6n, decretando -

para toda la clase obrera los salarios minimos, o salarios de subsistencia de· 

la fuerza de trabajo, y reprimiendo la lucha de la clase obrera e~leada, usan

do el espectro del ejército industrial de resenra. Ese salario m1niJOO se define 

en fl.lnci6n de tila canasta de bienes·y servicios de subsistencia y no intervie -

nen en su determinación los incrementos de la prodtctividad del trabajo que, de 

no operar la plusval!a relativa, en la medida en que tuvieran lugar en las ra -

1185 produ:toras de medios de consuno necesario, elevarían los salarios reales~9/ 

Fn conclusi6n, la lucha de clases en América Latina se resuelve· 

a favor del capital. Fn el mejor de los casos, el salario real en los paises -

sti>desarrollados industrializados crece a l.Ul ritmo menor al· a1Jnento de la pro • 

ductividad del trabajo, pero en general tiende a mantenerse estable. Sin embar· 

go, se presentan periodos, nás o 111mos largos, en que los salarios sufren car • 

das, en ténninos reales, significativas. En el caso de la industrializaci6n su!!_ 

desarrollada "· •• Marginalidad, desocl!>acioo estructural, infracCJnSl.lro, etc, no 

constituyen en sr misioos y necesariammte problemas ftndamentales para la diná· 

mica económica capitalista, ... ,,'30/ pero si .plantean al capital, necesariéll!l!nte, 

la rusca de nuevas ramas rentables de la prodocci6n, donde exista dellllil.da sol • 

vente. 

II l. La C:Ol)J?etencia entre capitalistas: La bOsqueda de ganancias extraer· 
Cllñar1as . 

La produccioo de valores de uso en el capitalisl!D se errprende s~ 
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lo en tanto pennitan la obtención de una ganancia. Fn este sentido el capital -

crea, en América Lat:ina, ramas de la produ::ci6n que son rentables, para las cua 

les hay i.ma de!lrulda solvente. Como se vi6 en el capítulo anterior, el capital -

no se confonna con la ganancia media sino que lucha por la obtención de ganan -

cías extraordinarias. Interesa discutir en este apartado el papel que juega el 

increnento de la prochlctividad de capitales individmles en la busca de ganan -

cias extraord:inarias. Fn el últi.nc apartado de este capítulo se re>'isará el • 

traslado del capital a nuevas ranes de la producci6n. 

Se supone por el iooioonto, que los capitalistas han resuelto la

condici6n de poseer el ronto míniJoo de capital necesario.El problema que enfre!! 

tan estos capitalistas es el de allegarse los elementos materiales para iniciar 

el proceso de producci6n. De inicio se supme tamién que se ha establecido ya 

1.11a productividad media en la rana donde piensa operar el capital, de modo que 

su tasa de ganancia depende de la productividad con la que produzca su rercan • 

cía. En condiciones de JJDnopolio, el precio nedio de las mercancías tiende a • 

ser estable, es decir, el aunento de la productividad del trabajo, aunque se • 

generalice, no lo hace disminuir, de modo que " ..• la tasa de ganancia es una • 

fu1ci6n de la tecnología y del tamaño absoluto del mercado . .,Rf 

Operando en canpetencia con otros capitales, y alin canviviendo • 

con producci6n artesanal, cada capital :individual buscará la caroinaci6n entre 

medios de producci6n y fuerza de trabajo que le pennita obtener la máxima &lllla!! 

cia a los precios dados en el mercado. Lo que necesita, en este contexto, es ~ 

ducir sus costos de producci6n, es decir, incrementar su produ:tividad del tra

bajo " ••. afinnar que el capitalista individual ha reducido el valor t.nitario de 

su mercancfa no es sino ma nenera de decir que se han reducido sus costos de 

produccioo, respecto a los demás capitalistas de la rama. Es mediante ese meca

nismo coro el capitalista :individual obtiene 1.Dla plUSVllUa extraordinaria, la

cual se convierte, en la COIJtJetencia intercapitalista, en el factor por excele!!. 

cia de introducci6n de progreso técnico • .,32/ 
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En el primer apartado de este cap!tulo se sefia16 que en el ;t'.D -

rento en qm el proceso de industrializaci6n se hace dominante en América Lati 

na, en la econonúa Dl.llldial, domina la organizaci6n mnop6lica de la producciál. 

Las estructuras monop61icas se caracterizan por una reducida variaci6n de los

precios hacia abajo, de modo que los incrementos en la productividad del tr~a

jo no se traducen en disminu:iones en los precios dados de las mercancías, sino 

en la obtenci6n de ganancias extraordinarias permanentes. Como escribe Marin.i -

" ... allí reside el aspecto negativo de los monopolios, cuando éstos actuando so 

bre la circulaci6n, establecen y mantienen sobregana."lcias, por encima de la g~ 

nancia media vigente. 11331 

La dism.inuciál del tie111X> de trabajo socialmente necesario para 

produ:ir una mercancía, por la existencia de los roor.opolios, no se traduce en

una redu:ci6n paralela de su precio de nercado. Es notable, asimismo, que el -

proceso de acllilllación de capital en los países subeesarrollados industriali::a

dos opera con precios de mercado superiores a los del mercado inte111acional. I.a 

posibilidad de mantener estos precios superiores está dada porque el proceso de 

aClJ!Ulaci6n de capital se restringe al runbito nacional y cuenta con la inter<~ 

ción del Estado para proteger el mercado interior. " ... Los precios de los pro -

duetos de las ramas llamadas 'dinámicas' pueden y hasta deben ser más altos en 

comparaci6n con los de los prodoctos i.nportados poTqUe el logro de la acuwla -

ción, que depende de ellos, tiene lugar interna y no externamente. ,,34 / 

La burguesfa inte111a depende, entonces, de la existencia de t.ec!!.O 

logia elevadora de la produ:tividad del trabajo para lograr ganancias extraoro.!_ 

narias. El uso del capital cmstante más eficiente obedece a la lógica del cap.!_ 

tal de obtener ganancias extraordinarias, sobre todo en una situación en que -

los precios son estables. No hay, en este sentido, ninguia irracionalidad de 

los capitalistas inte111os al canprar la tecnologia más productiva disponible en 

el mercado. 351 La bUTguesfa inte111a se encuentra en tita situaci6n s1.unamente fa

vorable para elevar la productividad del trabajo. A diferencia del caso clásico 
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no tiene que esperar el surgiciento y la prueba de las invenciones, pues estas

se encuentran ya a la venta en el mercado 11U1dial. 

En los países Ces arrollados, las invenciaies y las innovaciones· 

fueron producto, en m alto grado, de la lucha de clases. En la medida en que -

el proletariado de esos países arrancaba a la burguesía mayores salarios y con

diciones de trabajo, esta se vio obligada a reducir ~us costos mediante la re -

ducción del wlor de la canasu obrera (plusvalía relativa) y el ruinento de la 

productividad individual del trabajo, lo que reduce los costos salariales al 

canbiar la relación entre el capital cmstante y el capital variable. La poten· 

ciación de la fuerza productiva del trabajo ocurre como resultado del poder que 

esta ejerce sobre el capital. De este nxxlo, en el caso clásico, la introducción 

de innovaciones tecnológicas es inducida por la lu:ha de clases. 361 

En su trabajo sdire el capitalismo tardío, Mande! analiza lo que 

l!l denanina la tercera revoluci6n tecnológica, que eleva rápidamente la produc

tividad del trabajo en los países desarrollados, justo en los afios posteriores

ª la segunda posguerra. Mos en que el proceso de industrialización en América

Latina está en marcha. 371 Así pues, "El espectro de técnicas disponibles para -

el ellq)resario de ma ecaianía subdesarrollada incluye a todas las técnicas des

arrolladas por los países avanzados, en tanto se las puede adquirir libremente

en el ioorcado." 381 El hecho de que las innovaciC11es no sean producto de la l!! 

cha de clases, explica porque la fuerza de trabajo no constituye un mercado am

plio para el capital. 

En c~tencia cm otros capitales y en busca de ganancias ex

traordinarias, el capital está obligado a enplear la teaiología más productiva, 

disponible en los países desarrollados. Sin embargo, esta tecnología no se en -

cuentra al alcance de todos los Clpitales, como se supuso al principio de este 

apartado, sino sólo para aquellos capitalistas que cuent111 cm el nonto míninn

de capital necesario. La incorporación de la nueva tecnología se restringe así

s6lo a los grandes capitalés, que aseguran ganancias extT301"dinarias relativa -
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mente permanentes. Es claro, por lo dem.1.s, que las innovaciones tecnol6gicas -

tendrán l~ar en las ramas de producci6n para las que hay demanda solvente. En 

función. de las ganancias extraordinarias, todas las eJ1llresas que puedan acceder 

a la nueva tecnolog1a en ramas ya existentes incorporarán las innovaciones tec-

nol6gicas. 

La superpoblaci6n relativa respecto a las necesidades de fuerza

de trabajo de la acUllllación de capital, en los paises subdesarrollados indus -

trializad:ls, no está detenninada solamente por el rápido crecimiento de la po

blaci6n y su incorporación al mercado de trabajo capitalista, La forma que asu

me el proceso de acunulaci6n en el cual las ellllresas más potentes, que dominan 

el mercado, incrementan la produ::tividad del trabajo y se ubican en ramas de la 

produ:ci6n caracterizadas por una COlllJOSici6n org§nica de capital alta, implica 

que exista ma superpoblaci6n relativa nunerosa. En la industria " ... la tasa de 

eJl1'leo ha ~ido en los últimos ailos menos que la poblaci6n, lo que se debe no 

sólo al crecimiento explosiw de t!sta sino también a la tecnologfa de al ta den

sidad de capital adoptada por las nxxlemas ramas industriales, 11391 

La capacidad productiva excedente es tD1 problema del coojunto del 

capitaliStro monopolista. 4o/ Fn los paises subdesarrollados industrializados la 

capacidad de producci6n de las ellllresas tanbién excede la demanda solvente del 

mercado. Las plantas producen, penmnentemente, por debajo de su capacidad de

producci6n. De cualquier lllldo, la disminuci6n de los precios relativos, atm.que

lenta, y el al.l!Ento de los roontos mfuimos de capital necesarios para la repro -

ducción 81lllliada tienden a eliminar a los capitales débiles del proceso de acu

mulaci6n. En los paises de ~rica Latina el proceso de cai.centraci6n y centra

lizaci6n de capital es nuy intenso. Dada wa tecnologta llli versal ", , . los me~ 

dos mAs pequen.os coq¡rendel'án entonces menos plantas y, caeteris paribus, exhl

birAn 1.11 grado nayor de coocentraci6n. ,.il/ 

IV. La ausencia de producci6n ~~de producci6n 

Se ha anotado ya, en ei apartado II de este capftulo, que el 



proceso de acunulaciál de capital en los países subdesarrollados industrializa

dos es dependiente de la ~rtaci6n de c~onentes estratégicos para enprender 

la produ:ci6n. Pn el caso cllísico, el proceso de ac\Jlll.llaciát de capital conenz6 

con la produ:ci6n de bienes de consl.l:D, puesto que " ... la inversién inicial re

lativamente pequeña que se necesita para industrializar algunos sectores de los 

bienes de conslll!D ( ..• ) y el mercado prospectivo relativamente evidente en esta 

área, hacen que el desarrollo del sector de conSUJTD resulte nmcho más atrayen

te que en el sector de bienes de capital. ,.4Z/ Inicialmente la producci6n capit!!_ 

lista se surtfa de redios de producci6n en el mercado artesanal, o los capita

les individuales, los producían en la misma fábrica, pues su COlq)OSici6n orgá

nica de capital era baja, 43/ 

Pero el desarrollo de la acumüaci6n de capital en el caso clási 

co, debido a la lucha de clases y a la lucha intercapitalista, deseDÍloc6 en la 

proc!ucci6n capitalista de nrdios de producci6n, pues existía demanda solvente -

para ellos. Por su parte, en los países socialistas, donde la industrializaci6n 

resulta de la planeaciál, el 6rgano central de planeaci6n decide la prioridad -

de la producción de redios de producciá1 sobre la producción de medios de CCJlS!,! 

mo. En los países socialistas " .•. la producción de bienes de produccitil debe q_e 

cer más aprisa qw la producci6n de bienes de consuno ya que de ello depende -

que sea mayor la tasa de crecimiento, si. .• se emplea una alta intensidad de ca 

pi tal en el proceso productivo. ,..4A1 

En América Latina el proceso de acumulación en la industria se i 

nicia con la producción de bienes de cmSUID, en un momento en que la produc -

ci6n de nedios de produ::ci6n, ccn una composici6n orglinica de capital elevada,

tiene lugar en los países desarrollados. Jlb hay, por lo demás, una denenda sol

vente interna que haga atractiva al capital la producciát de este tipo de mer

cancías en los países st.iidesarrollados. F.n su dinámica, el proceso de acunula -

ci6n de capital en la industria reduce aún ni.is la denenda solvente de medios de 
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pro:iocc.i6n, pues, C()IJI() se verá más adelante, el crecimiento de la produ:ci6n de 

redios de COTl!>Uno se 1 imita a unas cuantas ramas . 

Para el conjmto de la producción de medios de producciein, las-

ccndicimes existentes en Anérica latina, en cuanto a dennnda solvente, han sido 

insuficientes. Es cierto que en los parses industrializados de la región se Pl"2. 

docen materias primas y algmas máquinas, pero en general, el sector productor-

de iredios de producci6n no ha sido capaz de surtir los componentes del capital

ccnstante para la producci6n y reproducci6n del sector productor de medios dc

consl.llXl. C.Om escribe Tavares para al última etapa de industrializaci6n ",.,el

sector de bienes de capital no tiene d:inxlnsiones ni base te6rica adecuadas para 

responder a los requerimientos endógenos de la nueva etapa de industrializaci6n ~S / 

Se ha dicho que el carácter internmpido y cklico del crecimie!!_ 

to industrial en Allérica Latina se debe a que el crecimiento en el sector de -

bienes de conslJID tiene un inpacto interindustrial limitado ",.,por las dimen -

siones absolutas y relativas del sector de bienes de capital, "46 / Es decir, po.!: 

que se pierden los efector nultiplicadores de la inversién 'f del empleo. A lo

largo de este trabajo se ha considerado que el m6vil de la produccién capitali~ 

ta es la ganancia, sin i.qlortar los valores de uso coocretos. Como proceso de

aCUTW.aciál, s6lo importa la dispmibilidad de medios de produ:ci6n, en tanto -

son necesarios para producir las :roorcandas con demanda solvente, para efectuar 

la reproducción arrq>liada del capital. Evidente11Ente, la ~sibilidad de :iJit>o!:. 

tar redios de producci6n es una li.mitaci6n objetiva del proceso de acurulacién~.Z/ 

Salonxm Kalmanovitz, utilizando los esquemas de reprodu:ci6n de 

Marx, desarroll6 las condiciones de equilibrio que deben C1Jl1llirse para que se 

lleve a efecto la acumulaci6n de capital en los paises swdesarrollados indus

trializados. 481 h¡ur cabe recordar que en Marx " ••. el objetivo de dichos esque

nes es analizar y resolver la cmtradicci6n existente en el proceso de reprodu~ 

ci6n del capital entre el valor de uso y el valor." 491 En el caso de los paf -

ses de Anl'.irica Latina, la resoloci(ll de la contradicci6n entre valor de uso y-
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valor, ~lica la ~rtaci6n de medios de prohx:ci6n. Esto es, la reproduccim 

del capital constante consunido en el proceso de prochJccim (tanto fijo caoo -

circulante) y la parte de la plusvaHa que, en virtui de las cmdiciones técni

cas, se invierte en ioodios de producci(n, depende en buena medida del exterior. 

Kalmanovitz :&_/ tana los dos sectores de la producci6n cm las

que trabaja Marx. El sector I, produ:tor de medios de producciál, lo divide en: 

Swsector la exportador de prodoctos que revierten bajo la forna de medios de

prodocci6n inportados; lb, productor de medios de prodocci6n. No hay importa -

ci6n de nedios de consuoo. Las ventas de la no coinciden, necesariamente, con

las necesidades de iqlortaci(n, pueden ser menores o nnyores. Dado que los in -

tercani>ios internacionales deben traducirse a la IOOlleda del pais, Kalmanovitz -

trabaja sus esquemas en ténni.nos l!Dnetarios. Apmtando que mientras más elevada 

sea la composici6n técnica de capital mayor será la dependencia de la ilqlorta -

ciál de medios de prcxlu.:ci6n, Kalmanovitz establece que: 

~/V. ,,. Cz!V > Ca/Va. De l!Ddo que si "y" se define CCJJJO la proporciál del ca-
b 2 

pi tal constante inportado en relaci6n al capital constante total: yb > y 2 >y a, y 

entmces: (1 - yb) < (1 - Yz) < (1 - Ya). 

La cmdici6n de equilibrio en las relacicnes con el exterior para 

efectuar la acunulaci6n de capital puede escribirse como: 

(Xa + Pm) t = yC + px 

que para el caso general de la reprcxlucci6n aJIFliada correspmde a lo ·siguiente: 

la suma de las exportaciones (xa) y los ingresos de capital externo (Pm, crédi 

tos de corto y largo plazo, inversi6n extranjera) por la tasa de camio (t)' d~ 

be ser igual al costo del capital constante que se ÍDlJorta (yC, tanto el desga~ 

tado en el ciclo anterior, ccm> el capital cmstante adicional) más el egreso -

de capital (Px, incluye salida de utilidad, intereses y éllJl)rtizaci6n de présta

oos) • 

01 el caso de las condiciones de equilibrio internas, el esquema 

de reproducci6n simple de Marx, es traisfonnado por Kalllllnovitz del siguiente -
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modo: 

la: Ca+Va+Pa'" ya f.a+yb Cb+yzC2 (medios de producci6n importados). 

lb: C¡,+Vb+Pb= (1-ya)Ca+(1-yb)Cb+(1-y2)c2 (medios de producci6n nacionales). 

II: c2+v2+P2"• Va+Vb+V2+Pa+Pb+P2 (medios de consuno) 

de modo que las condiciones internas de equilibrio se establecen P<>r las si -

guientes dos igualdades: 

(l·ya)Ca+(l·Yz)Ci• ybC¡,+Vb+Pb (1) 

yb~y2Cz= (1-ya)Ca+Va+Pa (2) 

que pueden emmciarse COIOO: (1) Las necesidades de medios de produ:ci6n nacio

nales del sector exportador y del sector de medios de prodocci6n tienen que ser 

iguales a las necesidades de medios de producci6n importados más las necesida -

des de medios de conslllll del sector productor de medios de producci6n¡ y (2) -

Las necesidades de medios de produ:ción importados de los sectores productores

de medios de producci6n y de consuno deben ser iguales a las necesidades de m~ 

dios de producci6n locales y de medios de consuno del sectorexportador , Sin e~ 

tas dos igualdades no hay reproducci6n s~le. En reprodu:ci6n ampliada se est!!_ 

blecen las mismas dos condiciones de equilibrio interno, sólo que la plusvalia

se parte en cada sector en plusvalia capitalizada en medios de producción, pl~ 

valia capitalizada en fuerza de trabajo y plusvalia conSl.llÚda por el capitali~ 

ta.".?.!/ Fn el capitulo I se señaló que la coaposición técnica del capital tien

de a elevarse durante el desarrollo capitalista, y en este capitulo se ha llXJS -

trado com esta ley del modo de producción capitalista se ve acelerada, por la 

busca de ganancias extraordinarias en condiciones de rigidez de precios, en los 

paises subdesarrollados industrializados. Fn ausencia de tzi.a producción de me

dios de producción importante, el proceso de acl.D11Ulación de capital se torna C!!_ 

da vez más dependiente de la capacidad para imporbr de la economia, que a lar

go plazo es una función de crecimiento de las exportaciones. El incremento del 

nuevo valor creado en el proceso de producci6n requiere un crecimiento más que 

proporcional de las importaciones de medios de prodocción. 
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V. Inversi6n extranjera 

Paralelamente al desarrollo de la acuwl.aci6n de capital en la

industria en América Latina, el desarrollo del capitaliSllD a nivel mundial hizo 

surgir un nuevo tipo de organizaci6n de la producci6n y del capital en los pai

ses desarrollados. En lo que Mandel llama el capitaliSllD tardfo " ... la concen

traci6n internacional del capital .•. comenz6 a desarrollarse COIJV) centralizaci6n 

internacional. En el capitalisuv tardfo, la conpañfa transnacional viene a ser

la fonna organizativa determinante del gran capital. "521 La enpresa transnacio

nal o multinacional se expande por todo el m.mdo por medio de subsidiarias y f.!. 

liales, con una estrategia de crecimiento global. La industria manufacturera -

constituye el sector especialmente escogido por las empresas transnacionales P!!. 

ra invertir el capital. 53/ 

En relación a los capitalistas nacionales, las ~resas transna

cionales llevan ventaja. Disponen de IJV)ritos de capital superiores y de los ele

mentos materiales necesarios para enprender el proceso de producci6n (sobre to

do en lo que respecta a ciertas partes del capital constante fijo). La ~resa

transnacional tiene una situación ventajosa derivada de su capacidad de impor -

tar medios de producción en especie, es decir, sin depender de la existencia de 

di visas en el pais donde se instala. 541 Al operar en el mercado Dl.llldial , la em

presa transnacional detenta, o controla, fuentes de producci6n de materias pri

mas y bienes intennedios, y cuenta con un cCmul.o de experiencia en los procesos 

de producci6n. En suna, la empresa transnacional está nás capacitada para apro

vechar las condiciones existentes en los paises subdesarrollados, 

Los capitalistas nacionales encuentran ventajoso asociarse en C_!!. 

lidad de socios menores con el capital transnacional. ColJV) se sabe, no es nece

sario que el capital transnacional sea propietario de la mayoria de las accio • 

nes de una subsidiaria para que tenga el control de la misnn, La dependencia f.!_ 

nanciera y tecnol6gica del capital nacional respecto a la transnacional le obli 

ga a ceder el control. No obstante, algunas transnacionales tienen COllD nonna -
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no asociarse con el capital nativo. El Estado nacional, que, como se ha visto, 

abre camino a la actlllUl.ación de capital y es el Estado de la burguesía interna, 

tanbi~n se asocia con el capital transnacional, en una asociación donde nueva • 

mente este capital controla la empresa y lleva la rrejor parte de las ganancias, 

mientras el Estado astune las pérdidas. ll1 

Una vez instalada, una vez que ha efectuado la inversión original 

de capital, que para el conjunto de la economia resulta marginal, la empresa 

transnacional tiene que sujetarse, CCJITX) todas las demás errpresas, a la dinámica 

de la aCll!Ulación de capital interna y a la existencia interna de demanda sol · 

vente. En este sentido, cuando el capital extranjero se establece en el pais 

stbdesarrollado, el momento en que se ccnvierte en capital productivo " ••• en el 

marco de una economía nacional detenninada representa el de su negación (cano • 

capital intetnacional), al pasar a depender ese capital de la capacidad de esa· 

economía -y por ende del Estado que la rige· para garantizar su reproducción
1

.'
561 

La empresa transnacional invierte en la industria manufacturera· 

por que espera obtener ganancias. El criterio de rentabilidad, sobre la base de 

que existe demanda solvente para la ~rcancía a producir, es el principal crit~ 

rio seguido por los directivos de la transnacional para decidir la inversión '.'5 7 / 

La empresa transnacional aprovecha, de este modo, las condiciones creadas por· 

el proceso de ac\JllUlación de capital y el Estado. Puede incluso exigir al Esta· 

do para su instalación, la creación de las condiciones específicas que requiere 

su operación. Cabe recordad aquí que las empresas monopólicas planean sus oper!!_ 

ciones con un horizonte de largo plazo, es decir, buscan maximizar su ganancia 

en un periodo largo. 

Es claro, por lo demás, que al operar y expandirse dentro de la 

lógica del proceso de acllT!lllación de capital, las empresas transnacionales, por 

su peso y ubicacilin, contribuyen a profundizar las condiciones económicas, polf 

ticas y sociales que encuentran y a cambiar, en la lógica del proceso, la es 

tru:tura de la economía. En particular, las empresas transnacionales acelerJJl · 



e-1 proc.~.;o Ú•! W!1r1.int!'"o.:.',ó1: y cc1~traliiación de cupital. Finalmente, ln instal~ 

c:i6n de 1:11.1 empresa tnnsnacional en tm pais, se convierte en una garantía de · 

S.'llida pemanente de divisas, lo que dificulta el tan indispensable equilibrio· 

exteroo. (;Ol1I) se ha visto, la falta de divisas, que en buena parte se deriva de 

la exportación de ganancias de las transnacionales, se convierte en una ventaja 

de las mismas sobre el capital local. SS/ 

VI. La concentración ~ la acunulación de capi tnl 

Fn las condiciones en que se ha realizado el proceso de aclll1Ul.a

ción de capital en los países subdesarrollados industrializados se ha generado· 

una creciente concentración del nuevo valor creado en manos de la burguesía in 

tema. La participación de los obreros asalariados en el nuevo valor creado ha 

ido decreciendo.Asimismo, nl interior de la burguesía interna la apropiación de 

valor se ha concentrado en imos cuantos capitales. " ... Esta desigualdad es una 

condición de la acl.lllUlación de capital en la medida en que los ingresos superi2_ 

res se originan en ganancias y, por lo tanto, sólo puede ser eliminada por me

dio de una redocción de la tasa global de aet.11DJlación. "59/ 

Los trabajadores asalariados, como se Yió en los apartados I y

II de este capítulo, han tenido, durante el proceso de acumulación de capital,!:!_ 

na capacidad de negociación frente a la burguesia interna sumamente reducida.

La existencia de un amplio ejército de reserva y el rápido cambio de la campos!_ 

ción orgánica de capital, iJ!lplican tma demanda de fuerza de trabajo menor que

su oferta. El aunento de la prodix:tividad, difícilmente generalizable a todos -

los capitalistas de una rama de la prodix:ción, no se tradu:e en redu:ciones de 

los precios paralelas, sino en ganancias extraordinarias para el capital. Los -

salarios reales crecen, así, menos que la prodix:tividnd del trabajo, se mantie

nen constantes o incluso decrecen. En el tiempo, la tasa de explotación (p/v) • 

tiende a incrementarse. 601 

La concentración del ingreso, en los países subdesarrollados in 
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dustrialüados de hnérica Latina, deriva de las caracteristicas que asUDe la -

competencia entre trabajo asalariado ! capital y la CO!llletencia entre capitali:?_ 

tas. Aquí interesa analizar la reorientaci6n de las inversiones en la industria 

de transfonmci6n ·como tm resultado del proceso de aCU!lllaci6n de capital que -

modifica la demanda solvente en las economias subdesarrolladas industrializadas. 

Se concuerda con Oliveira en " ..• que el proceso haya desembocado en un modelo -

concentraccionista, que en una segunda etapa de expansi6n desplazará el eje pr!!. 

ductivo hacia la fabricación de bienes de consuno durables, no se debe a~ 

fetiche Q. naturaleza de los bienes ... , sino !!_ la redefinici6n de las relaciones 

trabajo-capital, !!_ la ~ampliación del ejército industrial de reserva,al 

all!lento de l1i tasa de explotaci6n, ! las velocidades diferenciales de salarios

l. prodoctividad ~ reforzaran la acllllUlaci6n. "~ 

Con salarios reales creciendo, en el mejor de los casos, por d!:_ 

bajo del incremento de la productividad del trabajo, la demanda solvente relati 

va de los trabajadores disminuye, no obstante que crezca en ténninos absolutos. 

En el proceso de ac:umu.laci6n de capital el mercado para los medios de consumo -

necesario aunen ta muy lentamente. De este modo, por la falta de demanda sol ven-

te, las ramas que producen medios de col1SUllJ necesario, no son las preferente -

mente escogidas para la inversi6n de ganancias. f:n todo caso, los capitalistas

efectuan la reprodu:ción de su capital en estas ramas, introduciendo mejoTa.S en 

la productividad del trabajo para obtener ganancias extraordinarias, y mantene!:_ 

se abasteciendo un mercado que se expande débilmente. 

Dentro de los paises subdesarrollados industrializados, la masa 

de plusvalía, en relación con el capital global empleado es encrrme. Cano en to

do sistema capitalista real, la plusvalía sólo tiene tres empleos posibles: el 

consuno individual, la capitalización o la exportación hacia otro pais. En el -

capítulo I se vi6 que la plusvalía dedicada al collSUllO individual, es lDl8. pro -

porción decreciente del total de la plusvalia generada en el proceso de p~ 

ción: El capital tiene que resolver en que rama de la producción capit.: Lizará -
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sus gsr1anci.D.'; '..!el ciclo antcior. !\ida la fo1111a que aSU!e el proceso de actJ11ul~ 

ci6n 0 la pt'Oi!occión de redios de producci:'in y la producci6n de medios de consu· 

m necesario no resultan rentables para la nueva inversión de capital, por la-

falta de dinamismo de su demnda solvente. 

Es claro que en AmErica Latina se produ:en medios de consl.IOO ne

cesario y 8'dios de producciát, atendiendo a la existencia de demanda solvente. 

los trabajadores asalariados y los capitalistas necesitan medios de consllllO n~ 

cesario para reprodu:irse y sólo pueden encontrarlos en el mercado de productos 

capitalistas. Singer escribe " ..• amque est6 excluida del mercado interior, la 

clase obreTa en los países no desarrollados COllSl.llle mercancías capitalistas. La 

"62/ 
extlusioo no alcanza, a nuestro~ de ver, mis que a los'nuevos'productos.-

fn el caso de los ll!dios de proiu:ci6n, la produ:ci6n se restringe a productos

de uso generalizado por el c:aijmto de la industria y con una baja conp>sici6n-

~n... de •tal 63/ 
V&6<UU.ca cap1 .-

En la medida en que incrementa la plusvaHa conn proporci6n del 

nuevo valor creado, el proceso de acumulaci6n de capital crea demanda solvente

para ramas que producen redios de consll!D suntuario. 641 Marini hace el señala -

miento correcto de que'' ••• la Oesinda se encuentra estructurada directamente por 

las relacimes de distribuci6n, las cuales, atnque deternrinadas por la produc -

ción ••• , repercuten sobre 6sta desde el 111)1!1Cllto en que se trastocan en determi

naciooes de la demanda, con lo que sobredeterminan la producci6n del valor y -

de plusvaUa.. En su nivel básico, la demanda depende de cano el producto exce ~. 

dente se distribuye entre plUS'\'11.ía y salarios; en su nivel derivado, la ·deman

da gira en tomo a la amera CCl!IJ se distribuye la. plusvalía, así cono el modo-

"65/ como esta se resuelve en ac\Dllación y coosl.IOO. -

Es pues el p~io proceso de aC1.lllllaci6n de capital el que expl.!_ 

ca el hecho de que "El avance del proceso de industrialización que tuvo lugar -

recientemmte en los myores paises latinoamericaoos, fue encabezado por los -

sectores productores de bienes de consuno duradero y, en fonna 111mos conspicua, 
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por la participación creciente de las industrias metalúrgicas e incluso por 

ciertas categorías de bienes de capital. 
11661 

Hay evidentemente, una contradic -

ción entre el destino de la plusvalía para la acunulación y para el ccnSUlll).Por 

una parte, si no se destina al consuoo en fornn creciente, se reduce la demanda 

solvente para los medios de consuno 51.mtuario (bienes duraderos), por otra Pª!:. 

te, si no se anplfa la producción de este tipo de medios, por falta de capital~ 

zación, la demanda solvente no encuentra los produ:tos para satisfacerse en el 

mercado. 6 7 I 

El crecimiento de todo el sistema, en los paises subdesarrolla -

dos industrializados, pasa a depender del COl!l>Ortamiento de la produa:i6n de 111!:. 

dios de conSUIOO SlJlltuario. Este tipo de medios son el centro del proceso produf. 

tivo. A partir de ellos se detennina el nivel de eupleo en la producción de

medies de producción y de medios de ccnsuno necesario y las ganancias de los -

capitalistas de esas ramas. La esfera de acción del proceso de acumulación de

capita!, en la medida en que profundiza la coocentración del ingreso y no es C!!_ 

paz de producir medios de producción, se restringe cada vez más. Es por ello -

que el capital huye de las economías latinoamericanas (se exporta) o intenta -

" ... abrirse al exterior, lo que ha convertido la exportación de manufacturas en 

la consigna más sentida del gran capital extranjero y nacional en América Lati

na." 68/ 

VII. ResUlllen. La acUlllllaci6n de capital !m. el subdesarrollo industrializado 

La actmll.llación de capital originaria en el sector exportador en 

los países subdesarrollados hoy industrializados fue creando las condiciones P!!. 

ra la industrializaci6n, al generar demanda solvente para productos mnufactur!!_ 

dos. La producción para el oercado interno, a través de la ac\Jl1Ulaci6n para el 

exterior, devinó en rentable. Esta situación, generada inteniamente, se vió ac!:_ 

lerada por coyunturas 11U1diales específicas (en particular, la gran depresión -

de 1929-1933 y la Segunda Guerra Mundial). De este modo, la industria u. rans-
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formación se constituy6 en el sector dominante de la economía de los paises suQ. 

desarrollados indtJStrializados. El proceso de acumulación de capital se reorie!!_ 

t6 a si mismo. 

Pn tanto hay demanda solvente,a los precios dados, la acunula -

ción de capital con dominio de las actitidades industriales se abre paso despl!!_ 

:ando a la producciá! artesanal, reemplazando a las in1>ortaciones y produciendo 

articulas nuevos. En la medida en que la susti tuci6n de inportaciones fue el 

componente principal de esta acunulaci6n de capital, al proceso se le ccnoce C2_ 

ro proceso de susti tuciál de i.nportaciones. El crecimiento de la producci6n in

dustrial es un proceso de acUllll.aci6n de capital, cuyo punto de partida y de 

llegada es la obtenci6n de ganancias. En este sentido, la sustituci6n de imp01"

taciones es la fonna aparencial que aSl.Ulle el proceso de ac:umu.laci6n de capital. 

Cuando el proceso de industrialización se torna dominante en los 

paises stbdesarrollados la relaci6n básica trabajo asalariado-capital ya está -

plenamente establecida. La burguesia efectu6 su aCUll.llaci6n originaria durante

el proceso de acUllD.llacián basado en la exportaci6n. No obstante, nuevos capita

les , ya sea prcxlucto de actllllllaciones originarias en el país o de acUlllllaciones 

en otros paises, se incorporan al proceso de aclJllU.laci6n en la industria. Las

posibilidades de ac\ll'lllación individual de estos capitales pasa a depender del 

conjunto de la acurlll.aci6n en el país y de su capacidad para generar denanda -

sol•'!?flte. Puede hablarse entonces de una burguesía interna, c~esta por el

conjunto de capitales que operan en la economía, aplicada a acumular en la in -

dustria. 

El Estado, en tanto representante de la burguesia, apoya la acu

nulaci6n de capital de la burguesfa interna en la industria. La poHtica econ6-

mica. (comercial, financiera, fiscal, de gasto plillico) pram.eve la acwnulaci6n

de capital. Pn la lucha de clases la burguesía interna de los países subdesarrQ_ 

llados encuentra wa sitmción mfis favorable que en los paises desarrollados, • 

debido a la existencia de un enorme ejército industrial de reserva. La burguesía 
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interna puede apropiarse de l.D'la mayor parte del valor generado por los trabaja

dores. El salario real crece, en el mejor de los casos, por debajo del aumento

de la productividad, se estanca o,incluso en periodos largos, disminuye. El -

Estado, a través del control y la represi6n a la clase obrera y la fijación de 

salarios mínimos de subsistencia, contribuye al increrrento de la explotación de 

los trabajadores. 

En conpetencia con otros capitales, el capital se acl.lllUla en ra

mas rentables, para cuyos productos hay demanda sol vente. En busca de ganancias 

extraordinarias, en ccndiciones de nnnopolización de la economía y de la exis -

tencia de nedios de producción a nivel nrundial, la burguesía interna COJ11Jra y

utiliza, en la medida qoo puede, los medios de prcx:lucción que permiten una JM 

yor productividad del trabajo. Por otro lado, dados los montos de capital in

volucrados, los incrementos de productividad no se generalizan a todos los cap!_ 

tales actuando en una misma rama de la producción, perpetuando las ganancias -

extraordinarias. D! cualquier m:xlo, la introducción de medios de producción que 

potencian el uso de la fuerza del trabajo acrecienta el ejército industrial de 

reserva. 

La falta de demanda solvente para medios de producción y su exi~ 

tencia en el mercado 1TIU1dial, lleva a que no se produzcan en el país y a que la 

reproducción ampliada del sistema pase por su importación. La reproducci6n del 

capital se dificulta en tanto depende de la adquisici6n de divisas, mediante el 

sector exportador, en el cual participa marginalloonte la industria, para repo -

ner y ampliar los elementos que constituyen el capital constante. En este con -

texto, las empresas transnacionales, sujetas a la lógica del proceso de acumul! 

ción interno, llevan \'antaja al capital nacional al estar posibilitadas a i111Jor 

tar sin pasas por el mercado de divisas. Otras ventajas de las transnacionales

radican en su experiencia en los p:rocesos productivos, en los montos de capital 

aCta11Jlados y en la posesión de fuentes de materias prinas. El Estado y los cap.!_ 

talistas locales encuentran ventajoso asociarse a las transnacionales en cali -
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tlad de soc:ios menores, 

Dado el twinño y la concentrnci6n de la plusvalía, su utiliza -

ci6n productiva encuentra dificultades. La demanda solvente de medios de CCJlSU· 

no necesario y de medios de producci6n esta limitada por la prqiia lógica del

proceso de aclllrulaci6n de capital. Por otro lado el aunento de la plusvalia 

crea demanda solvente para medios de consumo de lujo, cuya prcxlucci6n se vuelve 

rentable. La via de la aclJJIJlación de capital en base a los medios de consuno -

de lujo, sin entargo, es estrecha y se agota. El capital, entonces, autolimi

ta su expansilin. La falta de demanda solvente y de ganancias lleva al capital a 

la especulaci6n, a la fuga del sistema, o a intentar producir para el mercado -

exterior. 
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OOI'AS DEL CAP I1ULO II 

1/ Mande! periodiza la historia del JOOdo de producci6n capitalista en libre com 
- petencia, ~rialiSlll) clásico y capitaliSl!D tardío, los dos últimos perio ~ 

dos corresponden a la etapa Jll)nopólica de la economía, véase El capitalismo
tardio, 6p.cit. pp.50-66. Corrientemente se acepta que la econania 11DnoP61i
ca surgí al calor de la gran depresión mwdial de 1873. 

y Mandel, Ibid. p.49. 

3/ Esta caracterización ha sido tomda de Kalmnovitz, Salcmm, "Teoría de la
- reprodu:ción dependiente" En Criticas de la economía política, edición lati-

noamericana, núnero 11, abril-junio de 1979, p.17. 

4/ Entre los países que eti>ren los requisitos anotados están Argentina, Brasil 
- y Mfucico. 

SI En el capítulo anterior se usó la definici6n de Marx de capital industrial -
- caoo aquel capital que crea y se apropia de plusvalía (véase nota 19 del C_I! 

pítulo 1), en este sentido, el capital industrial puede operar en la agricu.!_ 
tura, la minería o la industria. Fn el presente capitulo, se entiende a las 
actividades industriales cano actividades produ:tivas doode las nnterias pr_!. 
nas sufren una transfornnción o un proceso de ensanble, cai el fin de conver 
tirlas en objetos útiles, lo que normilmente se cmoce caro industria de -
transfornación o manufacturera. 

6/ "Auge y declinación del proceso de sustitución de ~rtaciones en Brasil." 
- En Boletin económico de Anilric.a Latina, vol. IX, n!im. 1, marzo de 1964 ,p. 1. 

Este trabajo fue redactado por ManatOnceicao Tavares y aparece en su li
bro De la sustitución de ~iones al capitalismo financiero, Fondo de 
CuitüraEc:Oñíimica, Méx1co 1 , pp.25-119. 

7/ Véase por ejemplo, el trabajo citado en la nota anterior y Salama, Pierre,
- El proceso del subdesarrollo, Editorial ffiA, México 1976, p.12. 

8/ Oliveira, Francisco, "La economía brasileña, crítica a la razón dualista" en 
- El Trimestre económico, Fondo de Cultura Económica, Nún. 158, México, abril-

junio de 1973, p.438. 

9/ "Las condiciones internas para la acU!!Ulaci6n juegan un papel fundamental. •• 
- COIOO se muestra en varios tipos de países que tradicionalmente han nnntenido 

situaciones superavitarias en su balanza de pagos pero su propia fonnación -
de clases, las foTil'BS que ha adquirido el Estado bajo la daninación imperia
lista y otros impedimentos de orden nacional no condu:en a sentar las condi
cic:.nes para desatar la aC1.llllllaci6n y su industrialización." Ka.lnnnovitz, 
op.cit. p.34. 

10/Tavares, M.C. "Problemis de industrialización avanzada en capi taliS11Ds tar -
- dios y periféricos." En Economía de .AIOOrica Latina, CIDF, nún. 6, primer se

mestre de 1981, p.23. 

11/''Se trata ••• de cmvertir a la enpresa industrial en la midad clave del sis 
- tema y de crear o consolidar nuevos parámetros, nuevos precios de JN rcado, -

que canalicen y orienten el esfuerzo de actm.llaci6n hacia la Cll1lre5': indus -
trial." Oliveira 9]>,cit. p.426. 
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g/Véase la nota 47 óel capitulo 1. 

13/Se difiere en es~ sentido, con autores que explican la industrialización a 
- partir de la existencia de demanda, que aparece como la variable independien 

te. La demanda surge, según esos autores, por la distribución del ingreso,la 
sustitución de importaciones o el efecto dennstración, se concuerda con Oli
veira en que " ... :'u.eran las necesidades de aCl.Dllllaci6n y no las de cc:nsuno -
quienes orientaron el proceso de industrializaci6n", Oliveira, op.cit. p.429. 

Ji/"las posibilidades de expansión de la oferta interna se situan en tres fren
tes, a saber: i.na myor utilización de la capacid<id productiva ya instalada; 
una produ:ci6n de bienes y servicios relativammte independientes del sector 
externo ( ... ) y la instalación de unidades produ::ti vas para sustituir los bi~ 
nes anterionrente ilq:Jortados." Véase "Auge y declinación del proceso de -
sustitu:ión de importaciones en Brasil", op.cit. pp.5·6. fn este mismo trab~ 
jo se dice ". . . después de la Segunda Guerra Mundial surgieron nuevos bienes 
de consuno duradero que nada tenían que ver con la naturaleza de los produc
tos inportados am:.erionnente." Op. cit. p. 5. Salann menciona dos vertientes
de la acurulacién de capital: la CICSüstitu:ión del artesanado y la de e:<JJaJ! 
ci6n, donde inclt:/e principalmente la sustitución de importaciones. El proce
~ de soodesarrollo, op.cit. pp.119 y 127 . 

.!.~/J.!erhav, ~bir. ~endencia tecnol6gica, lTIJJlopolio l. crecimiento, edición de -
la Facultad de fr:r:nOíñía, UNAM, sm fecha. p.166. Este autor tiende a expli -
car la industrialización por la existencia de demanda, la cual no se sabe
bien a bien de dende procede . 

.lY"Auge y declinad~ ... " op.cit. p.8 . 

.l.Z/Kalmanovitz, op.dt. p.17. 

]!_f'fu economias como las nuestras, la forma de acllllllaci6n capitalista que ~ 
de considerarse ·~radicional' se ha basado en la actJllJlacién interna de uti
lidades dentro de las empresas, alil!Entada por la fuerte disparidad entre el 
ritnx> de crecimiento de los salarios y el de la productividad y por una se -
rie de soosidios, explícitos o implícitos, al capital, concedidos por el 
sector pillllico." Serra, José y María Conceicao Tavares. ''Más al la del estan
camiento. Una discusión sobre el estilo de desarrollo reciente en Brasil.'' -
Fn Desarrollo latinoamericano. fusayos críticos. Selección de José Serra, 
Fondo de Cultura E:con6mica, Lecturas, Ntin. 6, México 1974, p.222. 

12_/Mandel, El capital.islll) tardío, op.cit. pp.4ó-47. fntre los medios de acUJJul~ 
ción origlñaria mencionaaos-jJor este autor están: el cons\JIOC) excepcionallren
te limitado, la usura, el robo, el fraude, la herencia, los premios de lote
ría, etc. 

20/Se parte de la c.oncepción marxista de que "En el capitaliSl!D, el Estado es -
- el instnmmto de dominio del capital sobre la clase de trabajadores asala -

riadas." Al va ter, ElllDr, "Estado y capitalisllD, notas sobre algunos proble -
mas del intervencionisroo estatal." fn Cuadernos Políticos, Editorial ERA, 
Nún. 9, julio-sep-rienbre de 1976, p.10. 

E/Véase Marini, Ruy Mauro. "La acl.lll.llaciál capitalista nrund.ial y el sub~ria 
lismo." fn Cuadernos Politices, F.ditorial ERA, Nún. 12, abril-jmio de 1977~ 
pp.33-34. Es claro que los ~os capitalistas más fuertes hegemimizan el
poder del Estado. 
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22/Alwter, oµ.cit. p.25. 

23/&l 1969-1!170, el gasto piíblico represent6 los siguientes porcentajes del Pro 
- docto Interno Bruto en: Argentina 25.Z\, ·Brasil 33.3\ y México 21.9\. Véase:-

Fajnzylber, Fenundo. La industrialización tnmca de América Latina, Edito -
rial Nueva IDngen, MéxlCo, 1983. p.167. --- - --- ---

24/0liveira, op.cit. p.420, véase tanbién del mismo autor "Patrones de acurnula
ci6n, oligopolios y Estado en Brasil (1950-1976)" en Investigación F.conómica, 
Nlin.143, pp.175-176. 

25/Para el caso del sector financiero véase Tavnres, María Conceicao. "Naturale 
- za y contradicciones del desarrollo financiero reciente" en De la sustitucifu 

de Inp>rtaciones al capitalisro financiero, op.cit; para el sector serv1c1os 
el trabajo de Oliveira citado en la nota 12, y el misrm trabajo para el sec
tor agricola. Sobre este filtiJOO sector ver tarrbién Fajnzylber, op.ci t. 

26/Singer, Paul. "Reproducción de la fuerza de trabajo y desarrollo". En América 
- Latina: cincuenta años de industrialización, Premia Editora, México 19~ 

27/"La disparidad entre la tasa de crecimiento de la acumulación de capital y 
de la productividad del trabajo detennina la tasa de crecimiento (positivo o 
negativo) del empleo. Esta disparidad depende de las condiciones en que se
desenvuel've la acUJUl.aci6n de capital." Salama, P. El proceso de subdesarro-
llo, op.cit. p.117. - -

28/Marini, "La aam1.1lación capitalista ... " op.cit. p.27, Mandel señala que el
costo moral e histórico de la fuerza de trabajo no ru.Drenta con la industria
lización por el peso del ejército industrial de reserva y la relación de -
fuerzas desfavorable para el proletariado. Cfr. El capitalismo tardfo, ~· 
p.67. 

29/Véase para el caso de Brasil, Oliveira, "La ecaiooúa brasileña ... " op.cit. -
pp.417-419; véase tani>ién Merhav, op.cit. pp.171-172. 

30/Sem y Tavares. "M1is alla del estancamiento ... " op.cit. p.205. 

~rhav, Dependencia tecnológica, ... op.cit. p.164. 

321Marini, Ruy Mauro. "Plusvalía extraordinaria y actm.Jlacién de capital" en -
Cuadernos PoUticos, Editorial ERA, Nún. 20, México, abril-junio de 1979. 

33/lbid. p.32. fu el capitulo anterior se vió que el ronopolio es, sin enbargo, 
relativo, de modo que los precios de la rama pueden disminuir, aunque sea -
en una econmnía con inflación,en fonna relativa respecto al conjunto de -
precios del sistema. 

34/0liveira "La ecooonúa brasileña .•• " op.cit. pp.429-430. 

35/lm de las crtticas más frecuentes al proceso de industrialización ha sido la 
de que emplea tecnologia excesivamente productiva en relación a la dotaci6n
de fuerza de trabajo de los patses subdesarrollados. fu aquí se desarrollan
propuestas ut6picas de uso de tecnologia "apropiada" o "internedia" dentro -
del marco del capitalismo. Fn 1.11a sociedad socialista en relaci6n a sus pos.!, 
bilidades, no debiera desperdiciarse la fuerza de trabajo, produciendo cm
tecnologtas "apropiadas" si puede dispooerse de técnicas superiores. 
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36/llobb denomina a este proceso de introducciál de innovaciones com "profundi
- :ación" del capital: " .•• se ha caracterizado el cambio técnico que implica,

corno 'inducido' por el crecinúento del capital a invertir y la ioodificaci6n
del costo de la mano de obra, antes que como 'aut6n0100', en el sentido de re 
sultado de un incremento de nuestro foodo de conocimientos ya existentes". :
lbbb, Maurice. Estooios sobre el desarrollo del capitaliSIOO, Editorial Siglo 
.XXI, ~éxico 1977, pp.340-.341. 

37/Véase ~!andel, El capitalisrro tardío, op.cit. capítulos V y VI. 

38/Merhav, op.cit. p.78. 

39/"Auge y declinaciál ••• " op.cit. p.10. 

40/Mandel muestra como el tamaño mínimo de planta de algt.11as industrias excede
- la demanda solvente de países capitalistas desarrollados. El capitalismo tar-

dío op.cit. pp.310-311. 

_±1/Merhav. op.cit. p.67. 

,g/Hobsbawm, Eric. ~ tomo ~ los orígenes de la revoluci6n industrial, Siglo -
XXI Editores, Méx1c01974, p.102. 

43/Véase Mande!, El capitalisnn tardío, op.cit. p.127 y p.181. 

44/Ceceña Cervantes, José Luis. Introducciál a la economía política de la Q.!!!. -
- nificación económica nacional. Fondo de Cultura Económica, :.íéxico198T, p.93. 

45/Tavares, "Problemas de industrializaci6n avanzada ... " op.cit. p.21. 

46/Ibid. p . .31. 

4 7 /Fn e 1 apartado V del capítulo anterior se busc6 res unir las causas de la cri 
- sis capitalista: la falta de demanda solvente y la inexistencia de los ele -

rentos materiales del proceso de producción, fueron señaladas entre ellas. 

48/Kalmanovitz "Teoría de la reprodu:ciál dependiente'' op.cit. Merhav también -
desarrolló un esquema de reproducción,pero el de Kalmanovit: es más realista, 
véase Deoendencia te<nológica ... op.cit. pp.233-239. 

49/Marini, "Plusvalía extraordinaria y acUllllación de capital."~· p.22. 

50/Fn lo que resta de este apartado, se sigue el trabajo de Kalmanovitz citado, 
- respetando su notación. 

51/"Se tiene entonces una situaciál. de intercanbio tripartita, donde las tran -
- sacdooes bilaterales no se equilibran rutuamente, sino que cada uno de los 

sectores o depart~ntos queda con saldos que liquida eventualnente con el
miembro residuo de la triada", Kalmanovitz op. cit. p. 22 

52/Mandel, El capitali5100 tardío, ~· p. 310. 

53/Ibid. p.318. 

54/"En una situacim de estrechez de divisas, el capital imperialista puede sal 
tar esta barrera a la acunulaciál al contabilizar sus entradas en té?'7"·'nos :: 
de equipo, bienes interniedios y materias prllro.s, siendo una ocasiá1 ~·, .p-icia 
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pan tc,m..1n~· ú r.r.n:ado local ••. Sin el!bargo, el capital extranjero en estas 
ciri:.1.lllstr.r.cü.s er.cmtrará la barrera nueV<l!Tlente cu:mdo decida repatriar su_.; 
ut~li~&<lc~." l\.llro.•~vitz! ~p.c

1
it. _p.33. Vé~se tani~ién Fajnzylber, La inJu,

tnaliz:ic16n tr.m:a_ ~ ,\mé'nca .atina, op.clt. p.188. 

SS/" ••• Este pro•:eso tiende a quitarle a la !lanuda burguesía 'nacional' su pre
dominio en la industria manufacturera, donde las enpresas mixtas que comhi -
nan capitales nati\'os, extranjeros, privados y públicos, se han convertido -
en una de las principales características del capitalismo tardfo o de la fa
se neocolonialista del imperialisnD." ?>!andel, op.cit. p.341. Véase tarrbién -
Marini. "La acunulacifu capitalista .•. " op.cit. p.~7. 

56/Marini, Ibid. p.33. En el mismo lugar, el autor señala que " ..• La excepcim
- •.• la constituye el capital que opera en la industria maquiladora. 11 Oliveira 

escribe " .•. en el fondo las decisiones son toond.as teniendo en cuenta, en -
primer lugar, el proceso interno de acunrulacirn de capital; y las políticas
de las empresas intentan derivar de esa directriz básica la compatibilidad -
con sus respectivos procesos de acumulaci(n de capital, al nivel de sus con
juntos supranacionales ..• " "La econanía brasileña ... 11 op. cit. p. 450. 

57 /Marini, "La acunulaci6n capitalista •.. " pp. 23-24. Marini recuerda que, adi -
cionalmente, con la inversi6n en los países subdesarrollados, el capital 
transnacional busca huir de la caída tendencia! de la tasa de ganancia por
el incremento de la COlllJC)Sición orgánica de capital. 

58/" .•• en la ioodida que este capital se expande aunenta su 'derecho' a eX]Jortar 
un porciento maror de plusvalía, lo que puede significar una contracción del 
fondo de divisas efectivo a disposición de todos los capitalistas de la eco
nomía." Kalnnnovitz, op.cit. p. 33. 

59,1.lerhav, op.cit. p. U5. 

60/El salario es una variable dependiente de la aclJl!Ulación de capital, véase -
- para este pi.mto el capitulo I y Mande!, El capitalisnD tardio, op.cit. p.355. 

~/Oliveira, "La econCl!'ia brasileña ... " op.cit. p.429. 

62/Singer, op.cit. p. 175. 

63/Fajnzylber, op.cit. p.184. 

64/Junto con Marini "Consideranns stmtuario al producto a cuyo consuroo no tienen 
- acceso, en grado significa ti va, las masas trabajadoras. 11 "La acl.Dlllllación 111.m 

dial. .. " op.cit. p.~i, nota de pie de página. -

65/Marini, "Plusvalía extraordinaria ... " op.cit. pp.27-28. Nos parece err6nea,
sin entiargo, la afirnnción de Marini de que sólo en las rrums productoras de 
medios de consUTK> suntuario pueden obtenerse ganancias extraordinarias. 

66/Tavares, "Problemas de industrialización avan::ada ... " ~· pp.30-31. 

67/Aquí no se entra a discutir las proporciones que tendrian que guardar los 
- dos componentes de la plusvalía. Para resolver el problema aquí planteado no 

se puede recurrir a la idea de Serra, et. al, 6;;.cit., de una redistribución 
del ingreso hacia las clases medias. La soluci debe tomar en cuenta la in
tervención del Estado, la ctlnposici6n orgánica del capital, la productividad 
del trabajo, y las posibilidades de irrportar y exportar capital. 
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68/Marini, "La acunulaci6n capitalista ... " op:cit. p.28. El trimfo de lUl pro -
- ceso de acLll1Ulaci6n basado en las exponac1ones de nnnufacturas caniiiaría to 

do el esqueun aqui descrito. -
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Capitulo 3 

l.A AClM.Jl.ACION DE CAPITAL EN lA MANUFACruRA MEXICANA 1970-1982 

El proceso de extracci6n de plusvalia y aCl.llll.llaci6n de capital -

fue esndiado en sus caracteris'ticas mis generales en el capítulo 1 y en la fo!_ 

m espedfica que reviste en m pais stbdesarrollado industrializado en el capf 

tul.o 2. m este capitulo se intenta aplicar ese marco te6rico para analizar la 

aCl.llUlaci6n del capi'tal en la industria DBJ1u:facturera mexicana de 1970 a 1982. 

Se trata de presentar una descripci6n del proceso de acum.llaci6n anterior a -

1970, de revisar algll'laS tesis corrientes sobre el proceso de aCUllJlaci6n de '!!. 

pital en los setenta y de presentar el mvimiento de algmas de las categorias

desarrolladas en las páginas precedentes .Y 

I. El proceso de act.111Jlaci6n industrial~ México 1940-1970 

El establecimento de empresas industriales en México, cai una 

estructura propi~nte capitalis'ta, quiza pueda situarse a nediados del siglo -

XIX y en especial, durante el porfiriato, en los años finales del siglo XIX y

los prllleros del siglo xy,)./ Se ha reconocido, sin embargo, que es a partir de 

los años cuarenta del presente siglo, cuando el sector industrial se convierte

en el sector dominante de la econanía nexicana. "Se iniciaba de lleno en aque • 

lla época el proceso de industrializaci6n que habría de consolidar a la burgue

sía industrial que habia surgido de las transfonmciones estru:turales de la e

conomía a rafz de la revolu:i6n de 1910, al desplazarse la nayor parte del cap.!_ 

tal actm.ü.ado por los antigws terratenientes y los comerciantes hacia la indus 

tria y la banca")/ 

A las transíonnaciones internas que tuvieron lugar en la forma -

ciát social nexicana se añadían fuertes t:ransfoTI1Bciones en la economía interna 

cicnal, a las cuales fue capaz de adecuarse mediante el proceso de industriali-

:aci6n. Cordera y Orive destacan, eT1tre las transfonnaciones internacimales ,el 
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surgimiento de las e11presas transnacionales y el aceler.aiento del progreso -

te01ol6gico. :!/ Hacia 1940 se aun6, caoo elemento coymtural para iniciar el de~ 

pegue industrializador, la Segmda Guerra Mundial, de mdo que " ..• La ausencia

de c~etidores extranjeros, los salarios bajos, las ~das proteccicnistas,el 

régi.ren fiscal, la poHtica inflacionaria y la ideología ~rante se ccnjunta-

ron en beneficio del sector industrial que, desde entonces, se ccrrvierte en la 

colUIIlla vertebral de la acurulacián capitalista." ~ 

La acuwlacif.n de capital en la industria no s6lo danin6 a la e 

conomia rexicana. Tanbién propició que esta arrojara m rápido crecimiento. T~ 

dicionalmente el proceso de aCtlllll.aci6n en la industria se analiza caoo un pro

ceso de sustituci6n de inportacicnes con dos etapas diferenciadas en el tie111Jo: 

la sustitución de bienes de Ca'l.51.IOO no duradero (sustit:u::if.n ffcil u hori

zontal), ocurrida desde principios de los cuarenta y hasta mediados de los cin

cuenta, y la sustituci6n de bienes de ccnSUIJI) duradero (sustituci6n difícil o 

vertical), que empieza a mediachs de los afios cincuenta y concluye a principios 

de los setenta. A esta etapa no le ha seguido otra. 

Fn realidad a partir de los cuarenta, el proceso de aCUlllJ.laci6n

de capital se reorienta hacia las actividades indÚStriales, actividades a las-

que previamente les habia creado tma demanda social solvente. El capital se in

vierte si, y s6lo si, la rama de la prochx:ciál ofrece ganancias, sin iq>ortar -

las complicaciones que a futuro pueda ocasionar su específica forma de expan -

sión. " ... Un cierto tipo y tanmio del mercado y ma cier...a estructura del pro 

dueto social, así C()IJX) tm bien definido ambiente para la inversi6n se habían c~ 

figurado .•. Al amparo del proteccioniSllD la inversif.n tanto mexicana caoo ~ 

jera, modificó sus lli5dulos tradicionales de COl!tJOrtamiento y eqiezó a fluir ID!!. 

sivamente tanto a la industria en su canjmto CCl!ll en particular a las 11BI1ufac

turas y al gran comercio." §./ 

La acunulac i6n en el sector exportador, la industriali:: · · -"n in 

cipiente y la coneentraci6n de la poblaci6n en zmas urbanas, creare:. .a -
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para las :!Ji,!iJ:.trias pnx!ur.:tcm1s d~· :ncdio!. de ccnsum necesario (alimentos, be -

bidas, textiles). Si bien la propia 16gi::a del proceso de actJ1Ulacián de capi -

tal agota las posibilidades de crecúniento aceler..ido de este tipo de ramas. La 

aCUlllJlaci6n av.mza cuando se trata de surtir lD1 mercado ya existente (es decir, 

cuando ~laza a la prodoccilin artesanal y a las importaciones) , La propia !!_ 

CUllllacilin, sin anbargo, es incapaz de crear una demanda social solvente, que

crezca dinámicamente para los medios de crnSlDJD necesario. El tipo de relacio -

nes capital-trabajo que posibilitan la industrializ.aci6n frenan el crecimiento

de la demanda para los bienes de consUJD necesario.V 

Las posibilidades de aCUlllllaci6n de capital en las ramas produ:

toras de medios de CCJlSUJD necesario se reducen. La plusvalía capitalizable,sin 

eniJargo, crece. Asi misnD, la parte de la plusvalfa destinada al consum, co 

mienza a CCJlStituirse en una demmda social solvente para los medios de consl.DlD 

de lujo. De este ioodo, la aa.m.ll.aci6n de capital en la industria se orienta ha

cia las ranns produ:toras de medios de consl.mD de lujo, cuyos produ:tos sen de

mandados por la propia burguesia interna y los sectores que se apropian de Pª!. 

te del excedente social (la llamada clase ~dia, que se nultiplica durante el

periodo) .§./ 

Entre mediados de los años cincuenta y principios de los sesenta, 

las ramas productoras de medios de conSUIOO de lujo se expanden en el pais. ~s

taca; en el crecimiento de los medios de consUID de lujo, el inicio de la pro -

ducci6n de artículos para el hogar, electrodorrésticos y linea blanca, tales co-

mo refrigeradores, aspiradoras, lavadoras, náquinas de coser, televisores, equ!_ 

pos de sonido, etc. Las ranas productoras de estos artículos, junto con la pro

ducci6n de autcm6viles, collDJldat y llBiltienen un crecimiento alto del sector in

dustrial y de la econania, hasta principios de los setenta.~./ Cano tm producto 

secuidario de su expansión, crece también la producci6n de medios de CCl'lSUID n~ 

cesarlo y la produ:ci6n de algwos bienes internedios y de capital. 

La produ:ci6n de medios de consl.llK) necesario, al tiempo que se-
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expande incorpora la producci6n de nuevos artículos, en especial en textiles, -

donde cobra importancia el uso de fibras sintéticas, producidas por la indus -

tria petroquúnica. En la industria alimenticia canienzan a producirse aceites -

vegetales y al :Uoontos balanceados • ..!Q/ Respecto al sector productor de medias -

de produccié:n cabe anotar que su crecimiento estuvo subordinado a la acl.111Ulaci6n 

en el sector productor de medios de cmSUJOO suntuario. De cualquier IOOdo, el s~c 

tor produ:tor de medios de produ:ci6n produce s6lo una parte de los medios de -

produccim que requiere la economía nexicana. 

La insuficiencia de la produ:ci6n local de roodios de produ:ci6n

se traduce en la irnportaci6n de los misioos. funmte el periodo, las exportacio

nes del sector l!Wlufacturero no son importantes, pues es un sector que produce

ftmdanentalnente para el nercado interno. Para reproducirse (reponer los elelllC!! 

tos del capitaí constante) el sector industrial requiere de la generaciái de

divisas en otros sectores de la economía. Adenás, creciendo sobre la base de r!!_ 

nns can conposici6n tl!cnica del capital elevada, y que, en general, en busca de 

ganancias extraordinarias, en todas las ramas esta composici6n se eleva aún 

ro.is, el sector industrial crece renos rápido que los medios de capital que re

quiere)!/ La dependencia del exterior de medios de produccirn se acrecienta -

en el tiempo. 

El alll!lmto de las inversiones en medios de ccnsUtD de lujo fue

lidereado por la inversitíl extranjera directa. Las transnacicnales, cm capital 

dispcnible, encontraban rentable el mercado nexicano. Más capacitada que el ca

pital local para ellllrender la producci6n en las ramas de ccnsuoo duradero, la

inversi6n extranjera " ... se coloc6 en el centro miSJ!I) de la industrializacim -

hasta de hecho controlar sus sectores estratégicos tanto directa CCJ!D indirect! 

mente" . .1ll Las transnacionales operando en ~l?xico obtienen gammcias extraor

dinarias al interior de su rama. No obstante, sus ganancias no pueden mantenerse 

librenEnte altas, pues dependen de la producci6n de plusvalía en la ;

produzcan, en particular, y en el conjunto de la econooúa en genera.... 

en que 
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En la industriali7aci6n de México entre 1940 y 1970, el Estado

jug6 un papel clave. La acunulaci6n de capital en la industria fue apoyada por 

el Estado de una imncra incondicional y absoluta. Durante el periodo, práctica

m!llte cada acci6n estatal estuvo destinada a estimular el desarrollo de la ind~ 

tria capitalista en México. De hecho, todos los sectores de la economía quedan s!:!_b 

ordinados al desarrollo industrial. En este sentido, el Estado respmdió a los 

intereses de la burguesía interna, empeñada en acurular en el sector industrial. 

A nivel ideol6gico se prolll>vi6 la idea de que la industrializaci6n sustitutiva 

de importaciones representaba para México la salida del atraso, la el i.I:linaci6n

de la dependencia y en el futuro, tuta uejor distribuci6n de la riqueza. 

A partir de los cuarenta, el Estado volea sus acciones hacia el 

sector industrial. Ros y Cazar han resumido la política industrializ.achra en -

los siguientes rasgos: "a) una poUtica de protecci6n y promoci6n industriales

ª través de la introducci6n del sistema de permisos previos a la ÍJJ110rtaci6n a 

nediachs de los cuarenta y del sistema de exenciones fiscales a principios de la 

misma década; b) la intervenci6n directa en la producci6n manufacturera en ali@ 

nas ramas como siderúrgica, fertilizantes y papel¡ c) el financiamiento de lar

go plazo de la inversi6n industrial a través del aparato financiero público en 

dmde el papel más activo lo ocupaba Nacional Financiera¡ y d) una política de 

apertura del sector rranufacturero hacia la inversi6n extranjera ... 11.!.Y Habría

que añadir la politica laboral que fue central en el sostenimiento de bajos sa

larios. 

La política de protecci6n comercial aisló el mercado interno de 

bienes de cmsl.l!IO no duradero y duradero, mientras que penniti6 la ~rtaci6n

indiscriminada de uedios de producción. La protección fue esencial en el des 

arrollo de la produccién de nedios de consumo suntuario. Asi, el desarrollo de 

las diversas ranas de la produccioo dependió en gran roodida de la decisión gu -

bemaroontal de protegerlas o no. B1 realidad, la protección estatal estuvo en-

consonancia cm la decisi6n de la burguesia interna de acunular en la produc -
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cifn de lll!dios de coostm:>, en particular los de lujo. 

Afín cuando el Estado mantuvo un alto ni~l de gasto durante el

periodo, la carga impositiva sobre el capital industrial se mantuvo DILIY baja.Al 

mismo tiempo, el Estado propició la mupliación del sistemi financiero cano apo

yo a la aculllJlaci(n de capital en la industria, favoreciendo en particular a 

las grandes empresas industriales. El Estado creó infraestnx:tura para la ~ 

laci6n y se constituyó en entJresario en aquellas ramas de la producción que no 

resultaban rentables para la acl.Jllll.aci6n privada (a los precios dados), pero -

que, sin enbargo, resultaban estratégicas para la propia acunulaci6n (sidenrr -

gia, electricidad, petróleo, transportes, fertilizantes) . .Ji/ 

A la vez que se convirtió en lDl demandante de rercancías produ

cidas por el capital privado, el Estado transfiri6 plusvalía de sus enpresas al 

suministrar sus productos a precios por debajo de su valor de mercado. Así, 

11 
••• a la transferencia de recursos del sector público al privado debe atribuir

se precisamente la descapitalización de nruchos organismos y empresas •.. n.!.Y Al 

mislll) tientJo, el Estado ha entrado en sociedad con el capital privado nacimal

y con las empresas transnacionales, dando garantias a la burguesía interna para 

que invierta en campos blí.sicos para el conjunto de la acurulación de capita1! 7/ 

Con un ejército industrial de reserva enonne, incrementado por -

las migraciones del campo a la ciu:lad y por la incorporaci6n de tecnología ele

vadora de la composición técnica del capital en todas las ramas (además de que 

crecen más rápido las ramas con una composición técnica myor) el Estado aSUllÍó 

11 
••• la tarea de dosificar, nrxlificar o suprimir las reivindicaciones de los o

breros, de modo que no llegaran a anenazar, efectivanente, el curso de la a~ 

lacién capitalista." 1ª_/ La incorporaci(n de los trabajaoores a organiS11Ds de

control corporativo y las derrotas de las J1Dvilizacicnes obreras, ccnstituyen -

el tel6n de fe11do del escenario en que el Estado aplicó su pol!tica laboral. 

Los resultados de esta poUtica laboral pueden sintetizarse en el 

canportamiento de los salarios reales. ~be decirse que la plusvaHa como PY'OJ>2! 
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d~ del ·~'R!;Jr creado se- i1crer.enci5 entre 1940 y 1970. " .•• Decir que el exce-de!]_ 

te social tt;'IO tni tendencia pen:ianente al incremento acelerado durante el pt:;

riodo, no es sino una follll3 de plantear que la tasa de crecimiento de la prod~ 

tividad general de la ecaiooúa fue myor que la tasa ncdia de crecimiento de -

los salarios." 12,/ Incluso para los primeros años de la industrializaci6n el S!!_ 

lario real no s6lo no creció por debajo del incremento de la productividad, si

no que disminuy6 de una manera significativa. 

En base a lll estudio del salario obrero en el Distrito Federal, 

Jeff Bortz ha señalado que " ••. en los años cuarenta se estableci6 la base de la 

industrializaci6n moderna del país sobre la baja del salario real y el aumento

en la tasa de e.xplotaci(n. Esta aCU!lllaci6n de trabajo muerto di6 lugar a un ª!! 

mento de la prodoctividad en general, lo cual sirvi6 principalmente para trans

ferir más plusvalia a la burguesfa y, secundariamente y en menor escala, pudo

dar lugar a tn aunento en el nivel de vida de la clase obrera industrial en los 

años SO y 60. 11 ZO/ fu ahí el lento crecimiento de la demanda solvente de medios 

de conSIJJJl) necesario. 

II. Las consecuencias de la acunulación industrial 1940-1970: la desaceleración 
Iñdustrial - - ----

Al comenzar los años setenta la economía mexicana en su conjunto, 

y en particular el sector industrial, enfrentaba agudos problemas que se habían 

traducido en una disminocién del crecimiento económico. Cano consecuencia di~ 

ta de la fonna que aslllti.6 la acunulaci6n de capital en los años previos 11 
••• Co!! 

fluian cuatro problerms de cuya superaci6n en buena medida dependeria la rearti_ 

culaci6n sostenida y a largo plazo de las actividades económicas: la crisis fi~ 

cal, el estancamiento agrkola, el desequilibrio externo y la blísqueda de nue

vos canpos de expansión para el sector industrial. 11 DI F.n la redida en que e~ 

tos proolemas no se resolvieron, las décadas de los setenta y los ochenta han -

sido de crisis econ6ná.ca 
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!'n la crisis estnx:tural, la ecatomía presenta ma caída general 

en el rit:Jro de crecimiento, si bien esta caída ha ioostrado etapas de recupera -

cián de la actividad ecm6mica, seguidas de contracciones. Los pllltos críticos-

de la economía nexicana se alcanzarm en 1971, 1976-77 y 1982-83 cuando el cre

cimiento del producto disminuyó sensiblemeite, sobre todo en los fil.timos dos a

ros. Fueron etapas de reptmte en- la crisis 1972-74 y 1978-81. !'n particular en 

1978-81 se vive tm crecimiento alto del produ:to, basado en la exportaci6n ace

lerada de petroleo y el endeudamiento externo. A lo largo del periodo el creci

miento de los precios ha sido ascendente y penmnente. ZZ/ 

En su carácter de sector daninante, el sector industrial y su -

~rtamiento explican en buena iredida la situaci6n general de la ecmomia me

xicana. Caoo en todo proceso de aclll11laci6n de capital, la concentraci6n (y aín 

la centralizaci6n) del capital se acrecentarm en el tienpo. Diversas medidas -

muestran que dentro del sector manufacturero las grandes enpresas o establecí -

mientes industriales controlaban, hacia 1970, ma parte ~rtante de la prodUf. 

cién, el empleo, el capital, las ganancias, etc. Las diferencias entre distin -

tas ramas de la produccién en cuanto a gra.OOs de cmcentnici6n son notables ,s~ 

euilargo, destaca la concentraci6n en todo el sector industrial. 

Mediante una estratificación por nlinero de e111>leados,Alvarez y S!!!t 

daval encontraron que en 1970 los establecimientos de la gran industria (más de 

100 trabajadores empleados por establecil;tiento) ,tenian tm predoorlnio absoluto:

" ... controlan el fil del capital invertido neto, el 76 \ del valor de la produc

cién l orupan al 60% del personal ~trabaja~ todo el ~ industrial~/ 

Carlos Tello señala que " ..• en 1970 menos del 1\ de los establ~imientos indus

triales dispatia del 67\ de los activos fijos de la industria y del 63\ del ca

pital invertido y aportaba el 63\ del valor de la produ:ci6n. ,.:?4/ El aumento de 

la ccncentraci6n resultó del crecimiento más rápido de ramas coo requerimien -

tos de c~siciones técnicas más altas y de la modernizacioo (Ouscando ganan -

cias extraordinarias) ocurrida en el cmjmto de las ramas. ZS/ 



l:a indus tna r.limufxturern, por otr.a parte, no genero empleos en 

consmancla cm su crecimiento. Ros y Cazar han calculado la relaci6n entre la 

tasa de crecimiento del ~leo industrial y la tasa de crecimiento del producto, 

encaitr.mdo que la relaci6n " ••• pasa de .78 en 1950-1960 a .58 en 1960-1968 y a 

.48 en 1968-1973." 261 Nuev:meite, es el incTeJ1ento de la proouctivi.dad del tra 

bajo en el coojmto de las r.mas y el cambio de ~sici6n de la incllstria lo 

que C9plica la lenta absorci6n de ~leos. Aunque ello tTajo aparejado el aure!!_ 

to del ej6rcito industrial de reserva y la disminu:i6n de los salarios, en rel~ 

ción a la plusw.U.a generada, no detuvo la incarporaci6n del progreso técnico, 

debido a que este ya estaba disponible en los paises desarrollados, listo para 

pmlllitir ganancias extraordinarias. 

La inveTSi6n de capital de eqrresas con capital extr.njero repI!_ 

sentaba en 1970, 1.11a propcm:i6n u.x>rtmte de la inveTSi.00 total. Las ~resas

transnacionales estabai ti>icadas en las r.mias más dinánicas de la industria na -

nufacturera uexi.cana. lh estudio ~arativo soore inversi6n extranjera en ~xi 

coy Brasil, ccn datos de 1972, CXJ11Cluia que en los dos paises " .•. Las trans~ 

dona.les estadomi.d.enses y m estadotnidenses conbinadas poseen cerca de la mi

tad de los activos de las eq¡resas llxlustriales más grandes, ••• Más mn, dentro 

del sector inibstrial, las i.Jdustrias que 1111Jestran los niveles más altos de ~ 

netraci.6o extranjera sen acpellas vi.tales en la fase de industrializaci6n 'ver

tical' de sustituciái de las illportacicnes: equipo de transportación (y estre -

ckmente relacimado coo esto, el hule), mquinaria el6ctrica y no eléctrica y 

proWct:os quúlla:>s.',2 7 / 

Las tr.msnacimales, produciendo para el mercado interno, aCn -

rumdo tienen posibilidades de obtener ganancias extraordinarias, dependen COllD 

ya se seiial.6,de la posibilidad de crecimiento de la ram en que operan y de -

la aawilaci6n general en la economía. Esta afirmci6n es particula:nente cier

ta en los aros de crisis estru:tural de la eccnada mexicana, CCllD se wra m.1s

adelant.e. Respecto a la poUtica sobre inversicnes extrínjeras, hay coinciden -



-91-

cia en que esta politica no ha frenado el increroonto del poder y la expansi6n -

de las empresas tr.msnacicnales. 281 El Estado ha apoyado a las transnacionales, 

ma fracciál cada vez más i.nportante de la burguesía interna. 

A lo largo de los setenta y ochenta, la industria manufacturera

disminuirá drásticanente sus tasas de crecimiento. A principios de los setenta, 

y CODD constante del periodo, la industria manufacturera enfrentará problemas -

de falta de demanda solvente y de posibilidades de importaci6n de iredios de pr.2_ 

ducci6n. Si bien, el crecllniento de la industria sigm las etapas de alto y si

ga de la economía, para las décadas de los setenta y los ochenta, la tendencia

general es de m bajo crecllniento. 1-b obstante, a lo largo del periodo habrá r.'! 

mas que presenten crecimiento y otras donde el comportamiento de la producci6n 

sea más errático que el del canjlD'lto de la eccnomía. 291 

La política industrial de los setenta y los ochenta perseguirá -

reanimar la prodocci6n industrial mediante tres estrategias más o menos contra

puestas. El trimfo de una sobre las otras 111>strará la inclinaci6n del Estado, -

de acuerdo a la relaci6n de fuerzas existente, por una u otra de las fracciones 

de la burguesía interna en su lucha por reconstituir la tasa de ganancia. las -

estrategias son: la ampliaciál del mercado interno para los bienes de consumo -

duradero, la profundización del proceso de sustitución de importaciones alent8!!_ 

do la etapa de producci6n de redios de produccifu y la venta de productos mmu

facturados al exterior. 

El Estado, que había apoyado la industrializacién en los años P!.C 

vios a 1970, enfrentaba fuertes dificultades financieras. la política de endeu

damiento pliblico, tanto interno COIOO externo, que fue fundamental en la amplia

ción de las posibilidades de acunulacifn y en el suministro de divisas para el 

sector industrial, había llegado a convertirse en una limitaci6n para la expan

si6n del gasto público. 30/ De este nxxlo, en el periodo de crisis estructural -

el gasto pli>lico qued6 sujeto a las posibilidades de financiamiento, lo que di6 

por resultado las etapas de "al to" y "siga" de la economía.A pesar de tcxio, co-
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!lrJ seftala la C'.EPAL, en el periodo el Estado avam.ti en cmsolidar su apoyo a la 

aC\.Ulllfaci:in de capital con acciones como la creaci6n de la Siderúrgica Lázaro -

Cárdenas-Las Truchas, el increrento de la prodocci6n de fertilizantes y petro -

qufmicos básicos y el desarrollo de la industria minero-retalargica a nivel re

gional. 31/ 

La lucha de clases, latente en el periodo de rápido crecimiento

cobra a partir del movimiento estuliantil-popular fornas evidentes y álgidas. -

Hay m enfrentamiento intenso del bloque de los daninados ccmtra el Estado y la 

burguesia, que tiene COOX> tel6n de fonch una lucha entre dos proyectos hurgue -

ses, que se prueban CCllD alterna ti vas para salir de la crisis. La clase daninlJ!!. 

te considero el proyecto de Luis Echeverria, que proponía el fortalecimiento -

del mercado interno, mediante el aunento del poder de conJira de los trabajado -

res, demasiado "caro" cano fornn de salir de la crisis. El proyecto, que busc!!_ 

ba legiti.nnr al Estado ante las imsas y dinamizar la econanía, hubo de enfren

tarse también con la recesi6n econánica inteTilacional que cancel6 la intenci6n

de exportar manufacturas. 

Con la derrota en 1976 del principal contingente de la insurgen

cia popular, los electricistas a&t"4lados en la Tendencia Democrática del SUTERM, 

cambiaba la correlaci6n de fuerzas entre el bloque de los dominados y la bur~ 

sía. " ••• al misno tienpo sonaba la hora para que se enplearan a fondo contra el 

árbitro presidencial las fracciones de la burguesía para quienes las 'reforrnas

desde arriba' ya no eran necesarias porque habían cunplido su cometido: destro-

zar en el terreno urbano y rural a las manifestaciones . más visibles, a los po

sibles polos de agrupanúento del descontento de las clases dominadas." 321 

Cm el acelerado proceso de endeudamiento externo, para financiar 

el gasto ptíblico y las coll{Jras externas, el capital financiero internacional fue 

adquiriendo lD'l mayor peso en la econanía nacional hasta convertirse en la frac

ci6n hegem5nica de la burguesia in terna, hacia 1976. El capital extranjero cerr_a 

ba en dos frentes su dominio sobre la fonmci6n social mexicana, En el aparato-
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productivo a través de la inversión extranjera directa; en el terreno financie

ro mediante la fuerte carga de la deuda externa. 331 Este dClllini:> se tradu:irla-

en la imposición de una pol!tica econánica que tenia en el centro la exporta -

ci6n del petróleo r de nnnufacturas, pero nnnufacturas de e111>resas maquilado -

ras. 34/ 

Durante los años de crisis estn.x:tural, las políticas laboral y 

salarial que aplicó el Estado estwieron mrcadas por el desarrollo de la lucha 

de clases. En el régimen de ú:heverria (1970-1976), hasta antes de la derrota -

de los electricistas de la Teixiencia ~rática, los salarios naninales se lll3!!. 

tienen a la par que el aunen to de precios, y aún crecen por encima de ellos; a

partir de 1976, los salarios reales tenderán a disminuir permanentemente, incl_!! 

so hasta los dfas que corren. 351 La caída de los salarios reales se ha consti~ 

ido en uno de los mecaniS11Ds básicos de la reconstitu:ié.n de la tasa de ganan -

cía para el capital en general y en ma parte ftmdallental de la estrategia ex -

portadora en base a la industria maquiladora .. 

III. Las explicaciones de la desaceleracié.n industrial 

Detrás de la desaceleraci6n industrial de los setenta y ochenta, 

hay una disminución tendencia! de la tasa de ganancia sobre el capital ~leaclo. 

La reducci6n del mercado, las dificultades de illportaciál de nedios de produc -

ci6n y el crecimiento de la cooposición orgánica del capital (agravada por ma 

pennanente capacidad instalada ociosa) han incidido en ima baja de la tasa de -

ganancia. Esta caída de la tasa de ganancia de ning(in mdo se presenta por i -

gual en todas las ranas de la producción, sin enbargo, afecta tanto a ramlS do!!_ 

de el capital está l!L".>' concentrado y dominan las transnacionales, como a ramas 

poco concentradas y con bajo daninio transnacional. 

La ganancia, cano ha sido señalado anteriormente,es punto de 

arranque y teminaciál del proceso de acUJ1Jlaci(n de capital. Su di S"', '1 uci6n, -

cualquiera que sea la causa, en tna rama específica de la producci adu-
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ce en la clJLCión de l.a r.mnu.lací6n de capital. Ahora bien, aún con una tende!!_ 

cia a la disminución de la tasa de ganancia, la tasa de plusvalfa puede seguir· 

aunentando. El incremento de la explotación es una contratendencia a la caída • 

de la ganancia, pero no es garantía suficiente de su elevación . El incremento

de la productivid3d del trabajo es una solución individual para obtener ganan • 

cías extraordinarias, pero para el conjunto de la rama implica un aunento en la 

carrposici6n orgánica de capital. 361 

Diferentes análisis sobre el sector industrial han registrndo la 

desaceleración del conjunto de la producción industrial y en particular de las 

ramas que mostraron nnyor di.rulnismo y arrastraron a las demis en la década de -

los sesenta. Asi por ejemplo, en el trabajo de CEPAL de 1979 se anota "También 

la producción de bienes de CCl'ISUllO duraderos experimentó tasas modestas de cre

cimiento principalmente en 1971 y de 1975 en adelante. Fn 1977 registro incluso 

decrecimiento, hecho sin precedentes en su trayectoria. La fabricación de estos 

bienes había sido tradicionalmente dinámica, de expansión acelerada durante la 

década pasada." 371 

Los análisis del sector industrial en el periodo de crisis es~ 

tural no han puesto énfasis, o incluso no han enfocado el problema en absoluto, 

sobre el canportamiento de la tasa de ganancia. 381 Un análisis integral del 

sector industrial en su periodo de desaceleración debiera incluir el análisis -

del movimiento de categorías como la tasa de ganancia, los cambios en la canpo

sición orgánica de capital, el cambio en la productividad del trabajo, el aba~ 

tamiento, la aceleración del uso y el uso más eficiente de los elementos que 

constituyen el capital constante, los problemas de la reproducción del capital

(disponibilidad de los elementos del capital constante en especial), y la exis

tencia de demanda solvente (tmiano del mercado), para las diferentes ramas de -

la producción industrial. 

Fntre las causas de la desaceleración industrial en los setenta-

y ochenta que se han mencionado están el clima poHtico prevaleciente en Méxi-
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ce. la aplicación de una politica econánica err6nea, el tamaño del mercado, la 

disminución de fondos para fi.narx:iar el consuoo, el desequilibrio externo y el

agotamiento del proceso de sustitución de impoTtaciones. Boltvinik y Hernández, 

aunque reconocen la crisis de realización y el estrangulamiento externo, sosti~ 

nen que la desaceleración industrial se debe al agotamiento de la sustitución -

de ~rtaciones, es decir, al estancamiento en el coeficiente de ÚJl>Ortación~91 

Esta explicación, más alla de ioostrar la paralización del proceso de sustitu -

ci6n de importaciones, no aporta 11Byor canprensión al análisis del problenn. 

Respecto al clima politice, Evans y Gereffi han señalado que la 

disminoción de inversiones entre 1973 y 1976 se debió, respecto a las ellllresas-

transnacionales, a la política de mexicanización de las inversiones, a la insu-

ficiente energía del gobierno con los trabajadores e incluso a un atD11ento de ~ 

puestos. 401 Alvarez ha llamado la atención sobre la pobreza de la acción real 

del gobierno de F.cheverría respecto a la refo:nna fiscal y la inversión extranj!:_ 

ra.±Y Más que un clima político adverso al capital lo que había detr1is de la 

reducción de inversiones era una caída en la tasa de ganancias y una total des

confianza de que esta se elevada con las medidas instrunentadas por el gobier

no de Echeverría. Fn un clinn político diferente, a fines del gobierno de L6pez 

Portillo la paralización de inversiones y la fuga de capitales supero a la virj_ 

da al final del gobierno de Echeverria. 

Una crítica que se ha hecho a la politica industrial es su caráf_ 

ter poco selectivo. Se argumenta que la po11tica industrial lejos de aminorar -

los efectos de la· industrialización sobre el tamaño de las plantas industriales 

y las ramas en que se aclJ!lulÓ el capital tendió a profi.mdizarlos. 4z/ De este-

modo, en los años precedentes a la crisis estructural, la política económica 

errónea habria sido la culpable de las distorsiones industriales y de la cri 

sis del sector. Esta crítica en realidad supone LUl grado de maniobra del Estado, 

frente a la burguesía interna, que no existe. Como se ha tratado de mostrar en 

este trabajo, la polltica económica respondió a los intereses dominantes. los-



l.1 <.les.aceleración industrial se explica por la caída de la tasa

de ganancia, gener~d.a por la propia acLmlllaci6n de capital en el periodo previo. 

La caída, tma disminuci6n de la masa de ganancia respecto al capital eJ!llleado, -

se debe al incremento del capital constante sobre el variable, a la reducción -

de la demanda solvente (ya sea en efectivo o a base de crédito), con carácter -

estructural y generada por el propio proceso de ac:unulaci6n de capital, y, fin!!,1 

rente, a la incapacidad del proceso para crear demanda solvente para nedios de 

producci6n (y con ello su fabricaci6n en el país) o generar divisas para su a~ 

quisición en el exterior. 

IV. La medici6n de la acU!lllaci6n de capital en la industria :lallufacturera 
1'970-1982. -- - --

En este apartado se presenta la metodología seguida para medir -

algunas variables del proceso de acutlllación de capital en 1972-1982, y las di 

ficultades que se encontraron para medir otras. Se decidi6 dejar de lado el an~ 

lisis de las condiciones, o la falta de condiciones para que se lleve a cabo la 

reproducción global del capital, en el apartado VII del capítulo 1 y en el a -

partado IV del capitulo 2 fue abordado este problema de manera teórica. La cons 

trucci6n de un conjunto de ecuaciones (o de desigualdades) que rudan el fen6me

no de la reprodu:ci6n rebasan el marco de este trabajo. 43/ 

Interesa el corrqiortamiento de las ramas de la produ:ción como -

productoras de valoz:es de uso específico. En este sentido se dejan de lado, al 

interior de la rama, las diferencias derivadas de la concentración de capital y 

las diferencias en la productividad del trabajo entre eJ!llresas.fn general se p~1 

te de que en una rama particular de la produ:ci6n la competencia " .•. hace que -

el valor de cada l.D'la de las mercancias ••• lo determine la masa total de tiempo

~ trabajo social requerido por la ~total de las rr.ercancias de ~ esfera 

de producción social detenninada, y no por los valores individwles de cada ~ 
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de las mercancias, " 441 Aún con tasas de ganancia diferentes (producto de 

ganancias extraordinarias), el capital invertido en una rama depende, en canjU!!_ 

to, de condiciones similares para aCU11.llarse y reproducirse, en lo que hace al-

nrrcado y la obtención de los elementos mteriales del capital ccnstante. 

Al mismo tiempo, un análisis del cooportamiento de las variables 

en el sector nnnufacturero debe hacerse a un nivel de desagregación tal que pe!:_ 

mita revisar la tendencia en cada rama de la producción evitando las distorcio

nes y los valores medios de las agnqmciones. Por eje"l>lo, en la industria tex

til están incluídas las producciones de fibras naturales (ccn una producción e~ 

tmcada) y fibras sintéticas (ccn producción creciente), su agrupación da por-

resultado un comportamiento regular de la rana. Por otro lado, la desagregación 

pern.ite conocer el tipo de propiedad del capital, el grado ae concentración y

el carácter de la producción (medios de ccnsuno, rredios de producci6n) de la ?'! 

ma. !+S/ 

Por los motivos anteriores se decidió utilizar la Estadística -

Industrial Anual elaborada por la Dirección General de Estadística. Esta fuente 

que constituye infonnac-i6n primaria para la elaboración de las Cuentas Naciona

les del país, pennite la elaboración de series estadísticas anuales para el pe

rio:lo en estudio. Una ventaja de trabajar can ella es que el grado de manipula

cién de las cifras (para bien o para mal) por parte de los responsables de las 

estadísticas del país es más bajo coo respecto a otras fuentes, por tratarse de 

información primaria, recolectada a través de un cuestionario. La gran desvent!!_ 

ja re la Estadistica es que sólo capta infonnación para una muestra de estable

cimientos y clases industriales. 461 La cobertura de la Estadística de 1975 en 

adelante seg(¡n la producción bruta total del sector manufacturero en 1970 es de 

52L 

Fn 1970 se capt6 infonnación de 44 clases industriales, en 1972-

aunentó a SO clases, en 1973 se agregaron 4 clases m1s y finalmente, de~· 'e 1975 

hasta 1982 se capta infonnación de 58 clases. Fn el cuadro 1 aparece la. rela -



r.i6n del rf.mr.ro '/ norbre de lru. 58 clases industriales. En cada clase se trató de 

captar infornnción de los establecimientos con nnyor participación en la produ~ 

ci6n bruta total. La cobertura de la Estadistica, por clase, para 1970 aparece

en el cuadro 2. En ese misuo cuadro puede observarse que en la mayoría de las

clases (ruarenta y nueve), el nÍllrero de establecimientos que dieron infornnción 

es variable en cada año. 47 / 

En el cuadro 3 se presenta la clasificaci6n del tipo de bien pr~ 

du::ido en cada clase inch.lstrial hech.a por Fajmylber y Martinez Tarragó. En el 

mism cuadro aparece el grado de concentraci6n (peso de los cuatro royeres est!!_ 

blecimientos en la producción) de cada clase y el rango de participación de las 

transnacionales en la clase, seg(m Fajnzylber r Martínez TarrJgó, para 1970.Hay 

que hacer notar que el indice de concentración es un índice de crncentración -

"técnica", en la medida en que no dice nada acerca de la concentración de la -

propiedad en la clase (una eJlllresa puede tener dos o más establecimientos indus 

triales). 481 En el cuadro 4 aparece la participación de establecimientos esta

tales en algunas clases industriales para 1975. 

Dada la variabilidad del ntimero de establecimientos, para hacer

COJJt>atible la infonnación para cada clase en años diferentes, se decidió traba

jar con proporciones (relaciones entre categorías) y prcniedios por establecimi~n 

to. De este nodo pueden llevarse a cabo conparaciones interanuales. Evidenterre!!_ 

te, aGn con el uso de razones y pronedios hay m sesgo en la infonnación: la in-

corporación o salida de un establecimiento de la Estadística puede subir o ba-

jar, independientemente de la tendencia, las razones y promedios, dependiendo -

de su característica y del peso que tenga en la clase. Este sesgo de la infonm 

ción resulta irevitable. 

Segúl se definió en el capitulo 1, la tasa de !(anancia es igual

a la ganancia (plusvalfa) entre el capital total enpleado: g =P/C+V. En la Es

tadistica, sin enbargo, la rnediciál de la tasa de ganancia se dificulta, debido 

a que los activos fijos brutos (el capital constante que dura más de un año) es 
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tán captados a costo de adquisición. 491 Es necesario revalorar los activos fijos 

brutos, lo que podría hacerse a través de la inversi6n fija bruta por años, para 

cada una de las categorías que colJtlrende. Ello intJlica decidir sobre periodos -

~ios de depreciaci6n e índices de precios, además de que debe tomrse en ClJe!!. 

ta la variabilidad de establecimientos en cada clase. Dadas estas dificultades, 

se decidió no utilizar el dato de capital total empleado. 5Q__/ 

Sin un tratamiento de los activos fijos brutos, todas las relacio 

nes que los incluyan son falsas, pues coodu:en, dacio el proceso inflacionario, a 

disminuirlas o m .. 1rentarlas artificialnente. Tal es el caso de la tasa de ganan

cia (que se ve a1.1rentada), la CCllq)osici6n orgánica de capital (que disminuye),-

la relaci6n entre trabajo 11Uerto y trabajo vivo (qte disminuye), los años de d!:. 

preciación de los activos fijos calculados CCJ!l) los activos fijos brutos entre 

la depreciaci6n (qoo disminuye). En el cuadro 5 se presentan, a valores nomina

les, éstas relaciones para el ccnjunto de clases de la Estadistica en cada año. 

Para obtener la ganancia (P) en la Estadística se procedió del 

siguiente modo: primero, al valor agregado bruto (VAB) se le restó la deprecia

ción (d), que es transferencia del capital fijo al proch.Jcto, obteniéndose el V!!_ 

lor agregado neto inicial (VANI); segundo, a este valor agregado neto inicial -

se le sunaron los pagos por comisiones sobre ventas ( CCJ.I ) y por publicidad -

(PUB), que aparecen cano insuoos de la produ:ci6n,ill de este llXldo se obtuvo el 

valor· agregado neto total (VANI'); tercero, se calcul6 el capital variable (V), -

incluyendo s6lo el pago a los obreros~Y (las relll..IJ1.eracicnes a eJlllleados se CO!l 

sideran parte de la plusvalía), confonnado con los salarios (SAL) más la parte

proporcional de prestaciones sociales (PRE.S) y utilidades repartidas entre ob~ 

ros y empleados (UT) , según el peso de los salarios en la stuna de salarios y -

sooldos (SUL); cuarto, al valor agregado neto total se le rest6 el capital va

riable: 

P= VAB-d + COV + PUB - (SAL+(PRE.S+UT) · (SAL/(SAL+SUL))) 

P= VANr V 
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La \•arfoole P rep:'."esenta la ganancia total de los establecimientos de cada cln

se, incluyt.'lldo la parte con la que se quedan los dueños del establecimiento, -

los pagos de intereses sobre pnstamos, uso de patentes, rentas, pago de i~ue?_ 

tos y renameraciones a enpleados. Evidentemente, la ganancia para el capital -

propio del establecimiento diferirá según la participación de otros capitales, -

del Estado y de los enpleados en la ganancia total. lha aproximaciál a la "gllJl!!!l 

cia propia" del establecimiento lo constituye el nbro otros conceptos de valor 

agregado, que aqui no se analizará. 

Con la ganancia P y el capital variable V se puede obtener una -

seudo tasa de plusvaUa: p '= p N. Esta tasa puede ser obtenida a precios 

corrientes, dado que sólo interesa el lll)nto de la plusvaHa sobre el capital V! 

riable suponiendo que ruJbos conceptos sen un resultado de la producci6n, listo

ª repartirse entre obreros y capitalistas de acuerdo a la lucha de clases. Teó 

ricairente el roovirniento de la setño tasa de plusvalía, alín cuando esta sea dif~ 

rente en virtu:l de la canpos icián orgánica de capital, debiera ser igual en t!?. 

das las clases. En el cuadro 6 se presenta una nruestra del cc:mportamiento de -

la sealo tasa de plusvalia en 1970-1982. 

Para analizar la seudo tasa de plusvalía se requiere conocer la

COJltlosicién orgánica de capital, debido a la tendencia a la igualación de la t!!_ 

sa de ganancia. Por otro lado, la tasa está influida por las posibilidades de

venta del producto (precios a los que este se ofrece). La dismintción de la seu 

do tasa puede estar reflejando situaciones de nercado. Tomando cano base 1970=100 

para los totales, 531 puede verse que la seudo tasa pennanece más o menos ccnst!!_Il 

te hasta 1973, tiene un salto en 1974, cae fuerterrente en 1975, se recupera en-

1976, disminuye en 1977, aurenta gradualmente entre 1978 y 1981 y da un gran S!!_l 

to hacia arriba en 1982. Para los totales, que reflejan situaciones disímbolas, 

la seaio tasa de plusvalía parece seguir la tendencia de los salarios reales en 

el periodo. lh análisis mayor de la tasa de plusvaHa no se efectúa en este tra 

bajo. 
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Puede calcularse 1.11a tasa de ganancia (g") sobre el capital "in

COipOrado" a las mercancías durante el año, a partir de los datos de la Esta -

distica. Esto es, restando a la Producci6n Bruta Total (PBT' co1111uesta por ÍJ1S!:!. 

ms más valor agregado bruto) la ganancia (P). De JOOdo que en el capital incor

porado en el año (CIA) queda inclufdo el total de instmJs usados (IU) (lll!nos las 

canisiones sobre ventas y la pt.blicidad), el capital variable (V) y la depreci!!_ 

ci6n del capital fijo (d). Esta definieron del. capital incorporado en el año ~ 

ce abstracci6n de la rotaci6n del capital circulante en cada una de las clases, 

al suponer que en todas ellas es de un año: 

CIA= V+ IU + d =PBT-P 

g''= P/CIA 

Es claro que la tasa de ganancia sobre el capital total debe ser menor que la

tasa de ganancia sobre el capital incorporado anual (g' <. g"). Fn tanto la can

posicién orgánica y la depreciaci6n de los CattJooentes del capital fijo son di~ 

tintas entre las clases, la relaci6n entre estas dos tasas de ganancia será tam 

bién distinta de una clase a otra. Fn el cuairo 7 se presentan los valores de

las dos tasas de ganancia, de la canposici6n orgánica de capital y de la rela -

cién que guardan las dos primeras para 1970. 541Nuevamente, situaciones de merca 

do (exceso-defecto)de la oferta sobre la demanda solvente) están reflejadas en-

las tasas de ganancia. 

Para hacer CattJaraciones entre años, es necesario obtener una t~ 

sa de ganancia real (g" r). Esta tasa, sobre el capital incorporado en el año,

se obtuvo del siguiente modo: se supuso que el capital se desentiols5 el pr:imer

día del año, de tal suerte que interesa cmocer la ganancia sobre el capital, -

que se supone se paga al final del año, una vez descontado el aU11ento de pre 

cios ocurrido en el año. El aU11Ento de precios utilizado corresponde al incre -

rento del promedio de 12 meses del índice nacional de precios al consumidor (el 

índice aparece en el cuadro 8): 

g" ri• fi/CIA i) /(INPCi/INPCi_1) para i=1970,1971, ... 1982. 
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La decisi!'.n de utilizar l.11 sólo fndice de precios para deflactar 

la tasa de ganancia en todas las clases, se debe a que la ganancia es parte de 1 

nuevo valor creado, suceptible de ser invertido en la misna clase, en otra, o-

en el consl.IJIO. Te6ri~te en cualquier lugar. En el cua:lro 9 aparece la tasa

de ganancia por años para las 58 clases industriales. En ese miSJOO cuadro apar!:_ 

ce la ganancia media de los 13 años, el coeficiente de variación y, como fonna· 

de determinar la tendencia de la tasa de ganancia, la pendiente de los datos a

justados a UUl linea recta. El valor de la pendiente significa que la tasa de

ganancia varía en X puntos por año. Almque el coeficiente de determinación Cr2) 

no es alto para todas las clases, puede decirse que el valor de la variación 

porcentual de las desviaciones respecto a la media y la pendiente penni ten ha -

cerse una idea de la tendencia de la tasa de ganancia en el tiempo. 

Conocida la tasa de ganancia, para nedir la tasa de acunulaci6n

en cada clase se utiliza la tasa de crecimiento del valor agregado. 1-k.Jbiera re

sultado más conveniente medir la acU1IUlación emparando la inversión neta to 

tal del año ccn el capital total al principio del año. Sin enbargo, la inver 

si6n fija neta no puede dedu::irse de la Estadística SS/ y ya se han visto los -

problemas respecto a los activos fijos brutos. Por tanto, cano indicador de la 

aaunulaci6n se usa la tasa de crecimiento del valor agregado neto total por es

tablecimiento, deflactado CCil el índice de precios al consl.Jllidor del cuadro 8. -

Estas tasas de crecimiento aparecen en el cuadro 10. 

Final!OOnte, C()lll) una aproximación al cmnbio en la productividad

del trabajo, se utiliza el valor agregado neto total, deflactado con el índice

de precios del cuadro 8, dividido entre el número de obreros. No es esta la ne

jor fonna de medir la productividad. Esta debiera nedirse en términos físicos -

(unidades de producto entre nClnero de horas-hombre trabajadas), pero es la que

está al alcance en la Estadística. 561 La tasa de crecimiento del valor agre8ª 

do neto total por obrero aparece en el cuadro 11. Eh este cuadro, COITO en el 10, 

se calcularon tasas de crecimiento pranedio para todo el periodo y para tres 
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stilperiodos (que dividen el periodo en tres partes iguales). Estas sti>periodos

no se ajustan exactamente al ciclo de la econanfa ~xicana, durante el periodo, 

pero permiten obsenrar el COJl1Xlrtamiento más resun.ido, en las clases. Finalmen

te, en el cuadro 12 se incluye el nCimero promedio de obreros por establecimien

to en cada clase para 1970 y 1982 y su tasa de crecimiento pl"Olledio anual. 

Fn síntesis, para nedir el proceso de extracciát-aCU11Jlaci6n de 

capital en la inchlstria manufacturera en 1970-1982, se cuenta cm infonnaci6n -

para 58 clases de actividad sobre la tasa de ganancia (punto de arranque y ter

minaci(n de un ciclo del capital), la tasa de crecillliento del producto (com:> a

proxi.mcim a la acum.ilaci6n de capital) y el increnento de la produ:tividad -

del trabajo. Con éstas tres relaciones se analizaran en el siguiente apartado -

las tendencias de la aCUlllllaci6n de capital en la industria manufacturera 

1970-1982. 

V. La acumllaci6n de capital 1970-1982 

Al observar los datos totales de la Estadística, puede decirse -

que de 1970 a 1982 la tasa de ganancia real se mmtuvo constante. Salvo un in -

crenento en 1974 y caídas en 1977 y 1980 (véase cuadro 9), la tendencia de la 

tasa de ganancia es a mantenerse cercana a su valor medio, de 32\, con una va -

riacim proIJEdio de 7.6\ (2.4 pmtos). El valor de la pendiente, amque poco -

significativo, serolaria l.D1a leve caída de la tasa de ganancia para las 58 cla

ses (un actml.llado de 3.2 puntos para los trece años). Estos datos señalan que -

en cmjt.nto los establecimientos de la industria manufacturera incluidos en la 

Estadística continuaron siendo rentables para el capital de 1970 a 1982. 

Lo anterior se refleja en el crecimiento del valor agregado neto 

total (VANr) para los totales, cuadro 10. Lo primero que debe resaltarse es la

característica del crecimiento de la industria lll3llufucturera. Se presentan fuer

tes altibajos, con catdas 1111plias del VANf (1975 y 1977) y crecimientos acele~ 

dos (1974, 1976 y 1982). El crecimiento pranedio para 1970-1982 fue elevado -
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(7.&\ ~u.11~, pero lo!' altib3jos $C llU!stran claramente en los subperiodos, Los 

primeros ~ años (1970-74) soo los de myor e.xpansim (12.6\ anual), seguidos -

por una contracci6n en 1974-78 (1.2\anual). La recq:ieración del crecimiento en 

1978-82, ru.nque elevada (10.0\ anual), no alcanza el nivel de 1970-74. 

La evoluci6n de la produ:tividad del trabajo sigue de cerca el -

patron del crecimiento del VAN!" (cuadro 11) para los totales. la productividad

del trabajo creció en 3. 7\ proredio anual para 1970-1982, poco llJ!llOS de la mi -

tad del crecimiento del YANT por establecimiento. 571 La tendencia en los subpe

riodos es la misma. Destacan tres años: 1975 en la cual la profunda caída del

producto está plenanente explicada por la disminución de la prodoctividad, 1978 

que mestra que el relanzamiento prodoc1:ivo se da sobre la base de aqiliacio -

nes fundBlll!'!fltalmmte y 1980, año en el que pese a una caída de la productividad, 

el producto se incrementa (ampliaciones menos prodoctivas). Coioo tendencia, pa

ra el total de la industria manufacturera incluida en la Estadística, la tasa 

de ganancia se mantiene y hay m crecimiento rápido del producto, explicado en 

buena parte por el incremento de la productividad. (Véase el crecimiento en el 

núnero de obreros ocupados en el cuadro 12). 

A. Ali.Joontos (clases 2012 a 2098) 581 

En este ~o, sólo las clases 2012 y 2093 (ellql3cado de carnes y 

fabricaci6n de aceites vegetales) parecen Jllliltener estable su tasa de ganancia

(01adro 9). Pero en las dos clases hay una oscilaci6n fuerte respecto a la media 

(26 y 34%, respectivamente). Este valor retlio de la tasa de ganancia es bajo • 

(alrededor de ti'\ tercio de la tasa de ganancia para el conjmto de la Estadís· 

tica). Sin eni>argo, 2012 y 2093 son clases dmde es l!l.IY baja la relaciál entre

la tasa de ganancia. considerando el capital incorporado en el año (g") y la t_!! 

sa de ganancia coosiderando todo el capital (g', véase el cuadro 7) 591 Lo que 

atenú:i en parte la baja tasa de ganancia real (g"r). Otra característica de 

2012 y 2093 es que son clases relativalll?nU poco concentradas y cm w bajo ni· 
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wl de transnacionalizaci6n (vt!ase cuadro 3) 

El crecimiento pro~io anual del VANf en 2012 y 2093 es rápido. 

la clase 2093 se ajusta, en cuanto a crecimiento a los subperiodos del total de 

la industria manufacturera, aunque la etapa de mis rápido crecimiento es 

1978-82. La clase 2012 coori.enza decreciendo en 1970-1974, crece JOOderadarente -

en 1974-78 y crece acelera:lamente en 1978-82. La productividad del trabajo cre

ce en prcxnedio para las dos clases, m.1s significativamente en 2012. 81 estas -

dos clases, poco concentradas y can baja inversión extranjera, hubo aCUJ1.1lacim 

de capital (ampliaci6n) pero también incremmtos en la productividad del traba

jo, ante una tasa de ganancia relativamente estable, pero baja. 

Por el bajo valor de la pendiente (cuadro 9), puede ccnsiderarse 

que la tasa de ganancia de la clase 2062 (galletas) tanbién se mantuvo estable

(teniendo valores extremos en 1976 y 1979). Esta clase presenta una baja parti

cipaci6n transnacional, pero está más concentrada que 2012 y 2093 (cuadro 3). -

La estabilidad de la tasa de ganancia se tradujo en lD1 crecimiento rápido del

VMT (que va disminuyendo para los subperiodos, cuadro 10). Este crecimiento se 

debe ftmdamentalmente a ~liaciones de la capacidad productiva y no a aunentos 

de la productividad del trabajo, que pennanece estancada (cm altibajos por s~ 

periodos). Aunque mantiene su tasa de ganancia, el capital ellllleado en 2062 re

doce el ritmo de crecimiento y oo incrementa la productividad del trabajo. 

la tasa de ganancia de las clases 2032 y 2098 (empacado de fru -

tas y legurbres y alimentos para aninal.es) tiende a caer durante el periodo. En 

el caso de 2098 esta caída está oscurecida por una tasa de ganancia ruy alta,

sin ningma relacim con los valores de los demás años, en 1976 (acaso prod~ 

to de ganancias cantiiarias). Las dos clases 111Jestran un grado de concentraci6n

relativanente bajo, y se ubican en los rangos C y B, respectivamente, en la par 

ticipaci6n de transnacionales. El VAN!' en las dos clases crece; en 2032 cercano 

al crecimiento del VANI' de toda la Estadistica, en 2098 casi 3 puntos por deba

jo. Por subperiodos las dos clas.es siguen el ciclo de los totales. La fuente de 
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crecimiento en l032 es prácticaa"Tltc aunentos de pmductividad, mientras en 

2098 el incremento pt"Clllldio de la productividad es casi cero (crecimiento en b!! 

se a inc1'CllEl'lto en el ntiooro de obreros) • 

La clase 2041 (enpacado de pescados y mariscos) está poco conce!!._ 

tracia y tiene baja participaci6n tr.nsnacimal. Sin entiargo, la participaci6n -

del Estado (cuadro 4) es significativa. La tasa de ganancia lll.ICstra UUl fuerte

variabiliclad (con lll valor extrenn en 1982 de -8.5\). Excepto en 1982 no está -

clara la tendencia de la tasa de ganancia. Sin enbargo, tanto la prodocci6n co-

111> la produ:tividad, en pranedio anual para el periodo, disminuyen.Amque el -

ritioo de crecimiento del VAN!' en los subperiodos 1970-74 y 1974-78 fue lento,la 

principal respmsabilidad de su caida en 1970-82 es el desplcme (casi vertical) 

del misioo en 1982. Los datos para 2051 (mlienda de trigo) están influidos por 

valores extremos, de signo contrario, en 1981 y 1982 (reflejados en el coefi -

ciente de variación y en la r2). Desde 1975 y hasta 1981 el VAN!' y la producti

vidad venían descendiendo(hasta hacerse negativos en 1981). Es en 1980 y 1981 •1 

que la tasa de ganancia se toma negativa. El sabito a1.111ento del VANf en 1982 -

no es resultado de un incremento en el valor de los productos terminados, sino

de un ru.urento del rubro otros conceptos de valor agregado, esto es, inyección -

de fondos ·desde fuera de la clase. 

Eh las clases 2052 y 2091 (harina de mafz y almidmes), amas p~ 

ductoras de bienes intermedios, los cuatro principales establecimientos cmcen

traban alrededor de cuatro quintas partes de la producci6n en 1970, aunque la

participaci6n de transnacionales era reducida (rango D y C, respectivamente,CIJ!! 

dro 3). En 2052 la caída de la ganancia es rápida y clara (una r 2 de .68), has-

ta desaparecer. En 2091 la ganancia télllbién disminuye, pero menos rápido y con

menos claridad. Eh 2052 la caída de la ganancia se traduce en un decrecimi.ento

acelerado del VAN!' que va acarq:>añado de una caida más que proporcional del pro

ducto por obrero (especialmente en el subperiodo 1978-82). En 2091 el crecimie!!. 

to del VANT praredio anual es positivo, aunque relativamente bajo (4.8\), acom-
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pañaclo de incrementos de proclictividad del trabajo; en 1978-82 el crecimiento -

del VANI' y del producto por trabajador se estancan para 2091. Dos clases con u-

na cancentraci6n similar presentan diferente corrqx¡rtamiento. 

El capital transnacional domina (rango A) las clases 2023, 2055-

y 2083 (leche condensada, café soluble y chicles). Las tres clases presentan -

tanbién una cancentraci6n alta, casi del 100\ en 2055 y 2083 y del 61\ en 2023, 

l..1s tres producen medios de cmsuro final. Fn la clase 2055 hay i.ma tendencia -

clara de la tasa de ganancia a disminuir aceleradamente (pendiente y r 2altos) .

Fn 2023 la tasa de ganancia truri:>ién disminuye, pero con más oscilacic:nes. fu -

2083, después de ma caída entre 1975 y 1980, hay ma recuperación de la tasa -

de ganancia en 1981 y en 1982, sin llegar a los niveles previos de 1970-1974. -

Tres clases transnacianalizadas y concentradas can tasas de ganancia moviéndose 

de DKJdo diferente. 

El resultado del canportamiento de la tasa de ganancia es para

la clase 2055 el estancamiento del VPJ.7 (0.3% de crecimiento pranedio anual 1970-

1982), combinado con ma fuerte disminoci6n de la productividad del trabajo (- 7\ 

pronedio anual). En 2023 el VA.\T crece lenta.nen te, fundamental.nEnte cano resul!_a 

do de ampliaciones, pues el incremento de la productividad del trabajo 1970-82-

es nulo. Fn esta clase, tanto el VANT como el producto por obrero tienen un

fuerte repunte en 1978-82. El crecimiento de 2083 es rápido, sigue el ciclo de 

los totales para los subperiodos, es especialmente rápido en 1978-82. La pro -

ductividad del trabajo crece tant>ién a tna tasa alta (superior a la de los tota 

les) en la clase 2083. 

B. Bebidas (clases 2131-2141).6-0/ 

La clase 2131 (malta) prodoce materia prim para la clase 2132 

(cerveza). Las dos clases tienen ma concentraci6n elevada (80 y 69\, respecti

vrurente). 1..1 participaci6n de transnacionales es baja en la 2131 (rango D) y ~ 

lativamente al ta en 2032 (?11I1EO B). A pesar de que en las dos clases la rela -
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ci6n entre 'i' y g' es casi igual (Cl.13dro 7), el nivel de las tasas de ganancia

reales difiere sustmcialDEnte. La tasa media de ganancia en 2132 es cuatro v~ 

c:es myor que la tasa de ganancia en 2131. Por afiadidura, los llDvimientos anua· 

les de la tasa de ganancia y del VANr de las dos clases no parecen estar sin • 

cronizados. Estas diferencias pueden esccnder rovimientos contables si estable

cimientos de 2131 pertenecen a empresas que poseen establecimientos en 2132.. 

Las tasas de ganancia de 2131 y 2132 presentan fuertes flu:tuac_!_o 

nes durante el periodo 1970-82. Alllque con mvimientos 111.lY prmmciados la tasa 

de ganancia de 2132 es elevada en pronedio para todo el periodo, sin emba.rgo,· 

entre 1978 y 1981 esa tasa desciende, teniendo una leve rec1.4>Craci6n en 1982.· 

El crecimiento del VJWI' pronedio anual 1970-82 es de 7'!. para 2132; por slbperi-9_ 

dos el crecimiento más alto es en 1970-74, se modera en 1974-78 y se vuelve ne

gativo (-1.3\) en 1978-82. Para esta clase la produ:tividad del trabajo crece -

lentrull?nte para el conjmto del periodo, aÚl cwndo entre 1978 y 1981 clisninuyó 

aceleradmrente. En 2131 hay m crecimiento rápido del VAN!' entre 1972 y 1982, -

especialmente entre 1978 y 1982. El crecimiento de la produ:tividad, ligeraren· 

te más alto que en 2132, se lleva a cabo entre 1980 y 1982, después de m decr~ 

cimiento en 1977-79. 

En el caso de la 2141 (refrescos) sólo se cuenta cm datos de -

1975 en adelante. En esta clase, de 1975 a 1978 hay m crecimiento de la tasa -

de ganancia, y ma disminu:ién entre 1979 y 1982. La tendencia a la caida es la 

daninante del periodo 1975-82. El crecimiento pr<Jllldio de la clase 2141, que es 

una clase poco cmcentrada y transnacionalizada, es menor al crecimiento de 

2131 y 2132, pues mientras aquellas crecian al 7\ pranedio anual, 2141 creció -

en 4. 7\. El amento de la produ:tividad del trabajo en la clase 2141 también • 

fue reducido (1. 2\ pT'Ollrdio anual). En general, el crecimiento del grupo de b~ 

b idas se dió en base a ampliacimes, mfis que C<J1l0 resultado de incremento en la 

pro<hlctividad, en coodiciones de lila tasa de ganancia a la baja, especialmente

en el CiltinD stiJperiodo. 
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C. Tabaco (clase 2212) 

La clase 2212 (fabricacim de cigarros) prcsmta la tasa de g~ 

cia más elevada de la Estadistica. Dado que la relación entre g' y g" no es de 

las más altas, la tasa de ganancia real sobre el capital total debe ser también 

al ta. La tasa de ganancia sobre el capital incorporado en el año tiene lDl coefJ. 

ciente de variaci6n reducido, su mejor afio fue 1976 y el peor 1970. La clase -

2212 estli fuertemente concentrada y transnacionalizada. Su crecimiento durante

el periodo fue rápido (8.2% anual), presentando el mejor CCJ!llOrtamiento en 1974-

78 y desacelerando su ritnD entre 1978-82 (en el que la tasa de ganancia tiende 

a disminuir relativamente). La prodoctividad por trabajador crece aceleradamen

te en los dos prineros subperiodos y decrece en 1978-82. Para el conjmto del -

periodo hay tm buen 3l.ll00nto de la prodoctividad en la clase. Probablemente en -

esta clase la parte correspmdiente al Estado en foTina de ilqruestos sea elevada. 

D. Textiles (clases 2314-2332). 

Las clases 2314 y 2332 (hilado de algodón e hilado de henequén)· 

son representativas de la produ:ci6n de fibras naturales. La clase 2332 tiene !!. 

na fuerte participaci6n estatal (cuadro 4), está CCJ'lcentrada (73%) y presenta -

un rango elevado (B) de participaci6n transnacional. fn esta clase la tendencia 

a la caida de la tasa de ganancia es clara (3. 2 puntos por año), siendo nega

tiva para los últúnos afias. Para el periodo 1970-82 el crecimento del VANI' en 

la 2332 fue nulo, aunque en 1970- 74 hubo un rápido crecimiento, con decrementos 

al tos entre 1974-82. La tasa de crecimiento de la productividad del trabajo es 

negativa en la 2332. La clase 2314 está poco CCJ'lcentra.da y poco transnaciCJ'lal.!_ 

zada¡ dada su alta relaciCn entre g" y g', su tasa de gan1D1cia g'r media es ba

ja. La tasa de ganancia ha fluctuado a lo largo del periodo amque sin una ten

dencia a decrecer. No obstante, el VANI' de la clase ha crecido a un ritm ex~ 

madamente lento (1. 4 \ pro2dio anual) , explicado fundamentalmente por aumentas

en la productividad del trabajo (el nlbero de obreros en la clase descicride en-



tre 1970 y 1982). 

La clase 2317 (hilado y tejido de fibras artificiales), no pre -

senta ma ccncentraci6n alta y estd poco transnaciooalizada. Su tasa de ganan -

cia, dada su lllás baja relacilin Et'/g', es más alta que en 2314 y mucho más esta

ble (menor coeficiente de variaci6n) . El crecimiento pronedio de la clase 2317-

entre 1970 y 1982 es de 5.4\, por sdiperiodos, después de un decrecimiento en-

1970-74, el VAN!' crece en 11.2\ en 1974-78 y en 8.3\ en 1978-82. El prC11edio de 

crecimiento de la productividad del trabajo es de 2. 9\ para el periodo 1970-82, 

pero entre 1974 y 1982 el crecimiento de la productividad es muy rápido atin -

cuando no iguala el crecimiento del VAfrr, hay ma diferencia lllJ)' marcada entre

el COlltJC>rtaaiento de las clases que procesan fibras naturales y la clase 2317.gs 

ta tlltim clase se liga con la clase 3132 (fabricaci6n de fibras celull5sicas

y otras fibras artificiales). 

El grado de concentraciál en las clases 2315 (casimires) y 2316 

(estanbres) es similar (alrededor de m 40\). Las dos clases presentan baja Pª!. 

ticipaci(n transnacional (rangos e y D, respectivanente). Sin entargo, el COJIPS!.r 

tamiénto de la tasa de ganancia en ambas clases es diametralmente opuesto. Mie!! 

tras que tendió a crecer en 2315 con rapidez (6.6 pimtos por afio) y consisten -

cia, en 2316 tiende a disminuir (a un ritmo de 1.2 puntos por año) aunque cm 

lll!nos claridad. La tasa de crecimiento también es muy distinta, el VANI' de 2315 

crece en 21.4\ pl'Olll!dio anual y el de 2316 en sólo 4.3'!.. Mientras la prodoctiv_! 

dad del trabajo en 2315 crece a una tasa de 15.3\, en 2316 decrece en -4.6\.A

sr, en 2316 el incremento del produ::to ha sido menor al incremento en el nClllero 

de trabajadores. 

E. Madera (clase 2512) 

Pese a un valor nuy alto que está por arriba de los otros aftos ,la 

tasa de gariaicia de la clase 2512 (triplay) tiende a disminuir. En raz6n de su-

alta relaciál ~'/g' la tasa de ganancia real g'r es reducida, especialmente en 
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1982. fu t6rminos de crecinúento, el VA\'T de la clase se ha mantenido estancado, 

tanto para el periodo canpleto ccm:> en los tres slilperiodos (tiene un decrecí -

miento de .8\ promedio anual 1970-82). Al mismo tienpo la prodoctividad del tr.!!_ 

bajo permaneció estancada durante todo el periodo 1970-82. Ante tasas de ganan

cia a la baja no !rubo acUllJlaci6n de capital en la clase ni impulso para incre

mentar la productividad. Probablemente el mercado para esta clase estE estanca

do. 

F. Papel (clases 2711-2722) 

El grado de transnacionalizaci6n es bajo para las tres clases i!!_ 

cluidas en papel (rango C). La cancentraci6n de la producciál es de poco más de 

un tercio para la 2711 (pasta de celulosa y papel) y la 2722 (cajas de cart6n); 

en la 2712 (cartón en láminas) la concentraci6n es de 64\.Por su coeficiente de 

variacim, puede cmsiderarse que la tasa de ganancia permaneci6 estable en 

2 722 . En 2 711 y 2 712 la tasa de ganancia disminuye a i.m ri tDIJ de poco rrenos de 

1.11 p1.11to por año. Las tres clases tienen una tasa de ganancia media llllY pareci

da, alln cuando la relación g"/g' es bastante desigual entre ellas. En este sen

tido, la tasa de ganancia real sobre el capital total debe ser lllJY baja en 2711 

dada su alta relación g"/g' (cuadro 7). 

La tasa de crecimiento del VANf en las clases del grupo papel es 

reducida. En 2711 y 2722 el V.ANI' crece ama tasa de:!" 2.5\ praiedio anual en-

1970-82, mientras en 2712 apenas lo hace a una tasa de 0.6\. En canjunto !as

elases del grupo papel permanecen estancadas. la productividad del trabajo per

manece estancada en 2711 y 2712, y crece en Z. 6\ en 2722. Cabe destacar que -

en 2712 y 2722 el ritmo de crecimiento de la productividad es igual (o cercano) 

al ritmo de crecimiento del producto, por lo que estas clases no generaron em -

pleos para obreros entre 1970 y 1982. 



G. Hule (clnsi: Y.>4) 

La cla.-;o 31Jl 1 (llantas y cánoras) , se caracteriza por tn alto &!.8 

do de coocentrad6n (88. 8\) y de participaci6n del capital extranjero (rango A). 

Por su tipo de producción estA ligada a la clase 3831 (fabricaci6n de autom6vi

les). La tasa de gimancia de esta clase tiende a decrecer; el de 1970 es el afio 

cm mejor tasa de ganancia, y 1977 el ms malo; hay ma relativa recuperaci6n -

de la tasa de ganancia en 1978-81 y tna nueva caída en 1982. La tasa de creci -

miento pn.dio 8TIJal del VANl' es de 1. 1 \ en 1970-82, por smperiochs el VANf -

decrece en 1970-74, acelera su crecimiento en 1974-78 (5.9\) y crece al 7 .9\ en 

1978-82. lh esta clase, la productividad del trabajo disminuye a ma tasa dei-

1.6\. El bajfsilll> crecimiento global de la clase se da fundamentalmente median

te upliaciones 12nos prah&:tivas. 

H. Ql.dlüca (clases 3121-3221) 

La clase 31 21 (abmos y fertilizantes), tiene participaci6n

estatal illp>rtante. Es probable, awque no se dispme de datos, que la clase -

3221 (coque y derivados) tali>:iEn tenga participaci6n estatal, la 3221 es tma -

clase muy catcentrada (100\). Tanto. 3121 CC111J 3221 tienen baja participaci6n e! 

traijera. lh las dos clases la tasa de g!Dlancia desciende cÍaramente (r2 lllIY s.!g 

nificativa), en 3221 la tasa de ganancia es negativa a partir de 1977 y hasta -

1982. En el caso de 3221 el crecimiento pranedio del VftNf 1970-1982 no puede -

calcularse porqie el VANI' es negativo desde 1979, la clase tiene tma fuerte de~ 

capitalizaci6n, su prodocto no alcanza ni pa.ra pagar el capital variable. En el E.ª 

so de ~121 el VANf se llBlltiene estancado para todo el periodo 1970-82 (tasa de

creciJliento promedio anual de -O. 7\). La productividad del trabajo en esta cla

se se despl<llB a lila tasa de -8. 7\ pJ'Ol!Edio arJJal. Las caídas del VANf y de la 

productividad son especiall2nte altas en 1978-82. 

La cmcentraci6n en la clase 3192 (cerillos y f6sforos) es de -

tres quintas partes del pl'DWcto de 1970, pero la participacim ·extranjera es 

baja. La tasa de g1Dtancia de esta clase tiende a crecer (casi a razoo de un • 
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punto por año). A pesar· de la tasa de ganancia en aunento, la tasa de crecimien. 

to del VANT es muy redocida (1. 7\ promedio anual para 1970-82), alln cuando, por 

subperiodos puede verse un rápido crecimiento (8.3\) en 1978-82. La prod:.:ctivi

dad del trabajo de esta clase prácticamente no crece en 1970-82 (tasa de 0.7\ -

promedio anual), es significativo, sin embargo, que en el subperiodo 1978-82 el 

rápido crecimiento del VAN!' estwo ac~do de tm crecimiento similar de la

productividad del trabajo. Es casi seguro que el principal problema de la clase 

3192 sea el estancamiento del mercado para sus prodoctos. 

Las clases 3141 (pinturas y barnices) y 3151 (productos fannac6!,! 

ticos) no presentan indicadores fuertes de concentración y transnacionali:aci6~ 

Por su coeficiente de variación, la tasa de ganancia de la 3141 permanece est!!_ 

ble. De 1975 a 1980 la tasa de ganancia de 3151 presenta una tendencia a bajar, 

en 1981 se recupera y en 1982 alcanza tm altisimo nivel. El VAN!' se expande con 

rapidez en la clase 3141, especialmente en 1970-74, pero crece también rápido -

en 1974-82. El incremento de la productividad también es elevado en 3141 (4.2\

promedio anual en 1970-82) y para el último subperiodo, 1978-82, casi alcanza -

el crecimiento del VANr. El alto crecimiento del VANr en 3151 se explica práct.!_ 

c:ruoonte por los años de 1981 y 1982 (entre 1977 y 1980 el VANr había decrecido) 

y lo mismo ocurre con la productividad del trabajo. La clase 3151 debi6 benefi

ciarse de las nxxlificaciones canbiarias en 1982. 

Las clases 3132 (fabricaci6n de fibras artificiales), 3161 (ja~ 

nes y detergentes) y 3213 (regeneraci6n de aceites), presentan grados similares 

de concentración (entre 60 y 70\). La primera de estas clases tiene rango A en 

cuanto a participaci6n extranjera y las otras dos rango B. Fn las tres clases -

la tasa de ganancia presenta una tendencia clara a disminuir (la cafda es en -

tre 2 y 3 puntos por año, con valores de r 2 significativos). El crecimiento -

pranedio anual del VANT en las tres ramas es bajo (3.2, 2.5 y 1.8\, respectiva

mente). En 3132 el crecimiento del VANT se ajusta al ciclo del total de la Es -

tad.tstica y está desfasado del crecimiento de la clase 2317 (rama a la que p~ 
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pottiOf'.1 :;1ateria prima). La productividad del trabajo desciende en 3132 a una 

tasa de Zl ·pro~io a.•u.ial. 

m el caso de 3161 y 3213 en el subperiodo 1978-82 el crecimien

to del VANr es negativo (-3.S y -7.2\, respectivamente). La productividad del 

trabajo en estas dos clases tarrbién desciende en el periodo 1970-82. Con ex -

cepci6n de las clases 3141 y 3151, las clases de la industria química, produc

toras de bienes de consuno final e intennedios, presentan una tasa de ganancia 

que se redu::e, independienteioonte del grado de concentración y transnacionali

zación de la clase. El crecimiento del producto y de la produ:tividad es muy

bajo, si no es que negativo, en el grupo de la química. 

I. Vidrio (clases 3321-3329). 

Todas las clases pertenecientes al grupo vidrio están muy conce!!_ 

tradas. Los cuatro establecimientos industriales más grandes de estas clases -

producian prácticamente toda la producción de 1970 de este grupo. Aunque con -

centradas, las clases industriales de vidrio no presentan una participación -

fuerte de la inversión extranjera. El rango de inversión extranjera era D para 

3321 (vidrio plano), 3324 (envases y ampolletas) y 3329 (otros artículos de -

vidrio). En 3323 (fibras de vidrio y cristal inastillable), la participación -

extranjera tenía un rango C. El valor de las tasas de ganancia media entre las 

clases de vidrio difiere, sin enilargo, dada la relación g"/g' las tasas de ga-

nancia sobre el capital total reales g'r deben ser muy cercanas entre ellas, -

a excepción de 3329 donde deben ser~ poco mayores. 621 

La tasa de ganancia en las clases de vidrio es estable (bajo c~ 

ficiente de variación), excepto en 3323. Aunque las pendientes son poco signi

ficativas, solanente en 3329 tiene signo negativo. El comportamiento de la ta

sa de ganancia en las cuatro clases es bueno. El crecimiento del VANr en tres-

de las clases también es acelerado (entre 7.2 y 12.0\) para el periodo 1970-82. 

Solanente en la clase 3329 el crecimiento es reducido (3.4\). La clase 3323 -
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mantiene tasas de crecimiento elevadas en los tres subper:iodos, en 3321 y 3324 -

el subperiodc de 1970-74 es de lento crecimiento del YANf. Para algunos afios el 

YANf de las clases de vidrio se ndu:e, destaca la fuerte dislllinuci6n del miSJOO 

para la clase 3323 en 1976. 

La ac1.IJl.llaci6n de capital en el grupo vidrio parece darse ms so 

bre la base de incre111mtos en la productividad del trabajo que mediar1te ai{plia

ciones. FJl las clases 3321, 3324 y 3329, el crecimiento de la productividad del 

trabajo es igual o nnyor al crecimiento del VANf. En 3323 el crecimiento de la 

produ:tividad también es acelera.do (es incluso el 1111yor de las cuatro clases -

con una tasa de 9. 1 \ pranedio anual para 1970-82), In la clase 3329 el creci

miento de la produ:tividad dobla al crecimiento del vwr. La cread6n de empleos 

para obreros en el grupo es nula (sino es que negativa). Tasas de ganancia a!_ 

tas y estables dan por resultado un crecimiento rápido del VANr en el grupo vi

drio¡ es evidente que esas tasas de ganan:ia se han 11BJ1tenido gracias. a uia ace 

!erada revoloci6n de la productividad del trabajo. 

J. Materiales para constti.JCci6n (clases 3332-3351). 

La tasa de ganancia de las clases 3332 (ladrillos r tabiques re 

fractarios) y 3351 (asbesto) tiende a desceooer. La tendencia es clara en la 

clase 3332 (wlor de la r 2). En auDa.s clases parece haber en los OJ.timos aflos ~ 

na recuperación de la tasa de ganancia, que no alcanza los niveles de los prim!:_ 

ros años. Ante una tasa de ganancia en descenso, el VANT de las dos clases ere-

ce uuy lentamente (1.7 y 2.9\, respectivamente) en el periodo 1970-82. Sin em -

bargo, en el 51.Í>periodo 1978-82, en que la tasa de ganancia se recupera, el 

YftNr crece en 8.2\ y 9.5\. El impulso de un aunento de las ganancias es claro -

en estas dos clases. El crecimiento de la productividad del trabajo pan el CO!!_ 

junto del periodo es nulo en 3332 y DL'Y bajo en 3351, pero también se acelera -

en el slÍlperiodo 1978-82. Las dos clases ·están altammte concentradas y presen

tan 1.U1 grado de trWlsnacionalización l!Jedio, la 3332 (rango B) y bajo la 3351 
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(rango D). 

La clase 3341 (cel!IC'Jlto hidrliul.ico) tiene m grado de cene.entra -

ci6n bajo y ma participaci6n de capital transnacional tanbie!n redtx:ida (rango

C). La tasa de ganancia de esta clase es estable (bajo valor del coeficiente de 

variación). Los valores m'is bajos de la tasa de ganancia se presentaren en 1976 

y 1977. El crecimiento del VANI' de esta clase ha sido rápioo (10.9\ praiedio a

mial) para el periodo 1970-82. Por subperiodos se ajusta al ciclo del coojmto· 

de la Estadística, sieIVlo su crecimiento más rApido entre 1978 y 1982 (en este 

filti.m afio. el VANr decreci6). La produ:tividad del trabajo creci6 a ma tasa de 

4.9\ anual entre 1970-82. El crecimiento total del VANf de la clase se debi6 • 

tanto a a11>1iaciooes COlll> a at.ID!llltos de la produ:tividad del trabajo, en el co!!_ 

texto de una tasa de ganancia estable. 

K. Industrias del metal (clases 3411-3542). 

Las clases 3411 (fundicifn y laminación primaria de hierro yac~ 

ro) y 3412 (laminaci6n secmdaria de hierro y acero), además de estar vincula -

das productivamente, presentan una participaci6n de capital estatal considera • 

ble (alrededor de dos quintos de su producción en 1975). Las dos clases, que • 

tienen baja participaci6n del capital transnaciooal (rango D), tienen una ccn • 

centraci6n de la producci6n de 1970 de alrededor de tres quintos. La tasa de g!!_ 

nancia 2:dia entre las dos clases es nuy diferente (la de 3412 es casi cinco~ 

ces ~rior a la de 3411), y no se alcanza a explicar por la diferencia en la

relación g"/g' • Fn particular la tasa de ganancia de 3411 es nuy ~ña y con 

tendencia a disminuir. En 3412 la tasa de ganancia es flu:tuante y tuvo su 111e· 

jor canportamiento entre los afias de 1979 y 1981. 

El promedio anual de crecimiento del VANf en 1970-82 fue de 4.2\ 

para 3411 y de 6.6\ para 3412. El mejor subperiodo de crecimiento del VANf fue 

el de 1974-78 para la clase 3411, mientras que para 3412 se observa ma ,disminu· 

ción del crecimiento del VANr de un subperiodo a otro. En ambas clases hubo un· 
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afio de repunte espectacular del VANr, en la 3411 en 1976, cuando creció en 

73. 7\ respecto al año de 1975, y en 3412 en 1977, cuando creci6 en 83.8\ respef" 

to a 1976. Los afios de crecimiento negativo del VANT sen varios. La productivi

dad del trabajo se Dm1tuvo estancada en 3411, mientras en 3412 creci6 a una t!_ 

sa de 2.9\ anual entre 1970 y 1982. Estas clases, produ:toras de bienes inte~ 

dios básicos, mantienen m ritnD de crecimiento, si no igual al del conjunto de 

la Estadistica, alto si se observa el COIJ1)Qrtamiento de su tasa de ganan:ia. 

La concentraci6n de la producci6n en las clases 3521 (muebles y 

accesorios netálicos), 3541 (envases de hojalata) y 3542 (corcholatas) es de eg_ 

tre 1.11 tercio y t.m medio. El grado de participación del capital extranjero es

bajo (rango D para las dos pril!eras y C para la tercera). En las clases 3521 y 

3542 la tasa de ganancia tiende a descender (en 3521 a pesar de m. valor extre

mo en 1976, sin relaci6n con las tasas de los otros afios). En 3541 la tasa de -

ganancia es muy estable (bajo valor del coeficiente de variacim). La tasa de

crecimiento del VANr es reducida para el periodo 1970-82 para 3521 y 3542 (1. 6-

y 3.7\, respectivanente), mientras que en 3541 el crecimiento promedio en 1972-

82 es de 9.5\. La relaci6n entre el crecimiento del VANr y la tasa de ganancia

es clara en estas tres clases. Ahora bien, el crecimiento del VANr de 3541 fue 

resultado en su totalidad de aunentos en la produ:tividad del trabajo que ere -

ció nés que el VANT en 1970-82 (tasa de 9.9\), por lo que esta clase no generó

empleos para obreros. Por su parte la productividad pennaneció estancada en -

3521 y 3542. 

En el grupo de industrias del metal, las clases 3413 (tubos y IJ2.S 

tes de hierro), 3421 (laminación de cobre) y 3423 (laminación de aluninio) tie

nen fuerte grado de concentraci6n (alrededor de tres cuartos de la producción -

estaba controlada por cuatro establecimientos en 1970). La penetración del cap!_ 

tal extranjero también es alta: rango Ben 3413, donde también participa capi -

tal estatal y rango A en 3421 y 3423. El comportamiento de la tasa de ganancia

es distinto en las tres clases: en 3413 es de estabilidad (bajo valór del coefi_ 
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ciente de variación), tiende a al.lllent.ar en 3421 (con altibajos) y va decidida

mente a la baja en 3423 (valor significativo de la r 2). Clases con caracteris

ticas Dl.IY parecidas en cuanto a concentración y propiedad tienen CCJTFOrtamien

tos de la tasa de ganancia diferentes. 

El crecimiento del VANf en 3413, dada lila tasa de ganancia esta

ble es rápido (9.3\ promedio anual en 1970-82), el VAtff en 3421 crece a \.D1a t! 

sa de 4.8\ en pranedio anual de 1970 a 1982 amque este crecimiento se explica 

fundamentalmente en los subperiodos 1974-78 y 1978-82 (8.9 y 10.3\ de crecí -

miento pl'ale<iio), que son los st.bperiodos en que se eleva la tasa de gana.ocia. 

Fn 3423, a pesar de la caída de la tasa de ganaocia, el VANr crece a una tasa 

de 6.8\ pranedio anual en 1970-82, esta clase se ajusta al ciclo del conjunto

de clases de la Estadística. La productividad del trabajo avanza a m ritllD de 

! 3.5\ pranedio·anual en las clases 3413 y 3423, mientras que pennanece estan

cada en la clase 3421. 

L. Maquinaria y equipo (clases 3611-3641). 

Los artículos que producen las dos clases englobadas bajo este -

rt.Ero son diferentes. La clase 3611 (maquinaria agrícola) está menos cancentl'! 

da y transnacionalizada (59.7\ y rango B, respectivamente) que la 3641 (náqui

nas de oficina, cálculo y contabilidad). Fn ésta la concentración era del 

81.7\ y el rango de pe~etraci6n del capital extranjero era A. Dada su baja re

lación g"/g', la tasa de ganancia de 3641 es alta y además con tendencia a ere 

cer, en particular en 1976, 1977 y 1982 presentó valores elevados. La tasa de 

ganancia de 3611 no es alta y presenta flu:tuaciones. El VAtff de la clase 3611 

crece a una tasa de 10.1\ promedio antnl entre 1970 y 1982,en cada mo de los 

subperiodos el crecimiento se mantiene elevado. La produ:tividad del trabajo -

crece, sin embargo, en tm tercio del crecimiento del V~ (3.7%). 

l7t 3641, el VOO crece a una tasa de 7,4\ entre 1973 }' 1982. Aun 

que no hay datos para 1970-74, esta clase parece ajustarse al ciclo del conjl.J!!. 
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to de la Estadistica, el crecimiento acelerado (11.1\) se presenta en 1978-82.

La prod1.1:tividad del trabajo en la clase 3641 crece al misnn rit:Joo que el cre

cimiento del VftJ/f en 1972-1982 incluso en los subperiodos 1974-78 y 1978-82 el 

ci'ecimiento de la productividad del trabajo Sl.4Jera el crecimiento del YftJ/f. Mi~n 

tras el al to crecimiento del YANf de la clase 3641 puede explicarse por el com

portamiento de su tasa de ganancia, el crecimiento acelerado y constante del -

YANI' de la 3611 no puede explicarse por su tasa de ganancia fluctuante y a la

baja. 

M. Bienes el&:tricos y electrálicos (clases 3721-3741). 

Todas las clases pertenecientes a este ~ presentan lD'l grado

de participaci6n del capital extranjero de rango B. El grado de concentraci6n -

en cada clase es desigual (fluct:tj¡¡ entre 38 y 88\). Cano rasgo caracteristico, -

la tasa de ganancia tiende a disminuir en las cuatro clases que conforman este 

~ (aunque no en todas tiene la misim claridad, ni elJllieza desde los miSllXls

valores). La clase 3741 (acuruladores y baterias) es la que ve reducir su tasa 

de ganancia rápidamente (a raz6n de S. 7 puntos por afio), pero su tasa de ganan

cia al principio del periodo era 111.1}' elevada. El VANf de la 3741 crece a una t!!_ 

sa de 5.5\ prooedio anual entre 1970 y 1982. Fntre 1970 y 1978, cuando cayó más 

la garuuv::ia, el VftJ/f de 3741 estuvo estancado, en esta clase el aUll!ellto de la -

productividad fue nulo (-. 7\ en promedio en 1970-82). 

F.n las clases 3721 (tocadiscos, radios y televisores) y 3723 (o

tros equipos electr6nicos) la tasa de ganancia también tiende a disminuir (aún

cuando no tan proounciadanrnte COIJI) en 3741). Dada la relaci6n g"/g' la tasa de 

ganancia de 3723 parece ser más alta que la de 3721. Sin embargo, el coqiorta -

miento del YftJ/f es menos ne.lo en 3721. ai 1970-82 en la clase 3721 el VftJ/f per

nanece estancado (0.6\ de crecimiento promedio anual), en especial cae en ·5.9\ 

prmedio anual entre 1978 y 1982. El VftJ/f de la 3723, diSlllÍJluye a 1m11 tasa a -

nual de -7.8\ entre 1975 y 1982, teniendo en el OltÍJJI> año considerado una 
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catda de ·48.9\. F.n las dos clases la produ::tividad del trabajo varía en el -

mism grado que el crecimiento del producto, por lo que estas clases no son -

creadoras de empleos para obreros (3721), ni despiden obreros al ritm que dis!!!i 

nuye su VANf (3823). 

F.n la clase 3731 (aparatos el&:tricos y sus partes) la tenden -

cia de la tasa de ganancia a disminuir no es clara (baja r2), al.Dlque si presen-

ta altibajos y m valor extreoo alto en 1977. !.a tasa de crecimiento del VANT -

de esta clase es de 6.2\ promedio anual para 1970-82. F.n particular entre 1974· 

y 1982 el ritro de crecimiento disminuy6, pero no nuy marcadamente. A las dos -

grandes caidas del VANT en 1978 y 1982 las precedieren dos fuertes aunentos en 

1977 y 1981. La expansión de la 3731 se di6 básicamente sobre anpliaciones ,pues 

el aunento de la produ::tividad fue nulo. Las clases que componen el grupo de -

productos eléctricos y electr6nicos catparten 1.11 grado similar de penetraci6n -

extranjera, una tasa de ganancia descendente y aunentos de la productividal nu

los, el cooportamiento del VANT, sin enbargo, difiere. 

N. Equipo de transporte. 

La clase 3821 (construcci6n de equipo ferroviario) pertenece 

prácticamente al Estado (87. 7\ de participación en la producción de 1975), La-

clase, además, está llll}' coocentrada, pero la participaci6n del capital extranj~ 

ro es baja (rango D), Para esta clase sólo se cuenta coo datos para el perlo· 

do 1975-1982. Excepto en 1980, cuando m.unenta, la terrlencia de la tasa de &ll!la!!. 

cia es a disminuir. Sin embargo, el crecimimto del VM'f de la clase fue de 

10.7\ promedio anual entre 1975 y 1982. Incluso entre 1978 y 1982 al.lllentó a una 

tasa de 20.2\. El año de crecimiento más alto del VANf fué 1980 (coo t11 inc~n 

to de 80.5\), El crecimiento de la productividad en esta clase fue 3.2\ para el 

periodo 1975-82, por lo que su crecimiento si in;>lic6 creación de eq>leos para 

obreros. 

El COll¡lortamicnto de las clases 3831 (fabricaci6n de autom6viles) 
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y 3832 (fabricacioo de carrocerías) no necesariamente debe ser paralelo. Mien

tras wa produce principalmente autollÍJViles (3831), la otra produce c.arrocerías 

para camicnes. Dada. su relación g"/g' la tasa de ganancia media de 3832 es ma 

yor que la de 3831. lh las dos clases hay una leve tendencia de la tasa de ga

nancia a aunentar. aunque hay fluctuaciones. F.n especial en 3831 el periodo 

1973-76 es de dism.inucioo de la tasa de ganancia. El grado de cmcentracioo y 

de participación de capital extranjero en estas clases es diferente. F.n 3831 la 

concentración es de 57 .8\, con participación B del capital extranjero, además -

el capital estatal participaba en un 22. S\ en 1975. En 3832 la concentración ~ 

ra de 40\ y la participaci6n del capital extranjero era de rango D. 

El VANf de las dos clases crece aceleradamente entre 1970 y 1982. 

Fn 3831 ama tasa de 9.3\ promedio anual, en 3832 a una tasa de 11.0\. Por s~ 

periodos la tendencia del crecimiento es diferente para las dos clases. La 3831 

presenta el ciclo del total de la Estad!stica (crecimiento-depresi6n-crecimie!!_ 

to), atmqi.E en 1974-78 solaneite aminora su ritJno de crecimiento a 7 .4\ prome -

dio anual. fu 3832 cada stilperiodo tiene un ritmo de crecimiento mayor al ante

rior. F.n ani>as clases hay una caída muy prommciada del VNIT en 1982. La tasa

de crecimiento de la productividad del trabajo es DIJ)' lenta en 3831 (Z. H p~ 

dio anual) y de 5.4\ en 3832 (la mitad del crecimiento del V.ANT). Ante tasas de 

ganancia estables, o crecientes, las dos clases crecen ccn rapidez, sin grandes 

mdificaciones en la productividad del trabajo (sobre todo en 3831). 

VI. Resunen r conclusiones 

Desde 1940, el sector industrial se convirtíci en el sector clave 

de la actatlaci6n de capital en ~léxico. El periodo previo habfa creado las con

diciones favorables para la aamulaci6n en la industria, condiciones que se vi~ 

rm fortalecidas por los cambios en la eccnomía internacional (surgimiento de -

las transnacimales y ~cimiento acelerado de las innovaciones tecnol6gicas). -

fu este cmtexto, la aCl.lllllaci6n de capital en la industria danin6 al conjmto-
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d~ la ecooor.ú,, y perntlti6 l.ll rápido crecimiento, incluso hasta fines de la déca 

da de los sesenta. Buscando ganancias el capital m:x!ificó en el tiempo, entre -

1940-1970, la dirección de sus inversiones: de las ranns prodoctoras de medios

de caisllllO necesario a las ramas prodoctoras de medios de constDOO de lujo. 

En los añ:>s sesenta, es a la produ:ci6n de medios de consuno de 

lujo, que tenían una de11B11da solvente entre la burguesia y las clases medias, a 

donde se dirige la aCU11Jlaci6n de capital principallrente. Como resultado de la 

expansión de ese tipo de ramas crecen también las ramas productoras de nedios -

de consllllO necesario y de medios de producción. Sin enbargo, el dinamisnn de -

los dos úl ti.Joos tipos de ramas es menor al mostrado por los oedios de lujo, de

bido a falta de deDWlda solvente. En particular, los lll?dios de prodocci6n prod!:!_ 

cides en el país no satisfacen las necesi<hdes de la econanfa, por lo que esta

depende de la Íll1Jortación para abastecerse de ellos. El sector industrial, por 

otra. parte, destina una porción nuy pequeña de su producción al mercado externo. 

En la acl.m.llaci6n de capital de 1940 a 1970, el Estado y la iro -

plantación de transnacionales juegan un papel importante. Las transnacionales -

se instalaron en los sectores más dinámicos de la economía, controlándolos. De

penden, sin embargo, de las condiciones de acU1Ulaciál en la rama y en el con -

junto del país. El Estado apoyó el proceso de industriaHzación a través de sus 

políticas comercial, financiera, de gasto público, fiscal y laboral. El Estado

coadyuv6 de manera fundaJrental en la evolución, favorable al capital, de los s~ 

larios reales. Bajo la ccntenci6n estatal y la existencia de un gran ejército -

de reserva los salarios reales decrecieron entre 1940 y mediados de los cincue!!_ 

ta, para crecer después a un ritmo menor al del incremento de la productividad. 

Esta evolución de los salarios reales explica la falta de demanda sol vente para 

rredios de consuoo necesario. 

Al principiar los aros setenta, la economía rr.exicana, co!ID resul 

taclo de la fornn que asunió el proceso de acumulación de capital 0entr6 en ma

etapa de crisis estructural, de la cual hasta hoy no ha logrado salir. En ruena 
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medida, el conportamiento del sector industrial, el sector dominante de la eco

nCJIÚa, explica la crisis estnictural. Hacia 1970, el sector industrial habfa -

alcanzado un al to grado de concentraci6n en general y en algtmas ramas en part!_ 

cular. J:ebido a la rápida incorporación de progreso t!cnico, la industria fue -

generando empleos a m ritoo nrucho irenor al del crecimiento del producto. Para 

1970, el daninio de las empresas transnacimales en ramas claves de la indus -

tria mexicana era tambi~n claro. En los afios siguientes estas empresas acrecen -

tarían su daninio sobre el sector. 

El crecimiento del sector industrial en su conjunto disminuyó en 

los setenta y ochenta, en cc.anparaci6n con el ritmo que mostró en el periodo pr~ 

vio. La política estatal ha intentado reanimar la aclllllllación de capital en la 

industria mediante la ampliación del mercado para los medios de conslllOCl necesa

rio, la producción de nedios de prodocción y la exportaciá1 de manufacturas. -

Las dificultades financieras del Estado y el enfrentamiento de clases vivido al 

calor de la crisis estructural detenninarcn que se iqiusiera, debido a la derro 

ta del bloque de los dominados y la preeminencia que adquiri6 el capital extTa!!. 

jero (financiero y productivo), la opción exportadora, tanto de petróleo conn

de productos manufacturados. Así, mientras entre 1970 y 1976 los salarios rea·

les se mantuvieron. a la par con el crecimiento de los precios, desde 1977 y h~ 

ta la fecha han venido disminuyendo, convirtiérxlose en un elemento fundammtal -

de reconstitucim de la tasa de ganancia y de incremento de la canpeti tividad -

en la prodtx:ción de maquilas. 

La disminoci6n del ritmo de crecimiento industrial en el periodo 

de crisis estru::tural se debe a una disminución de la ganancia cano proporción

del capital e~leado. La reducción de la tasa de ganancia, a su vez está asoci!!_ 

da con problemas de falta de mercado, de dificultades para adquirir los elemen

tos del capital constante (anilos problemas ligados al ciclo del capital) y de -

incrementos en la canposición orgánica de capital, habida aienta del rápido in

crenento en la productividad del trabajo en todas las ramas de la producción y 
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a la :1re;xmder1IDcia de rnm.l!: con cooposiciál orgánica al ta. fu este capítulo se 

ha tratado de ms trar la estrecha relaciál que existe entre la acunulac i6n de -

capital y el nivel de la tasa de ganancia, en 58 clases de la Estadística in -

dustrial anual, sin explorar cual de los tres problemas señalados es el detenni 

nante. 

La disminuci6n de la tasa de ganancia, que se presenta de manera 

desigual en las diversas ramas de la prodocción, afecta a clases industriales -

con características diferentes en cuanto a la propiedad del capital y el grado

de concentracHin. Asi, clases JllJ}' concentradas y cm fuerte participaci6n tran~ 

nacional (de acuerdo cm los criterios de Fajnzylber y Martinez Tarrag6 para -

1970, que pueden considerarse conservadores) presentan tasas de ganancia y de

crecimiento reducidas similares a las de clases poco m:mopolizadas y cm baja

presencia del capital transnacimal. Al misnn tiempo,. pese a la crisis estruct!:!_ 

ral, algunas clases y grupos industriales mantienen su tasa de ganancia y de 

crecimiento. El comportamiento de la industria manufacturera, entre 1970 y 1982, 

estuvo marcado por periodos de "alto" y "siga" (repunte y contraccién) dentro - · 

de la crisis estn.ctural. 

Se utiliza la Estadística para analizar el COJl1JOrtamiento de la 

tasa de ganancia y de la acumulaci6n de capital anualmente durante 1970-1982,en 

58 clases industriales. Se supone que el comportamiento de los principales est!!_ 

blecimientos se proyecta al coojunto de todos los establecimientos de cada cla

se. Dadas las tendencias a la concentración y centralizaci6n de capital (que no 

se analizan), los datos aquí presentados pueden sobrevaluar el conportamiento -

de cada clase. Asimisroo los datos totales están 'influidos por la incorporación

de nuevas clases a la Estadística entre 1970 y 1975. La tasa de ganancia cuyo

COIJ\'lOrtamiento se analiza es la que relaciona la ganancia real (valor agregado

neto menos pagos a obreros sobre el incremento de los precios en el año) con el 

capital desgastado (o incorporado) en el año (pago a obreros, insl.JIOOs, depreci!!_ 

cif.n). Para aytdar al análisis se presenta la ganancia sobre el capital total -
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para 1970, advirtiendo que hay problemas estadtsticos en la definición de cap!_ 

tal total. 

Para iredir la aOJllllación de capital en cada clase se utiliza la 

tasa de crecimiento del valor agregado neto a precios de 1970. U! evoluciál de 

la productividad se cuantifica con el crecimiento del valor agregado neto por

obrero ocupado . El increirento del valor agreg¡¡do neto está dado por la am -

pliaciál de la produ:ción en la misma escala técnica y por el incremento de la 

productividad por obrero ocupado. El increnento de la productividad, en rela -

ciál a la tasa de crecimiento de cada clase, detennina la tasa de crecimiento -

del ntínero de obreros, sin que necesariamente incida positivanente sobre la ta

sa de ganancia de la clase. 

Para el cmjt.mto de la Estadrstica, la tasa de ganancia se mantie 

ne estable, lo que da por resultado un crecimiento rápido del valor agregado, -

aein cuando son claros los periodos de alto y siga de la economía, la productiv!_ 

dad crece a una tasa de la mitad de la del producto, por lo que el crecimiento

de los empleos obreros generados por el conjunto de los establecimientos de la 

Estadística, es menor al crecimiento del valor agregado. El análisis por clases 

ruestra, salvo unas cuantas clases donde el capital estatal es illl>ortante, que 

hay t.na relaci6n muy estrecha entre la tasa de ganancia y la actDllllaci6n de ca

pital. la disminución de la tasa de ganancia se presenta en diversas clases y -

grupos industriales, independientemente del tipo de propiedad del capital y del 

grado de concentraciál prevaleciente en la clase. En general, puede decirse que 

en las clases donde hay crecimiento, dada una tasa de ganancia estable o en au

~nto, ma porciál importante del misllD, y en algtmas clases todo ~l, se expli

ca por el incremento de la productividad del trabajo. 

Destacan por su tasa de crecimiento alta las clases del grupo vi_ 

drio, J111JY corx:entradas, pero con baja participacidn transnaciooal, donde el in

crenento del producto se debe fundamentalmente a aunentos en la productividad -

del trabajo. En general, la tasa de ganancia del grupo vidrio es elevada y est! 
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ble. El valor ,1gregado de la clase cigarros, concentrada, transnacionalizada )' 

con la tasa de gaaancia más alta de la Estadtstica, también crece rápido, con -

aunentos tanbién ~rtantes de la produ::tividad del trabajo. Otro grupo que 

tiene crecimiento al to del valor agregado es el de transporte, En las tres cla

ses que lo canponen este crecimiento del valor agregado se da más por ampliado 

nes ~ por incrementos de la productividad del trabajo. En el grupo transporte 

es notable el buen canportamiento del valor agregado de la clase construcción -

de eq..¡ipo ferroviario, en propiedad del Estado, qoo presenta tma tasa de ganan

cia decreciente. 

Fn el grupo maquinaria, el crecimiento promedio de las dos cla

ses qi.e lo conqxmen es elevado. Fn la clase productora de máquinas de cálculo, 

ccncentrada y transnacionalizada, ello se justifica por su elevada tasa de ga -

nancia, además el crecimiento se debe a aunentos en la productividad del trab~ 

jo, en cambio el crecimiento del valor agregado de la clase maquinaria agrkola 

no se justifica por el c~ortarniento de su tasa de ganancia, En clases partic!:!_ 

lares cabe destacar el crecimiento acelerado del valor agregado en las clases -

produ:toras de casimires ( baja concentración y transnacionalización) , cemento

hidráulico (baja ccncentración y transnacionalización), tubos y postes de 

hierro_y acero (alta concentración y transnacionalizaci6n) y envases de hojala

ta (concentrada pero no transnacicnalizada). Todas estas clases tienen en cc.mún 

el que sus tasas de ganancia son estables o crecientes, aunque el comportamien

to de la productividad del trabajo difiere. 

En el grupo productor de bebidas, la tasa de ganancia tiende a -

desceruler, por lo que la tasa de crecimiento del valor agregado va disminuyen

do, en especial en la produ::ción de cervezas; el crecimiento del valor agregado 

del gri..po bebidas está sustentado ftmdamentalmente en ampliaciones. Destaca el 

hedo de que los movimientos del valor agregado de la produccién de malta y de 

cerYeza no están sincrcnizados. Por su parte los grupos productores de rnadera,

papel, hule, qufmica y otros materiales para construcción, presentan l.D1 valor ~ 
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gregado estancado (con la excepci6n de pinturas y de medicamentos), en todos 

ellos, con grados de concentraci6n y transnacionalizaci6n diversos, la ta:;a de 

ganancia tiende a dblDinuir. La productividad del trabajo prácticamente no cre

ce en estos grupos. 

fu el grupo productor de aparatos eléctricos y electr6nicos, la 

tasa de ganancia tiende a descender. Este grupo presenta fuerte participaci6n -

transnacional. El valor agregado decrece en la producciát de otros aparatos e -

lectr6nicos, estli estancado en prcx:lucci6n de tocadiscos, radios y televisores y 

crece en aparatos eléctricos y acumuladores. La productividad del trabajo pe~ 

nece estancada en el grupo de aparatos eléctricos y electrónicos. En el grupo

de industrias netálicas, la tasa de crecimiento del valor agregado no es lllly ~ 

levada, pero no estlin estancadas • En este grupo hay clases con participaci6n -

estatal y con participaci6n transnacional, la productividad del trabajo está e.:!_ 

tancada en casi todas las clases de este grupo. La tasa de ganancia en el gru

po de mctlilicas o es estable, a valores bajos, o tiende a decrecer. 

En el grupo alimentos, que es el que mayor ntínero de clases tie

ne, hay situacimes diversas tanto en ténninos de crecimiento, como de caneen -

traci6n y propiedad del capital. S6lo S de las 12 clases del grupo presentan -

crecimiento rápido del valor agregado (dadas tasas de ganancia estables o ere -

cientes) . Entre las clases can bajo crecimiento y tasa de ganancia descendente

destacan las tran'Snacionalizadas productoras de leche ccndensada y de caí'é sol!!_ 

ble. El ritlllo de crecimiento de la produ:tividad en el grupo es desigual. Fina! 

mente cabe resaltar, en el conjunto de la Estad:ística, que las clases en donde

participa fuertemente el capital estatal, presentan una tasa de ganancia reduc!_ 

da y a la baja, lo que no sienq¡re se traduce en ritJOOS bajos de crecimiento del 

valor agregado, como en algunas metálicas y la construcci6n de carros de ferro

carril. 
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A N E X O 

E S T A D I S T I C O 
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CUADRO 

Cl.ASES DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
CCNI'ENIDA.5 EN LA ESfADISTICA INWSTRIAL ANUAL 

a-.......... 

lOU Pnp1r1cl6", conoro· 
cl6n, l•PIUdD 'i tnl.t.· 
Udo de cu·nu 

ZOZJ ítbrlc1cl6n d• lecht 
cond1nud1 • 1voor11U 
1 en poho 

lOll Pr1ptr1cl6n, conurwt• 
ct6n. lllPICldO 1 tnU• 

u dt rr11tu ' 119·,•· 
brU 

2041 Conuruct6", uip1ct· 
do 1 tnlltldo dt pu· 
ctdos 1 .,,.hcos 

2051 "ol1ud1 de trigo 

2052 Ftbrlceclh d• h&rlftt 
dt Hfl: 

ZOS5 F1brluc16n .:lt ctff 
uli.1Dl1" u 

2062 F1brtuct611 dt galh· 
tu y putu tllnntt 
ctu -

2081 f1brtc1cl6n dt chlclu 

2091 F•brtcacldn de 1h1tdo 
nu. Uculu, ltudu: 
ru t proouctos sl•t
l1re1 

2091 F1brtc1cl6n dt 1c1i· 
to, •1r91rtnu 1 o· 
tru qrun 119U1lu 

209a Ftbrtuctdn dt produc 
tos tll•ent.tctcn P•-
r1 .nl1u1u 

2131 F1brte1ct4n dt .. 1u 

2132 F1brtucl6n dt ctrteu 

2141 E 1'bor1c l 6n dt re fru 
COI 1 llJlUI 1u1ou1-
, purtftCUH 

ZZIZ Ftbrlcecl6n dt c19,rru 

2Jl4 HtlUo, t•Jldo 1 •CI· 
b•do dt •l9oddn 

lJIS ftbrtc•cl6n i4t cui.11-
r1t1P1tlo,, coblJu 1 
p:rodwc tu 't •I h ru 

2316 F•brlcect6n dt utu 
bru -

2311 Htl•do, ttJtdo 1 ac~ 
btdo u Flbru .,,t .. 
rtcttlu 

23J2 Hthdo, teJldo 1 tor 
e 1 do dt ".n•qwh 

a-·-

ZU2 F•brtucHln dt ,,,. 
phy. Ubllro' •9111 
'htdu f flbrtCtl-

2711 FOl"tUclh clt PUU 
dt cthlou f p1ptl 

Z11Z ftbrtc•clb O CH• 
th, lhlnue!lurt~n, 
c1rtonclllo, Incluso U 
•tnu l•pn1111c1u dt -
pltr61to 

Z72Z flbrtc1clb U e.Ju 
O tUUU clt Clrt6n 

JOll F1brte1ctc1n dt 1 hn• 
'" 1 ,, •• ,. .. 

lUl FOrtcttl6n dt tbOftOI 
1 fll"tt11untn 

lllZ F'1brfc1cth dt flbrn 
cehl6slcu 1 otro ft .. 
bru 1rttttchlu 

l141 F'1brtcecth dt ptntw
ru, urfttcrs, lecu 
1 prodwclos 1lathr11 

llSl hbrtc1cth dt prodwc 
tos hr•tchllcos 1 -
atdlce•uto• 

JIU f•brtucth dt JUo· 
nu. d•ttrontu )' 
otros prodwctos p1rt 
llodo 1 "'º 

lltz '•!Jrtc1cl6n dt urt .. 
l los 1 f61 foros 

JZIJ Rtg'"'"cUn dt ICll 
tu lwbrtc&nttt, tn:' 
clwso tdlthOI 

1121 Fnrfc1ct6n dt coqwt 
1 otros dff'hldos dtl 
cHbh 111tnera I 

JJll Flbrtucth ~· vidrio 
phno, llu 1 labrtdo 

ll2J FnrtucUn dt flbru 
dt 'ltdr•o 1 crlsul 
tnuttlhbh 

llU F'1brluct6n clt tnuu 
1 ,.pollttts clt wldl'IO 

llZI F'tbrtucl6n dt otros 
1l'tfculos dt ,u,.to, 
lnchso Cl'htlltrh 
1 crltttl l'tfrtctt,.la 

JJlZ rnrtc1cl6n dt hdrl
llOI 1 Ublq\111 rcfr1c 
t1rl01 1 dt ruutl• • 
•ltnto 

lJ41 Flllrlctet6n dt Ct•U· 
to hfdl'iwlh.:o 

a-.. _ 

llSl fOrlCICilfl dt prt• 
thctot dt Ubttto 

3411 fMndlclh ., lntu
ctOn 11rla1rfl dt 
hierro 1 1cero 

Ull Lutn•clOn UCUftd•l'h 
dt hl•rro 1 tctro 

14ll hbrtucUn dt hhs 
1 postes d• hierro 1 
•uro 

1411 Fundtclh, l"tflnHLh 
llatn•cUn, ••trnlh 
1 11tfr1J1 d• cobre 1 
10 tlttcton11 

l4U l••ln1ctan, utru1'41 
1 UtlrtJt di 1111•1110 
1 hbrtcu.IOn dt uld1h 
ru di lltl •ttll -

15Zl '•brtucUn d• 1111bh1 
1 IVI 1cc11ortos, ,,.._ 
clp1J .. ntt HUllcn -

3541 f1brtc1ct6n d1 '"'º" 
t otros productos '' 
hoJ1ll ta 

JS42 Fabrtc1ct4n dt coroo· 
latu y otros 1rtfc"· 
los t.roqwthdos r n
.. 1UdU 

1611 flbl'ICIClrSll 1 tnU•· 
bit dt ••qutntrla t 

. l•PltffrtlOI 19rfcot11 

1141 hbrlcaclrSn 1 tnHINilt 
dt •fQi.tttlll de aftct.&. 
ctlcula 1 contlbl1Uu 

1721 hbl'ICICldn dt UU"S· 
tos 1 receptores •1 ,.,. 
dio 1 teluht6n 

l1Zl F'•brlctctOn dt otros 
1qwtpo1, 1 lplr'ltU 
11tctr6nlc01 

0 J73l fOrlc1ct6n de 01r1· 
to' 1llctrtco1 1 tui 
partu 

3141 F'1brtc1c16n d1 1tw••· 
:::º""•b•Urfu 1 •! 

1121 ConstrwccUn, rtC0111• 
trucctCln 1 l'tpartcth 
dt 1q11tpa ftrrovhrtt 

llll Fabrtc1e:Un 1 tnu .. lt 
dt uhlc1i1I01 twtHhl. ,,, 11 

JIJZ f'1brtc1cUn dt Cll'l'I• 
etrlu pera uhfc .. ltt 
•wto•hl 111 
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. CUADOO 2 

BSfABLOCIMIENIDS DE lA ffiTADISTICA INOOSTIUAL ANUAL POR CLASE, 1970·1982 

Cobertura 

CLASE 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 en 1970 111 

\ 

2012 62 64 62 62 61 59 58 56 56 SS 55 55 55 88 

2023 13 13 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 87 

2032 38 38 37 33 31 29 32 31 31 31 31 31 31 67 

2041 29 31 31 31 32 29 29 28 28 27 28 28 28 53 

2051 114 112 113 107 105 102 103 102 102 102 101 101 101 83 

2052 22 22 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 

2055 N.D. N.D. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 

2062 33 26 26 25 24 21 23 23 24 24 24 24 24 93 

2083 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 

2091 N.D. N.D. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 63 

2093 67 64 62 61 59 60 63 63 60 60 61 61 61 78 

2098 43 42 41 39 40 49 48 46 44 40 39 ~9 39 77 

2131 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 92 

2132 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 100 

2141 N.D, N.D. N,D, N.D. N,D, 72 73 72 72 72 72 72 72 69 

2212 13 13 12 12 12 11 10 10 10 9 9 9 9 96 

Z314 48 46 45 45 45 44 43 43 4Z 42 42 42 42 90 

2315 N,D, N,D, 24 24 23 21 14 14 13 13 13 13 13 83 

2316 16 15 15 16 13 13 13 13 13 13 13 13 13 83 

2317 48 47 45 47 48 44 46 46 46 46 45 45 45 69 

2332 29 24 27 27 27 27 Z4 23 23 23 23 23 23 89 
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QJADRO 2 (<:<11tinuacifn) 
Cobertura 

CLASll 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 en 1970 * \ ·. 

2512 15 

2711 41 

2712 2i 

2722 23 

15 

44 

27 

24 

14 

43 

27 

24 

15 

43 

27 

24 

17 

43 

27 

25 

3011 5 6 6 7 7 

3121 li 17 17 18 18 

3132 12 13 13 14 15 

3141 59 58 45 44 36 

3151 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
316.1 51 so so 46 47 

3192 23 24 23 23 23 

3213 N.'D. N.D. N.D. 8 8 

3221 5 5 s 5 s 
3321 2 2 2 2 2 

3323 6 6 5 5 5 

3324 15 15 12 12 12 

3329 N.D. N.D. 3 3 3 

3332 6 6 6 6 6 

3341 28 28 28 29 29 

3351 N.D. N.D. N.O. 10 10 

3411 31 31 31 31 31 

3412 .$3 

3413 19 

3421 5 

43 

19 

5 

42 

19 

s 

43 

19 

8 

42 

19 

8 

7$ 

1 

5 

13 
3 

6 

29 
10 

.31 

..QZ 

19 

B 

19 

44 

26 
26 

8 

18 

15 

36 

74 

44 
23 

8 

5 

2 

5 

13 

3 

6 

29 

10 

32 

41 

19 

8 

17 

44 
26 

26 
8 

18 

14 

36 

74 

44 
23 

8 

6 

2 

5 

12 

3 

6 

29 

10 

33 

42 

19 

8 

17 16 

44 44 

26 26 

26 26 
8 

19 17 
15 15 

36 36 

73 73 

43 44 
23 23 

8 8 
6 6 

2 2 

4 4 
12 12 

3 3 

6 6 
29 28 

10 10 

32 32 

40 39 

19 18 

8 8 

17 

44 

26 
26 

17 17 
44 44 

26 26 
26 26 

8 8 7 

15 15 15 

15 16 14 

36 36 36 

73 73 75 
44 44 43 

23 23 23 

8 9 9 

6 6 6 

2 2 2 

4 4 4 
12 12 12 

3 3 3 

6 6 6 

28 28 28 

10 10 10 

32 33 33 

39 

18 

8 

38 38 

18 18 

8 8 

77 

89 

90 

82 

100 

100 

88 

93 

76 

92 

91 

81 

100 

90 

82 

91 

75 

99 

100 

89 

91 

91 

88 

66 
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CUADRO 2 (cmtinuacifn) 

Cobertura 
CLASE 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 en 1970 A 

' 
3423 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 95 

3521 29 29 28 28 30 30 31 30 30 30 30 30 30 52 

3541 N.O. N.D. N.O. 19 19 20 20 21 21 21 21 21 21 75 

3542 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 83 

3611 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 68 

3641 N.O. N.D. 7 . 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 95 

3721 31 32 32 31 29 27 27 27 25 25 24 24 23 84 

3723 N.O. N.D. N.O. N.O. N.D. 3 4 4 4 4 4 4 4 82 

3731 26 25 26 26 26 26 26 27 26 27 26 26 24 84 

3741 15 15 15 15 14 13 13 13 13 13 12 12 12 94 

3821 N.D. N.D. N.O. N.O. N.D. 4 4 4 4 4 4 4 4 96 

3831 17 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 16 16 100 

3832 17 16 15 15 15 16 16 16 16 14 14 14 14 51 

TO'Ii\L 1213 1195 1169 1208 1192 1358 1333 1324 1311 1300 1294 1296 1292 

11Seg(ri la prodocci6n bruta total. 

Fuente: Secretarla de Progralll8ci6n y Presupuesto, Estadística Industrial Anual, 
Mlfxico, SPP, varios anos, y srP Mlmual de EStíidfsticas Bílsicas. Sector 
industrial, Informaci6n de la EstiiafiliCa lñdliStrial Al1üiir.li'xiCO,-:-
Sl>P, 1982. - - --
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UJADRO 3 

TIPO DE BIEN, CONCENfRACION DE lA ?ROilJCX:ION Y PARTICIPPLION DE ,IMPRESAS 
TRANSNACIONALES EN 1970 roR CIASE DE !A mlJESTA INIUSTRIAL ANUAL 

CLASE 

2012 
2023 
2032 
2041 
2051 
2052 
2055 
2062 
2083 
2091 
2093 
2098 
2131 
2132 
2141 
2212 
2314 
2315 
2316 
2317 
2332 
2512 
2711 
2712 
2722 
3011 
3121 
3132 
3141 
3151 
3161 
3192 
3213 
3221 
3321 
3323 
3324 
3329 
3332 
3341 
3351 
3411 
3412 
3413 
3421 
'.3423 
3521 
3541 
3542 
3611 

TIPO DE BIEN 

Consl.lllD final 
Consumo final 
Consuno final 
ConsUJOO final 
Intermedio 
Intermedio 
Consuno final 
Consl.lllD final 
Consl.lllD final 
Intennedio 
ConSUIJI) final 
Intermedio 
Intennedio 
CCllSUllD final 
Consuno final 
CCllSUllO final 
Intennedio 
CC11s1.111K> final 
Intennedio 
Intennedio 
Intennedio 
Internrdio 
Intennedio 
Internedio 
In tel'lll!dio 
ConSUDD duradero 
Internrdio 
Intennedio 
CcnstmD final 
ConsUJOO final 
CCJlStllX) final 
CCllS\JllO final 
Internrdio 
In te 1'lll!d i o 
Consuno duradero 
Intermedio 
In te medio 
Consl.Ul10 fin al 
Intennedio 
Intennedio 
Intennedio 
Intermedio 
Intennedio 
Capital 
Intermedio 
Internrdio 
Capital 
Intermedio 
Internedio 
Capital 

GRADO DE 
CO~CICN(\)it 

39.5 
61. 3 
29. 7 
23.3 
12.4 
78.1 
99.7 
54.4 
97.4 
84.4 
27,2 
25.8 
79.7 
68.8 
11. 7 
79.6 
19.9 
36.0 
42.4 
33.7 
72,6 
40.3 
34. 7 
64,0 
40.3 
88.8 
47.2 
60.8 
35.4 
12.6 
70 .9 
61.S 
62.4 

100.0 
99.9 
92.0 
73.2 
83.5 
87.3 
34.1 
65.0 
59.2 
63.3 
73.0 
74.2 
76.9 
33. 1 
45.4 
53.S 
59.7 

PARTICIPACICN 
DE TRANSNACIO 
NALES itit -

D 
A 
e 
D 
D 
D 
A 
D 
A 
c 
D 
B 
D 
B 
D 
A 
D 
e 
D 
D 
B 
D 
e 
e 
e 
A 
D 
A 
e 
B 
B 
D 
B 
e 
D 
e D ,, 

D 
B 
e 
D 
D 
D 
B 
A 
A 
D 
D 
e 
B 
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CUADRO 3 ( a:m t inuac i6n) 

CLASE TIPO DE BIEN GRAOO DE PARTICIPACI~ 

CCJNCENTRACION(\)* DE TRAN.5NACIQ 
NALES ** 

3641 Capital 81. 7 
3721 Consl.llOO duradero 38.2 
3723 Consl.DJX) duraderu 88.4 
3731 Capital 42.7 
3741 ConsllllO final 66.7 
3821 Capital 96.5 
3831 Consuno duradero 57.8 
3832 ConSUllXl duradero 39.9 

* Participaci6n de la pruducci6n de los cuatro establecimientos 
nñs grandes en la prodocci6n total de la clase en 1970. 

**Se considera empresa transnacional aquella en q~ el 1 S \ o -
más del capital es capital extranjero. Los rangos de partici
pación de éstas empresas en la producci6n de cada clase soo: 

75% s A .s 100\ 

SO s B < 75 

25 ~ c < so 
O < D < 25 

Fuente: Fajnzylber, Fernando y Trinidad Martinez T. ,Las empre_sas 
transnarionales, expansión !!. nivel mundial i pro~cci6n en la
in<lustria mexicana. FondO de Cultura ECon6m1ca, México, T976. -
Anexos 2 y 5. 

A 
B 
B 
B 
B 
D 
B 
D 
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CUADriO 4 

PARTICIPACION DEL FSfAOO EN ALGUNAS ClASES INlllSIRIALES F.N 1975 
SEClJN PARTICIPACIQ'l F.N LA PRDDUCCION* F.N 1975 

Clase 

2041 

Participaci6n del 
Estado (\) 

45,S 

. -------------------------------------------------------
2332 87.3 ;, \ ;:. 

' ' . . . , . . . .. 
·------------------------------------------------------' 

3121 

-------- -- --·-- --·- -- -----~ ---------- _______ .;., __ ;,,; ___ -.. -- --
3411 .·.-,:: 

·¡· ','-:,.:. ·.<·:-· --~ ,,. ·,·: 

------------~~~--~-~------------~--~----~-----~-----~--
:s.i;2 '' ,'.<;'. '':' . ....... 38.l 

.·.·,.,.,( !_._;,· . .' 
-.... ·." - . '>"' 

~ - - .i · ___ . .; ___ . -~· ·---·-- --- - -- - -- --~-·-- -- -- ~-- -- ____ , __ - -- --

19;4 

· ... 35z1 :·i, 

-------------------------------------------~------------
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3831. 22.5 

Fuente: Peres Nul'iez, Wilson, " la estructur.l de la industria estatal, 1965-1975" 
en Econanta ,..,xicana, CIDE, mit. 4, p. 121 • 

•La fuente no aclara si se refiere a la producci6n bruta total. 
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CUAOOO 5 Rf:LACIGlES q.m I~WYEN LOS ACflVOO FIJOS BIUTOS 

(TaJ'ALES DE LA FSfADISflc.A) 

ganancias/capital total 
Canposici&l Trabajo 1T1Jerto/trabajo vivo Mos de depreciaci(111 orgllnica de capital 

' \ \ 

1970 20.04 1488 355 ,82 18.34 

1971 20.22 1452 350,85 19,68 

1972 20.90 1408 339 ,04 17, B_S 

1973 22.44 1342 316,83 11.00 

1974 28,31 1246 258, 96 16,28 

1975 23.99 1083 282,31 16.36 

1976 27.65 1034 250,06 17.05 

1977 24.66 1046 273,34 17.57 

1978 25.27 1062 269,81 1~.12 

1979 26.84 1047 256,84 16.47 

1980 27 .04 1008 252. 22 15.97 

1981 28.96 946 234.80 16, 77 

1982 40.00 840 176,53 14.61 

Fuente: misma del cuadro 2. 
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mAJJRO <1 

TASAS 111\ PWSVAl.IA ITT-llNAl.l'S r~ AIWNAS CIA%5 

(l'on:entnjcs). 

T<Jl'AL 2093 2132 221 z 2317 2512 2711 3151 3324 33•11 3412 3611 3731 3831 

1970 318.29 443. 40 593.49 1393.81 178.63 l36. o2 259,(19 n.I 139 ,48 377. 14 285. 07 657.89 380. 71 328. 60 

1971 313.88 547, 37 872. 26 1673.64 168. 17 248. 75 lCJ3. 17 nJ 158. 50 327. 72 258. 58 694.44 366.88 214. 38 

1972 315.20 548. 33 1008,05 1732.48 157.00 311.27 231. 53 nd 155. 80 315.90 2"9.66 4311.67 338. 17 3115. 62 

1973 323. 58 574.47 958.31 2231.75 167. 7B 234.07 235. 85 nd 138.89 375. 91 233.21 587. HO 40•1.48 318.30 

1974 381.00 564.92 924. 85 1950. 31 IU3.Z5 209. 16 309. 24 n • .I 131. 45 339.22 344. 25 397 .01 402. 53 215.99 

1975 383. 76 424,07 1008 .06 1589.29 130.0Q 248. 53 293.23 9()~). ~I 1 137 .87 290 .81 325.80 268. 10 316.76 154 .41 

1976 313. so 355. 48 1015.45 2958. 33 146. 71 889. 73 258. 59 870 .S·I 152. l!J 253. ¡)() 265. 37 395.0·I 294. 78 11 S. OB 

1977 232. 63 396.60 1031.06 2630 .83 127.19 252. 48 272 .02 71>7. 39 165.49 l23. 71 150.92 370. 14 430 .21 219. 58 

1!178 293 ,60 201.00 922. 83 2651. 59 144. 11 135.91 249.33 !>87 .57 191.0S Z93 .86 267 .20 310.48 281.15 270.22 

1979 307. 84 189.35 987.53 2598.47 168.47 256,38 24 3. so o9t. Sh 205. 83 291J..1!1 4011.!7 602.98 338.49 346. 77 
1!180 299. 59 733. 71 649 ,07 2070. 72 153.04 29S. ll 330. 03 578. 35 248. 26 352. 7H 415.72 324 .57 270 .os 332. 77 
1981 302 .87 707 ,63 530. 34 2197.21 183.37 196.90 328.<•9 683. 73 266.01 •lhH.21 395.18 423.53 324.66 478.09 

1982 376.04 648.41 629. 26 2238.61 197.98 155.<12 213.01 3123,91 332.08 3!1(1, 15 275. 10 570.54 25.2.65 335,39 

l'uente: mts1111 del mulro 2, 
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ClJADRO 7 

TASAS DE GANm:IA y cCMroSICION ORGANICA DE CAPITAL EN 1970 
(o primer afio con datos disponibles) 

g"=P/PBT-P g'=Plc+v o'=Clv g"/g' 

(1) (2) (3) (4) 

2012 9.17 8.06 2752 l. 1378 

2023 43.12 30.85 2676 1.3977 

2032 36.93 25.43 1165 1.4522 

2041 14.00 11. 10 731 1.2613 

2051 10.42 7.90 4018 1.3190 

2052 29.95 18.64 2657 1.6068 

2055(72) 79.63 52. 89 2969 1.5056 

2062 26.95 18.87 1028 1 . 4282 

2083 63.59 47.99 950 1.3250 

2091 (72) 49.84 26. 78 2530 1.8611 

2093 17.49 10. 57 4093 l. 1813 

2098 17.58 15.42 5505 1. 1399 

2131 (72) 31.94 16.84 4169 1.8969 

2132 62.97 32.52 1725 1. 9364 

2141(75) 45.01 30.96 479 1.4539 

2212 161. 23 111.06 1155 1.4517 

2314 22.17 11.89 593 1.8646 

231?(72} 30.86 16.62 566 1.8565 

2316(72) '36.69 21.69 1023 1.6916 

2317 28. 16 18.96 842 1.4850 

2332 13.88 6.27 1017 2.2141 

2512 45.52 23.85 892 1.9086 

2711 41.90 15.52 1573 2.7000 

2712 36.07 21.49 1081 1.6786 

2722 32.96 ·22.60 1206 1.4585 

3011 74.64 42.36 867 1. 7621 

3121 57.75 17.02 3411 3. 3933 

3132 64.18 23.06 1849 2,7830 

3141 48.92 35.96 1710 1.3604 

3151(75) 92.86 61. 33 1383 1. 5142 

3161 48. 72 34.55 1833 1.4102 
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CUAIHI 7 (conti.nuaciál) 

g''=p I PB'f-P g'=p/C+V o'=C/y g"/g' 
(1) (2) (3) (4) 

3192 38.14 27.20 838 1.4022 

3213(73) 49.05 36. 15 3642 1.3569 

3221 23.78 8.87 2353 2.6807 

3321 62.31 19.56 1143 3.1856 

3322 30.41 18.91 852 1.6083 

3324 39.59 19. 73 607 2.0064 

3329(72) 62.07 33.99 377 1.8263 

3332 39.08 22.24 1349 1. 7573 

3341 50.26 15.62 2315 3.2179 

3351 (73) 70.74 43.37 659 1.6310 

3411 6.56 3.88 2042 1.6918 

3412 27.44 14.18 1911 1.9349 

3413 33.73 17.78 1430 1.8968 

3421 27.83 20.85 3251 1. 3347 

3423 47 .15 23.60 1525 1.9977 

3521 43.86 32.25 634 1.3601 

3541 (73) 24.27 16.98 941 1.4293 

3542 37.93 24.52 1048 1. 5469 

3611 48.46 22.81 2784 2.1245 

3641 (73) 48.26 34.87 313 1.3839 

3721 40.65 33. 72 976 1. 2054 

3723(75) 64.55 47.13 709 1. 3697 

3731 50.90 39.09 874 1. 3021 

3741 95.50 62.87 918 1.4072 

3821(75) 36.56 30.62 350 1. 1939 

3831 26.15 19.78 1561 1. 3221 

3832 29.55 19.46 568 1. 5185 

TarAL 33. 74. 20.20 1488 1.6836 

Fuente: misnn del cuadro 2. 



-140-

QJADRO 8 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CDN.51.JMIDrn 
(BASE 1970=100) 

IM:REMF.1'1'0 
AOO INDICE* PORCENTIJAL 

1970 100.0 5.2 

1971 105.3 5.3 

1972 110.5 5,0 

1973 123.8 12.0. 

1974 153.3 23;8 

1975 176.5 15.2 

1976 204'3 15.8 

.. 1977 .•··· 263.5 28.9 

1978 309.6 . 17 .5 

1979 365.9 18.2 

1980 462.2 26.3 

1981 591.6 28.0 

1982 939.9 58.9 

*Corresponde al pronedio de los 12 meses de cada allo. 

Fuente: Banco de MSxico. 
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TASAS DI! ~IA RML SOORB a CAPITAL li.tORl'ORAOO EN EL ~ (g"r}. POR Cl.A'lFS 1970· 1982 
crorcent11jes) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19SO 1981 l!l82 

8.72 10.18 12.05 10.78 6.86 5.33 9.72 s.51 6.54 9.73 J0.59 14.95 12.11 

40.99 43.09 24.53 18.02 19.87 28,95 23.55 15.35 16,63 19.57 23.68 15.54 25.05 

35,10 51.79 34.28 44.70 43.76 36.66 33.68 24.38 26.39 36.14 16.39 26.13 37,44 

13,31 20,65 13.17 14.63 11.00 21.23 7.58 4.52 16.38 I0.08 9.09 15.28 ·8,46 

9,91 9,83 9.97 11.23 18.32 15.86 14.68 14.60 10.42 9.11 O.Sri H.27 124.5!1 

28.47 30,58 17.42 18.08 10.73 16.08 12.79 12.95 21.20 13.94 1.41 -10.15 0,32 

N.D. N.D. 75.84 100,52 56.18 85.53 43.29 22.56 29,28 31.43 21.66 33.16 21.89 

25.62 24.77 19.88 22.64 19.68 15.46 13.34 23.21 27.16 28.25 16.!13 20.77 18.63 

60.~4 64,59 71.93 60.90 67,19 48.76 34.30 ~S.08 55.94 47.01 39.73 5h.83 55.58 

N.O, N.O. 47.46 38.01 32.04 38.38 46.30 J.1.43 43.67 Z3.3l 32.89 37.9ó 30,75 

11.87 15.23 15.43 14.14 11.60 10,06 10,07 11.03 5.74 5.53 19.34 211.65 13,92 

16.71 13,57 12.57 10,35 11.61 11.75 65.09 14,68 13,•19 9.84 6.23 R,98 10.70 

N.U. N.O. 30.42 19,36 19.74 21.16 27.57 28.11 14.49 h.81 21.85 20.68 25.b9 

59,86 104, 12 110.06 98.21 85,60 113.44 113.03 %.83 !05.84 !l0.67 65.25 49.57 58.5ó 

N,IJ, N.O. N.O. N.O. N.O. 39.07 50,61 5~.18 56. 10 46. 71 50.54 36.58 31.01 

153.26 176.60 185.29 233,51 197,09 197.71 245.27 212.11 237.76 230,84 177.7Z 197.16 160.15 

21.08 17.29 17.80 19,99 16.15 17.45 28.69 15.25 20,54 26,00 19.55 27.b6 17.86 

N.O. N.D. 29.39 32.37 24.24 20.77 39.71 40.41 50,89 45.71> 47.65 61.68 124.21> 

N.D. N,D, J.4.94 30.82 25.68 26,64 24,66 14.53 16.38 2Z.53 25.tAl 30.76 11.37 

Z6.76 24.56 23.68 23,48 13.04 19,50 Zl.36 17.61 22.13 25.67 22.57 28,05 27.59 

13,20 24,97 22,12 31.78 35.70 14.95 0.64 6.80 ·2.69 2.69 -A.17 ·9,20 ·7.32 

Ml'JJIA 

9.70 

24 .22 

34.37 

11.42 

15. 78 

13.37 

47.39 

21. 26 

54.48 

36.84 

12.66 

15.81 

21.44 

88 .54 

45.60 

200.34 

20.41 

47. 01 

24.90 

22.92 

9.f>I 

TI:Nlll!tCIA 
CO!lf. VAR Pendiente r 2 

25. 71 

35. 33 

26.42 

64.39 

221.48 

80.49 

56.53 

20. 52 

19. 42 

18:f>3 

34. 15 

91.40 

29,87 

24.63 

18.53 

14.35 

20.63 

57 .47 

25.28 

17.64 

154. 74 

.Z093 

• 1. 3858 

• 1.4204 

• 1.0616 

1.9654 

·2.3692 

·6.9541 

•• 1879 

• 1. 4539 

• 1.0359 

• l014 

• • 435Z 

•• 4893 

·2. 5195 

·l. 7486 

t. 1076 

,lS24 

6. 5725 
• t. 2257 

.2H5 

• 3, 2403 

.0986 

.3672 

.~26 

• 2924 

.0443 

.67A5 

.6738 

.02ti0 

• 2643 

• 2278 

,0077 

.0127 

.0584 

• 1369 

• 2247 

,0208 

,C/981 

.5919 

.3792 

.OH2 

.f>'IS4 



QJAJlRO 9 (cont.lnuucliln) 

CIA'lfl 
2512 

2711 

2712 
m2 
:'>011 

3121 

3132 

3141 

3151 

31fi1 

3M1 

3213 

1970 1971 

43,21 so. 13 

36,89 37,5Y 

34,29 36,53 

31.33 27.16 

70,95 64 .so 
54.90 39, 11 

61,00 54.26 

46,50 47,37 

N.O. N.O. 

46,31 48.23 

36,26 36.02 

N.D. N.O. 

22,60 13.69 

59,23 73. 71 

28.91 41.83 

37.63 46. 39 

N.O. N.D 

37,15 4U9 

47, iS 46.67 

N,D. N.D. 

6,l4 7.53 

26,08 28.17 

32,06 24.87 

26.45 26. 74 

44.81 45.50 

1972 

59.44 

33,64 

33, 15 

30.37 

66.51 

42. 73 

52.03 

37,83 

N.O, 

46.30 

38.19 

N,O, 

10.13 

81.19 

40.02 

43.05 

59.12 

42.33 

44.53 

N.O, 

9.38 

27.02 

23.53 

22.67 

52.39 

1973 

49.40 

32.49 

29,33 

29.07 

58. 78 

32.91 

53.41 

41.46 

N.O, 

40,58 

29.62 

43,80 

6,64 

65,21 

25, 14 

36.63 

44.12 

37.24 

52.55 

63, 16 

9,37 

21. 28 

25.32 

19,87 

43.82 

1974 1975 1976 

38,29 44.80 158, 14 

33.41 !S. 15 33.48 

21.55 24.80 27.00 

24.28 24.17 33.70 

46.07 49.49 40.25 

28,63 19.68 23. 14 

39,68 J.1.26 26.97 

38.70 U.74 39.29 

N.O. S0.61 78.32 

30.10 30.69 28.91 

22,64 30.71 «.09 

38,66 U,45 44.17 

22.36 18.48 24.93 

49.19 94.57 89.06 

23.96 32. 11 34. 73 

30,33 31.36 37.79 

35.53 

30. 79 

44.30 

46,bS 

5,06 

26.01 

41.30 

J.1.09 

40,94 

S0.81 

7. 27 

29. 77 

56.03 

33.07 

38.13 

75.24 

1.55 

26.39 

26, 16 28.24 32.25 

16. 72 29.37 34.22 

43,72 37.66 37.40 

• 142· 

1977 

39,93 

29.93 

22.68 

25,54 

29.66 

12.04 

20.32 

32. 71 

59.17 

28.96 

32. 21 

43.09 

·2 .09 

86,37 

22. 86 
35.4[> 

s 1.85 

27.57 

27.61 

27 ,84 

5. 88 

14. 10 

32. 73 

28.96 

27 .53 

1978 1979 1980 1981 1982 

21.62 38.19 38.28 29.95 22.22 

27,30 25.43 M.40 32.78 17.43 

29.47 25.87 21. 15 25.85 23.50 

28,93 34.54 30,88 34.94 27.87 

45.17 45,72 46.48 54,07 34.70 

34,29 29.62 14. 78 2.06 6,84 

26,00 29.79 19.44 25.27 28,06 

43,49 47.26 45.30 40,75 •13.50 

57.95 55.98 48.30 5fi.39 197.33 

32.85 29,66 27.7fJ 22.31 17.42 

38,24 42.47 32.36 52.41 44.28 

35,49 33.86 35.54 31.23 15,61 

·5,60 • 11.33 ·11.58 ·15.21 ·6.88 

78.47 71.23 64.96 90.14 69,75 

29.89 39. 19 40.92 44.83 45.97 

41,67 43.18 45.92 50.43 54.76 

53.23 S<i.UO 33,74 42.96 48.W 

23,60 26.95 25.67 29.96 28,93 

41.37 40.79 49.67 65,3<• 44,83 

33.79 37. 15 44.40 49.74 4h.44 

5,41 7. 10 2,85 4. 73 2,93 

25.77 39.98 38.63 38.39 24.00 

35.42 31.79 26.!l7 27.38 2~ •• 93 

29.92 24.M 30,05 48.11 30.27 
29, 1R 3~.M 35. 74 33.61 2!l,4R 

Ml11llA 
48. 74 

31. 76 

27' 32 

29 .44 

50,20 

26,21 

36.19 

42.99 

79.26 

33.08 

36.88 

36. 49 

4 .63 

74. 85 

34.63 

41. 12 

47. 51 

32. 26 

44,96 

47. 52 

5. 79 

28. 12 

28.67 

28.31 
38, 11 

COHP.Vl\U, 

68, 11 

17' 19 

17 .41 

11,86 

23,67 

55 ,31 

37,95 

9.72 

57 ,86 

27.62 

20. 17 

22.62 

316,02 

17.16 

22 .33 

16. 78 

17' 22 

17.95 

18,52 

27.63 

39.90 

24.91 

12.49 

25, 82 

18,87 

'll!NIJl!M:I A 
l"ndlente 

·2. 1081 

• ,9856 

• '8945 

'2597 

·2, 2642 

·3, 2505 

·3.2148 

· .2m 
8.0096 

·2.2313 

,9780 

• 2. 3260 

• 3,0584 

.8174 

,9105 

.9939 

- .3233 

• 1. 2521 

.2299 

·1,6316 

•• 3708 

.fl869 

• 1755 

1.0!170 

· 1.5MR 

2 r 
,0564 

• 45h2 

• 4!l49 

• 077o1 

.5081 

• 7039 

'7(169 

.OS IR 

'16117. 

, R3•1fi 

• 241\1 

,h 127 

,0567 

, 19·111 

.290~· 

.01511 

• (154~· 

.01117 

• 1274 

,3602 

.1YllJ 

,033h 

. 315.1 

,(il!7H 
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WA!JRO 9 (continuaci6n) 

TFJ4lll-l:IA , 
CIA5H 1970 1971 1972 1973 1974 1975 197(i 1977 1978 1979 1981) 1981 1962 MflJIA O'.lEF.VAR. !'endiente r· 

3521 41. 70 42,67 44.53 39.29 37.14 33.36 lfo.35 33. 89 35.(13 29.83 30,(il 27,34 22 ,04 43.41 69.90 -1.5448 ,O:Jo3 

3541 N.U. N.U. N.V. 21.67 23.37 24. Hl 29.03 30.01 23,5b 19.91> Ui.34 27 .61 27.16 25.35 12.13 • 3217 .i»n 
3542 36.0I 33. 78 33.10 30.51 30.24 31. 29 31. 28 23. 37 22, 77 22.58 21.119 27.55 24 ,8(1 28.40 16.46 -1.0480 • 70.W 

3bl 1 46.06 36.53 !9. 84 45.98 31. 37 21,bh 3h, 89 27 .81 22 .86 33.94 21.99 29.89 44.52 33.03 25.22 - .6639 .os.~ 

3641 N.ll, N.n. N.U. 43.09 38.08 3h, 73 !12,64 77. 27 49. 09 48.27 43.67 52.96 81. 74 53.36 27 .91 2.5159 .ns~ 

37Z1 38.64 42. 33 45. 73 46. 76 38. 33 3(1, 15. 45,"9 27. 36 35.97 35.03 JO,J3 33.50 27. 70 37. 19 17.02 -1. 2093 ,5107 

3723 N.D. N.D, N,IJ, N.ll. N.U. 56. 04 50,48 45. 17 68,b3 54.98 47 .81 45.53 20. 29 48.62 26.46 -3. 3420 ,35Jl 

3731 48. 38 51.25 50.90 56.99 so. 14 41.6b 43.b6 83. 74 41.99 47 .40 33.80 45,0U 29. 17 48.01 26.10 -1. 1973 .127S 

3741 90. 78 !06.66 TDb.20 8-1.02 55.99 53. l(J 57. 19 48. 32 50,69 39.01 4l. 37 39.119 40.59 62 .67 38.53 -5. 7241 • 71569 

3821 N.O. N.U. N.O. N.U. N.U. 31. 73 24. 17 2 l. 13 IB.09 8.b9 35.46 1(1.96 19.68 21.99 36.12 -t.0335 ,088.:1 

3831 24 .86 15.61 zz. 35 23.22 17.28 13.27 10,04 17. 83 21.02 24. 17 23.68 39. 18 22.98 21. 19 32.21 ,6966 .H5S 

3832 28.09 38.92 3(), 16 25.42 28. IS 22.23 23.53 l0.51 34.114 311. 82 3b. 70 44.52 40. 63 31.06 23. 14 • 8553 • 1984 

T<Jl'AI. 32.08 33.28 33.90 32.39 • 37.04 30,48 34,91 27.51 30,39 31. 13 29. 11 30.62 33.43 32.02 7.62 .2440 • 1400 

Fuente: mismn del cuadro 2. 



ClJ/\11110 10 

Cl.ASll 

2012 

20l3 

203Z 

2041 

2051 

20SZ 

2055 
ZOóZ . 

2083 

Z091 

2ll9l 

20911 

2131 

2132 

2141 

mz 
2l 14 

231 s 

2316 

2317 

mz 
2512 

1971 

3,65 

9.42 

25. 23 
36,01 

0,00 

3. 52 

N.ll. 
17 .22 

-o. 19 

N.O. 

27. 33 

-9.02 

N.O. 

47. 54 

N.O. 

9. 77 
-S.69 

N.U. 

N.ll. 

2.96 

71.95 

10.86 

1!>72 W3 
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TASAS !JE llU:'ClMIHNlll Dl!L VALOR AlilUl:AlO NlllU lll;\l. I\~ l:ST/\IU.l!CIM!liNTO 
b'l C.A!IA CIASíl INllJSIRIAl., 1!171-1982 fpon:cntaJes}, 

1974 1975 1976 1977 1978 IU79 1980 1981 1U82 

30.8!1 -U.21 ·31.74 -15.W 57.71 14,45 ·18.31 25.5·1 4.0l 52.77 -1.33 

-32.75 -10.bl 44.04 3Z.4b ·15.51 -11.29 15.04 2.73 20.46 ·18.14 55,8!1 

-14.35 2U6 l!l.10 -14.15 1.93 -3.40 ·3.18 52.41 ·37.l!S 18.99 4!1,07 

-21.31 9.70 o.oo 34.95 -32,35 -12.so 43.57 -14.55 14.Sb 2\1.99 -91.98 

4.00 17,b9 79. 74 -2.00 -S.01 S.27 -19.31 -S.51 ·bS.Sb N.C. N.C. 

-42.15 40,56 -19.24 53.00 ·18.95 !l,b8 35. 70 -37.68 ·b3.Sti N.C. N.C. 

N.ll. H.85 -ZZ.11 Ul -to,57 -2<>.32 44.41 -3.14 -17.33 <>9.67 -33,17 
2.00 B.o4 19.26 5.0~ -10.2<1 29.92 0,88 6.71 ·18.58 17.26 11.lb 

25.90 0.73 7.?.-1 -17.9! ·6,63 36,04 ·4,44 9.9S 2,22 32.54 17.8S 

N.ll. -8.36 15.64 3.lo 35,31 ·lUB 13,29 -29.59 35.SS 24.17 -7.41 

3. 74 10.&S 11.52 ~21.~ 2.<>2 12.40 -34.47 -6.56 180.00 6.81 -7.09 

-4.78 7.!l 31.59 ·13.t>l ~06,30 ·72.M -H.37 -14.76 -16.02 32.74 38,33 

N.U. -In.Y~ 39.04 8. :o 4.47 2.66 -40.56 -35.25 133.27 s.10 24.19 

18.11 u; 10.81 8.Sl 6.21 7.00 -2.22 ·1.21 ·15.25 -4.28 18.55 

N.O. N.V. N.O. N.O. 9. lZ 18.17 2.95 -O. 79 19.09 -4.58 12.08 

13.44 22.ll -8.14 7.Z8 38.26 -Z.69 6.43 14.~1 ·14.33 12.86 7.72 

6,46 11.S1 -3.47 -4.l.! 35,70 -19.93 3.19 12.55 -10.21 18.31 -14.65 

N.ll. ln.H 1.32 -0,73 90,73 5,38 22.29 -1.07 9.11 15.31 94.13 

N.O, 6.lil' 0.12 20.40 19.82 Z0.82 -1',38 22.15 9.28 13.70 -34.67 

1.28 4,0 -17.08 37.00 13.24 ·4.73 3.28 21.93 -7.61 17.21 4,26 

7.94 34.0l 68.63 -34,24 ·25,SS 22.68 ·ZS.65 -4.07 ·49.93 4.~2 12.70 

6.91 -13.19 -S.07 8,04 180.94 -59,64 ·Z0.69 35.83 12,09 ·21,40 -19,59 

70-82 70-74 74-78 78-82 

7. 17 

3. 75 
(1,UJ 

-15.26 

28,86 

-9.16 

IJ, 28* 

8,24 

?.48 

4.81* 

7, 71 

4.29 
7.6b* 

7,00 

4.68* 

8.18 

1.'13 
21,.io• 

4. Jo• 
5.41 

-0.14 

·O. 711 

·1.95 S.98 18.45 

l.b3 3. 38 12. 1IJ 

12.92 ·4,89 13.M 

4.to 3,49 -43.49 

21.79 ·8.77 92.58 

·Y,20 lb.SS ·Z9.17 

-0.07 ·2.38 

16.60 S.4Z 3.16 

7.96 ·0,09 15.11 

8.31 2.3S 

13.04 -12.90 26.94 

5,30 0.60 7 .08 

-S.75 18.;o 

18.34 L87 -1.27 

6.0Z 

8,76 \Ul 4.S7 

2.03 1.77 o.so 

~l.98 24.68 

~.SS -0.22 

·2,72 11.IS 8.32 

43. 12 · 1~.09 · 13.27 

·O ,62 ·\\, 72 -0'.9fi 



LU\IJM 10 ( cont in1.111ci6n) 

C!ASll 

2711 

2712 

2722 

3011 

3121 

3132 

3141 

3151 

3161 

3192 

3213 

3221 

ml 
~323 

33?4 

3329 

3332 

3341 

m1 
.1411 

3412 

3413 

3421 

.m~ 

3521 

1971 

• 10.88 

·7.49 

·9.42 

·24.98 

• 18. 76 

3. 54 

2.66 

N.O. 

1972 19~3 1974 1975 1976 1977 1978 

1.08 

0,48 

14.49 

6.07 

14.69 

12.04 

30.22 

N.O. 

'34 
;,.~8 

11. -: 

·9.:S 

·S.:1 

9.3·5 

1.!S 

N.!'. 

32. 54 1.94 

4,73 ·10.35 

o.oo -18.18 

·7,65 12.34 

-2.JS 4.22 
13,33 ·13.49 

38.W ·11.84 

·5.92 ·IS.73 

13.98 ·20.34 14,07 ·22.Zl 

-7,65 ·58,97 126,83 4,99 

47.41 7.29 ·0.37 3,85 

N.O. N.O 9 ,37 ·2. 50 

·4,81 

36.15 

6.81 

~1.13 

68,50 

1.33 

Zl.51 

·8.84 

2.33 2. n s.n o. n 3.63 

7. 26 

3.68 

·3.41 

7,40 26.92 ·1.32 

0.22 8,28 • 15.~l -8.60 

N.O. N.O. N.tl. 41.59 

• 19.25 

24.81 

31.61 

5.02 -5,,! 117.24 

2.33 16.!" ·23.51 

22.53 ·IS.~.> 14.53 

11.21 ·I0.20 O.H 7.78 

N.O. N.O; ·4,S;J S.43 

58.33 

8. 11 

S,88 

7.66 

IS,29 • 16.09 J. 63 

8.65 17.16 ·15.27 

35.65 ·81.SS ·91.96 

4,72 ·1.07 ·S.19 

S.87 ·19.52 58.14 

18. 24 21.66 15.40 

27.54 9.88 1.44 

·0,54 ·12.86 6.9: 0.41 Z0.80 -0,56 ·8,33 ·12.57 

-1.71 9.62 24.9' 7.25 0.35 3,52 -6,55 29.90 

N.O, 

·0.19 

-0.68 

• 14.01 
·16.4l 

7.07 

0,61 

N.D. 

16,63 

5,56 

0.44 

·6.94 

13.01 

9,37 

N.O. ·li.25 

13,53 -12. 77 

·5.90 ~Z.76 

• 1.12 M,56 -52.18 

30.37 .37 ,33 73.65 

8.48 -4.91 -32.27 

9,04 

-2. 35 

11.92 

o.oo 

32.(>6 9.44 9.75 8.66 

10.78 21.57 19.03 2.30 

lC>.53 -20.46 15.16 ·6.27 

·1.39 -o.sz 263.69 -611.29 

B.76 

3.17 

83, 77 

~.SS 

.,,66 

4. 68 

.l.26 

-145· 

1979 1980 

1. 30 33. 24 

·S.48 ·4.Sl 

1981 1982 

0.60 ·22.30 

3. 37 ·4.18 

Z0,43 3.11 ·4.84 ·3,79 

1.5s 16.60 9.41 4.Bl 

-2.37 ·17,89 ·33.39 48.68 

13.57 ·20,SO 1,93 36,71 

19.71 4.07 ·1,78 11.01 

·0.53 ·14. 10 20.11 303.08 

-7.42 ·5.M ·8, 14 R.09 

15.50 ·16.23 36,95 3.77 

9.97 24.25 ·17.36 ·34.33 

N.C. N,C, N.C. N.C, 

-6. 73 8.85 

26.51 12.36 

7.54 22.37 

17.02 ·21.28 

27 .49 

12.93 

1.08 

34.22 

36.78 ·6,30 

29.01 ·6.59 

1. IS 6.22 

-2.72 l.Sl 

19.91 ·11.25 

36.72 -R.31 

21.01 6.96 11.73 ·0,55 

21.50 ·22,87 

52.93 1.Zl 

19,JO ·13.01 

4,48 ·26.23 

10,38 ·0.42 14,99 H. 79 

11.40 20.95 37,67 ·20.11 

29.75 11.53 ·8,Zl 7.74 

3,89 2,87 ·2,87 ·10.74 

70·82 

2.49 

0.63 

Z.87 

1.os 

·O, 611 

3.22 

11.47 

22.00• 

2. 51 

1.'IZ 

1.80* 

N.C. 

7 .19 

11.95 

8, 59 

3. 40* 

1. 73 

10,90 

2.uo• 
4.22 

6.62 

9.29 

4,82 

fl.Bl 

1. SS 

70·74 
6,55 

0.18 

:us 
·9. 73 

·0.64 

4 .09 

19.04 

2. 79 

·4.54 

14.90 

3.26 

11.64 

1.98 

·1. 78 

9.63 

l.62 

R,94 

s. 72 

-4.23 

14.41 

2.06 

74-78 

·0.31 

4. 59 

1.60 

5.88 

4 .47 

·O.ZS 

7.77 

8.66 

1.83 

2 .83 

-b2.M 

11.67 

ll.86 

15. 14 

11. 22 
-0,95 

5,97 

-0,94 

to.no 
6.45 

14.03 

8.99 

·2.63 

4. 58 

78·82 

1.37 

·Z.76 

3.26 

7 .9~ 

·S.61 

S.91 

7 .96 

'2 .62 

·3.55 

8.29 

-7.20 

li.C. 

6'.80 

l~.40 

9.05 

·2.14 

3.22 

17 .11 

9.)1 

·O.f/J 

4.~1 

8.29 

10.ll 

9,J7 

• 1..~·~ 



aJAIJRO 10 (continuaci6n) 

CIA'ifi 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

3541 N.D. N.D. N,D. 24.62 -1. 28 15.82 19.20 -6.26 

3542 -7.50 4.47 -12.08 14.53 1.56 9, 16 -0,61 -Z.03 

3611 ·5.69 7 .29 56.35 -4 .65 11.40 41.21 -24. 79 18.16 

3641 N.O. N.D. N.D. 10.89 17 .23 1.22 34. IU -29.03 

3721 ·7. 76 9,43 23,27 1.67 -8.17 36.43 -29.61 22. !!2 

3723 N.O. N.O. N.O. N.IJ. N.D. -16. 11 12.30 18.94 

37.~I 5.53 3.88 23.19 -0.09 -11.57 10. 72 65 .22 -23.05 

3741 9.04 3.20 1.26 ·4.02 ·8. 27 7.23 10.89 -2.24 

3821 N.D. N,D. N.O. N.O. N.O. 9.24 -12.91 2.38 

3831 -16. 21 41.04 31.17 3, 75 ·16.12 -12.23 39.92 29.0I 

3832 14.20 7.90 -6.90 17.29 39.05 l. 19 -19 .uo 37 .74 

TITTN. 2. 51 9,83 11.21 28.31 • 14.18 18.91 -6.20 9.36 

m'li\S. 

N.ll: 110 disponible 
tv.r.~ no c11lrulnble, nlguno de los dos cintos a cooparar os n~¡¡utlvo. 

•: c11lculado a partir del allo en que hay lnfon111cl611. 

Fuente: mlsnri del cuadro 2. 

-146-

1979 1980 1981 1982 70·8Z 70-74 74-78 78-82 

-3. 34 28. 57 -0.58 14 .69 9.46• 6.32 !l, 10 

10. 72 3,91 13.3H 12 ,89 3. 70 -0.68 1.93 10, 16 

48. 72 -18, 01 25.97 2.HO 10,54 lll.82 8. 73 12.10 

13.21 1.411 -3. 15 36.95 1.0• 3.09 11.118 

llJ.10 º· 70 -7.W -23.44 (J,(11 6,06 2.04 -5.89 

-7 .oo 2.69 3. 82 -4R. HH -7. 76• -15.62 

20. 17 ·8,íi!I 30. 75 -14 .49 6.21 7. 78 S.63 5. 24 

~ .21 26.411 ~1.HS Hi. 27 5. 54 Z.26 1.62 13.11 

·2. 43 80, 54 o. 28 18. 99 10,6Y• zo. 24 

2ti. 19 11.87 62.09 ·40. 29 9,34 12,62 7.37 8, 12 

I0.37 37.59 39.59 ·21. 88 10,99 7.68 11.93 13,.¡4 

11.<17 2,83 9.98 15.86 7. 79 12 ,58 1.15 9.Y8 



QIAOO) 11 

C~E 1971 . 
2012 

2023 

2032 

2041 

2051 
2052 
2055 

2062 

2083 

2091 

2093 

2098 

21l1 

21l2 

2141 
·2212 

2314 

2315 
2316 

2317 

2332 
2512 

2711 

·2.91 
10.34 

77.61 

47.22 

l. 76 

·7.93 
N.D. 

·l0.29 

o. 77 
N.O, 

13. 76 

·15.66 

N.D. 
46,80 

N.O 
17.,69 

·2 .97 
N.O, 
N.O, 

·6.48 

32.08 
o.14 

-3. 71 

-147· 

TASN3 DI! OU~IMllffiO nrn. VAl.OR AGllJlGAOO NETO 
Pal OllRl'JlO llN CADA Cl.ASI! 1970· 1982, 

(l'orcent11jes) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 70-82 

27.98 

·42.3-1 

-16.24 

-32. 76 

-z.so 
·27.18 

N.O. 

-10.48 

19.00 

N.D. 

3,31 

·3.92 
N.D. 
9,56 

N.D. 

11.68 

1.92 

N.O. 

N.O. 
1. 78 

·8.02 
8,90 

0,09 

1.02 ·28.43 ·8.88 46,34 7.64 ·21.54 33,06 ·2.50 44.95 2.62 5,73 

-11,58 23.89 2l.19 ·18.50 ·19.36 0,01 11.91 11,61 ·24,23 73.35 ·0.64 

21,12 29,64 ·12,95 ·9,79 ·14,19 ·18,40 56,42 ·46,99 28.51 38.71 5.49 

13.25 -15,46 9.87 ·29.11 8.12 26.46 -13.14 1.03 33.26 -91.59 ·17.51 

14,52 74,80 ·4.88 ·18.53 12.69 ·30.27 ·7.25 ·66,29 N.C. N.C. 24.39 

9.30 ·18.15 35.38 ·34,98 5l.26 36.19 ·41.57 ·64.49 N.C. N.C. -12.75 
36.14 ·28.13 1.59 ·17.64 ·28.ZJ 32.87 ·9.23 -31.07 67.76 ·41.40 -7,07* 

17,00 9,53 ·17,08 37.56 l4.~l 0.24 ·Z.89 -29.58 7.98 }1.12 0.06 

0,34 4.33 -20.11 ·3.93 40.40 ·9.02 ·4.84 10,56 12.18 11.02 4.06 

-17.90 24.58 2.l2 29.99 ·13.73 8.74 ·35.26 27.31 20.77 7.22 3.14* 

5.16 1.78 ·26.85 5.53 12.26 ·40.40 ·8, 71 172,SJ 2.45 ·10.24 3,36 

1,18 26.01 ·13.94 403.22 -73.53 ·18.78 ·25.42 -20.62 24.13 44.73 0.19 
-21.10 28,39 10.70 7.50 ·3,33 ·43,74 ·41.93 149,60 ·Z.47 33.02 2,12• 

·3.65 3.48 5,96 13.51 1,85 ·6.44 ·16.45 ·24.85 ·6. 10 14,93 1.85 

N.D. N,D. N.D. 18.93 8.94 ·3.63 -11.04 9,04 ·13.16 3,25 1.18* 

25.17 -12.01 2.31 33.63 ·3.88 6,47 ·0.99 ·21.37 4. 74 3.61 4.20 

11.00 ·2,22 -2.85 37,06 -15,46 2.25 8.48 ·12.30 18.28 -11.49 1.74 

11.90 -B.10 ·7. 79 46~ 10 12.12 11.00 ·9,53 9. 78 12,26 115.80 15,29* 

1.86 -12.45 ·7.18 ·3.64 16.69 -26.94 7,26 5.02 13,64 ·28,24 .4,59• 

8,59 ·22,35 20,33 19.18 -2,59 ·2.56 11',47 ·9,95 16.07 10,54 2.R8 

31,97 

·2.04 

2.93 

64.03 -33.91 -34.62 24,29 -21.05 

-5.77 15.06 181.85 ·60.76 ·38.56 

24.15 4,56 -7.57 1.65 ·7,53 

7.76 ·49,61 -3,01 10,86 

60,00 17.29 ·22,57 ·13.37 

-5,55 28.00 ·2, 13 ·20.46 

·3.51 

·0.08 

0.43 

70·74 

-2.64 

·B,63 

23.63 

• 1.33 

19.20 
-12.00 

-5.43 

5.85 

S.90 

0.82 

12,53 

8.50 

1. 78 

·5,35 

27,35 

0, 16 

5,35 

74·78 

3.01 

·S.14 

·13.89 

1,59 

·11.66 

16.42 

·5.49 

11.31 

·0,49 

5.69 

• 15.22 

·1.77 
-10.31 

3.47 

8,76 

3,58 

13,80 

·6.55 

8.01 

-19.31 

·5.97 

•2,37 

78-82 

17.86 

13.17 

10.26 

-44.00 

82. 79 

·35. 18 

• 11.44 
·4.83 

6,99 

1.64 

22.99 

1.56 
17 .10 

·9.27 

3.44 

·4.13 

·0, 10 

24,54 

·2,09 

(1,53 

-12.sa 

5,92 

·1.51 
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. OJAlllD 11 ( continuacl&l) 

CIA'lR 

2712 

2722 

3011 

3121 

3132 
3141 

3151 

3161 

3192 

3213 

3221 

JlZl 

3323 

3324 

3329 

Jm 
3341 

3351 

3411 

1m 
;1411 

3421 

34Zl 

mi 
3541 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

5,33 7.71 ·3.39 4.67 ·4.80 6.00 ·20,82 32.17 ·9,66 ·9,48 8,85 1.72 

•16,42 22.75 1,48 6.98 ·6.56 28.86 ·13.51 4,06 13,81 ·0,57 ·0,79 O.IS 

.•13.0Z 6.18 1.70 ·12.lS ·2.33 ·6.?Z ·10.47 34.61 ·4,86 6,88 1.32 ·11.34 

·20,37 11.57 ·24.Sl 19.45 ·24.49 21.42 ·27.29 59.38 ·12,87 ·38,27 ·46.77 37.97 

·10,46 0,76 5.62 ·ll,47 ·10,66 ·11.15 3.80 3.70 S.99 ·24,06 0,42 37.63 

0,07 8.73 3.66 3.12 11.29 ·7,82 S.75 0.06 15.06 ·5,46 ·7,57 Z9.5B 

N.O. N.D. N.D. N.D. N.D. l,21 ·1. 72 ·13,53 ·1. 76 -17,99 12.63 306.18 

·0.85 

·4.10 

N.O. 
·44.46 

16.ZO ·3.58 1.77 0.41 

0.65 ·9.ZO ·11.63 2.39 

N.D N.D 17.86 14,52 

·l.14 ·1.12 105,63 ·16.26 

40,77 ·2.19 4.36 ·19.7S 62.79 

18.85 7.67 ·24.54 16.80 18.17 

7.88 11.07 ·0,83 2.24 4.47 

N.O, N.O, 3,S4 • 1.99 16. lS 

3.14 

22.17 

·9. 74 

2.01 

7.66 

.7 .04 

5.95 

3.05 15,SO ·8.45 ·10.27 ·7,SZ ·10.21 ·1.52 

21.49 ·18.96 2.09 16.67 -16.88 34.87 ~.37 

3.0Z 14.59 ·22,61 5.52 15.97 ·24.77 ·3!.85 

31. 71 ·80.82 ·95,57 N.C N.C N.C N.C 

11,50 4.55 

10.72 ·13.89 

19.68 7.91 

30.21 5.16 

• 1.93 ·8.68 

·1.50 -11.20 

51.42 ·48.16 

·4.85 

24.13 

-9.09 5.8o 34.93 1.73 

0.86 19. 76 19.Uf> ZS.70 

6.68 8.21 10.32 15.27 

6.4:; ·23.30 24.30 30.09 

14.53 ·4,09 16. 14 ·0.13 

3.54 22.49 25.67 ·17.83 

11.61 4,53 

·0.82 

3,54 

N,D. 

4.53 

l. 70 

7.67 

N.O. 
16.88 

N,D, ·8.28 

6,94 ·18.34 23.81 -38.28 64.70 

6.10 

·5 ,81 

·9.64 

Z0.36 

12,92 

·9 .57 

49.51 

18.61 

·Z.85 

14.07 ·26. 78 

5,85 7,SS 

12.88 ·10.Zl 

0.84 ·24.H 

9.90 9.86 

30.59 ·21.16 

·2,69 4.06 ·5,82 

·H.26 ·8.52 8.41 

39.16 

19.85 

7.57 -7.30 ·32,00 

1.80 

·14.32 ·10.44 ·37.68 

24.61 IO.S4 ·7.38 

3.93 34. 76 

17.62 ·15.04 

6.95 

S.9Z 

6.31 

7. 70 

7.85 

·8. 71 0,49 

6.25 

N.D. 

1.51 •8,74 7.42 

N,O, N,D, 26.17 

·2.54 250,48 ·67,28 0.98 

0.83 21.44 19.23 ·10.24 

40.67 ·2.21 

·0,8ú ·8.99 

3.11 17.17 

11.67 2.04 ·11.29 18.75 

·?.43 ·4.25 ·9.51 ·5.65 

·3,06 20.43 ·1.49 22.93 

70·82 70-74 

o. 77 3,49 

2,58 2,73 

·1.58 ·4,75 

·8.69 ·S,40 

·2.01 ·4,71 

4.24 3,85 

1e. 2s• 
·0,80 3.11 

0.71 ·6,19 

.3, 13• 

N.C. 2. 79 

8,79 J,63 

9.12 l,OS 

8.12 4.99 

7.64• 

-0.02 -2.62 

4.93 8.57 

1,54• 

O,Zl 1.63 

2.93 7,33 

3, 79 o. 77 

-0,65 -lh,04 

3,39 10,68 

-0.85 1.40 

9.89• 

74·?8 

1.38 

2.03 

2.3(> 

1.52 

·3.85 

2.07 

2. 28 

o.n 
1.14 

·64.59 

15.92 
8. 75 

9,38 

10.63 

·3.39 

·0.54 

-1.56, 

3.29 

o. 34 
R.60 

10. 59 

·4.59 

3.07 

6,99 

78·82 

·2 .45 

2 ,97 

·2. 24 

·20.72 

2. 70 

6.84 

38.56 

·7.45 

8,09 

·11,M 

N,C. 

7.19 

15,95 

10.07 

7' 19 
6.24 

6.98 

7 .43 

·4.08 

1.2S 

2.16 

5.61 

4.67 

·6,73 

9.04 
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OJm.o 11 (contlnuacidn) 

CIA'iE 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

3S42 -9.72 -1. 73 -7.95 4.57 u.so 4.21 · ·O.SS -2.47 

Jóll S.35 ·19.03 23.19 ·21 .SS ·8.52 41 :60 ·, -4,51 -8 • .44 
3641 N.ll. N.U. N.IJ, ·IS.SU s. 73 . 9.42 SS,87 ·29, 22 

3721 • 16. 21 S.BZ 3.29 2. 74 z.os 25,43 ··J!l, 72 14.23 

3723 N.U. N.ll. N.U. N.ll. N.ll. -2. 75 26.45 22.33 

3731 3.50 9.04 ll.43 ·S. 79 • 11. IO 8,bO 33.78 ·29.06 
3741 12.65 -z. 71 ·9.03 ·10.34 -9.42 9. 20 1.24 • -4 .32 

3811 N.U. N.U. N.O. N.ll. N.U. • 1.48 3.04 • 12.44 
31131 ·22.15 30.05 0.19 • 11.94 ·10. 75 ·K.91 bB.89 9,26 
3831 23,93 -6.57 -10.23 zo. 37 33.94 -21.32 1.54 21.18 

1\.ITAL 1.87 4.88 3,09 21.08 -14. 70 15.05 ·5.44 1.14 

OOl"AS: 

N.U.: no disponible 
N.C.: no calculable, alg1u10 de los <los datos a comparar es negativo. 

• : calculudo a partir del al\o en que hay lnfon1111cl6n. 

l'uente: misma del cuadro 2. 

197P 

0.3b 

40.43 

16. IS 

·ll.lZ 

·1!1. 7<• 

12.38 

·S.02 

-19.99 

12.88 

• 10.14 

3.65 

WBO 1981 1982 70·82 70-74 74-78 78·82 

-3. 51 8. 71 15.57 0,94 ·5.37 3,49 5.03 

-28.38 31.23 25.86 1:12 ·4. 72 3.16 13.Sl 

0.22 4.63 4l.SS 7,30• 6.29 14.99 

·b.<•l 1.47 ·5.98 ·0.15 -1.51 4,09 ·2.90 

-2. 37 ·H.lV ·4(1,86 -b, 20• • 19. 27 

·21.23 Z 1.94 • 19.St -0,41 4.56 ·Z,16 -3.45 

3.75 -7. 79 17. 94 -0.71 ·2.76 ·l.06 1. 74 

R0.94 ·19.36 19. 75 3.15 8, 74 

·8.39 40.52 . ] t.43 2 .44 ·2. 78 10.67 -0.09 

20.34 15.14 ·7.48 S.35 s. 76 6. 71 3.60 

·4,59 4.84 18,!lO 3,68 7,46 • 1.57 . S.37 
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CUAOOO iZ 

OBRERíl'i POR F.STABLECJMIENTO 
Y CLASE I~"'TRL\L EN 19 70 y 1982 

OBREROS POR ESTABLECJMIEi\TO TASA DE CRECIMIFNI'O 
CLASE 1970* 1982 PRG!EDIO ANUAL, \ 

2012 68.7 80.6 1.34 
2023 145. 7 244.8 4.42 
2032 305.8 360.1 1.37 
2041 168.7 232.7 2. 72 
2051 34.3 52.4 3.59 
2052 102. 1 165.7 4. 12 
2055 126.3 (72) 270. 7 7.92 
2062 192.0 492.9 6,95 
2083 417.3 615.0 3.28 
2091 90.1 (72) 105.9 1,63 
2093 76.8 126. 1 4.22 
2098 52.9 85.6 4.09 
2131 84. 2 (72) 107.8 2.50 
2132 482.5 873.0 5,07 
2141 334.9 (75) 517.6 6.42 
2212 287.6 451.2 3.82 
2314 448.0 470.4 o .41 
2315 203.4 (72) 341.0 5.30 
2316 101.9 (72) 248.5 9.32 
2317 242.8 324.8 2.45 
2332 155.8 243.3 3,78 
2512 269. 1 247.6 -0.69 
2711 291.8 372.4 2.05 
2712 76.9 75.5 -0.15 
2722 170. 8 176.6 0.28 
3011 891.4 1223. 1 2.67 
3121 242.9 666.·1 8.77 
3132 578.9 1079.9 5.33 
3141 45.6 101.9 6.93 
3151 124.4 (75) 154.7 3.16 
3161 100. 1 148.6 3.35 
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OJADRO 12 (continuaci6n) 

OBREROS POR ESI'ABLECIMIENJ'O 
CLASE 1970* 

3192 53.7 

3213 48.4 (73) 

3221 273.4 

3321 815.5 

3323 177.2 

3324 739.3 

3329 1525.0 (72) 

3332 234.5 

3341 208.0 

3351 304.9 (73) 

3411 356.5 

3412 415.0 

3413 237 .9 

3421 519. 2 

3423 274.5 

3521 268.5 

3541 279. 8 (73) 

3542 548.2 

3611 169.8 

3641 233.3 (73) 

3721 223.4 

3723 1084. 3 (75) 

3731 238.0 

3741 147. 7 

3821 813.0 (75) 

3831 997.4 

3832 144.6 

'IUI'AL 213. 1 

" o primer afio disponible. 
Fuente: misma del cuadro 2. 

1982 

60.6 

75.7 

531.2 

682.5 

241.0 

778.4 

1020.3 

288.7 

404.2 

385.8 

569.2 

633.2 

427.4 

988.0 

405.2 

357.6 

270.0 

757.7 

364.6 

235.9 

244. 7 

963.8 

515.3 

307 .1 

1332.0 

2181.8 

270.4 

339.8 

TASA DE ffiECIMIENTO 
P~IO ANUAL. \ 

1.01 

5.10 

5.69 

-1.47 

2.60 

0.43 

-3.94 

1, 75 

5,69 

2.65 

3.98 

3.58 

5.00 

5.51 

3.30 

2.42 

-0.40 

.2. 73 

6.58 

Q, 12 

0.76 

<-1.67 

6.65 

6;29 

7 :31 

6,74 

5.35 

3.96 
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100.S DEL CAPilUID 3 

1J Abarcar el conjunto de categorias presentadas en los cap!tulos 1 y Z es algo 
que rebasa la extensi6n y el tientJO de preparaci6n de este trabajo. Presen -
tar el IOOvim.iento de algunas categorías implica además la resolución de pro
blemas de orden estadístico. In el apartado IV de este capitulo se explici · 
tan las categorías con las que se desarrolla el análisis en el apartado V. 

2/ Para \.ll8. revisión hist6rica de la industrialización puede verse Robles, Gon· 
- zalo, "El desarrollo industrial" y Vera Blanco, Emilio. "La industria de · 

transfonnación" anix>s trabajos en ~xico: SO años de revolución, Fondo de · 
Cultura Econoouca, ~xico 1960. 

y Canisiát Ecoo6mica para ~rica Latina (CE>AL) Princ~ales rasgos del praae· 
so de industrialización l de la politica industrial _ Mrxico ~ ladéca · 
<re los setent1!_, CEPAL 7 MEX /1011/Rev. 1, jwtio Cie 1979. 

4/ Cordera, Rolando y Adolfo Orive. "México: industrialización subordinada" en 
- Cordera, Rolando. Desarrollo l. crisis de la economía mexicana, Fondo de Cul

tura Económica, serie tecturas,¡;¡um.-39,~xico 1981, pp.157-158. 

?J Alvarez, Alejandro et. al. Industrialización z::. lucha de clases en México: la 
~de transici6n al caf¡italismo 100nop{)lico. Escuela Nacional de Economía, 
uwr.- Tesis Profesional, léxico, 1973, p.37. 

§! Cordera y Orive, 22_.cit. p.162. Poco más adelante estos autores añaden " ... al 
seguir estrictamente la industrialización las reglas de juego del capitalis
nn, el proceso tendió a situarse no en los sectores que estratégicamente se 
rian necesarios para lograr una industrialización autosostenida e indepen -:: 
diente, sino en aquellos que el tipo de mercado configura colOO más rentables." 
op.cit. p.163 (subrayado en el original). 

'lJ Para los primeros años de la industrialización, el proceso inflacionario re
dujo los salarios reales de los trabajadores. Fn t11 análisis en ténninos de 
sustitución de importaciones, se reconoce que la curva del coeficiente de im 
portaciones es asintótica, es decir, la razón importaciones/oferta total no 
disminuye m.'i:s alla de cierto límite, así: " ... desde 1950 la industria de bie 
nes de consuno no duraderos, ante la ausencia de exportacicnes de envergadu:
ra, ha crecido basándose fundamentalnente en la expansim del mercado inter· 
no ya que casi no contó con el impulso adicional de la sustitución de irnpor
taciCl'les. In la falta de este impulso dinámico radica la explicación de la -
baja tasa de crecinúento del subsector desde ese año, ... ", Boltvinik, Julio· 
y &trique Hernández "Origen de la crisis industrial: el agotamiento del mode 
lo de sustitoción de importaciones. Un análisis preli'l'inar " en Cordera R.-:: 
Desarrollo ~crisis de la economía mexicana, op .cit. p.479 . 

Y " ... El capitalismo mexicano es por su condición tardfa y subordinada wi cap.!_ 
talismo donde casi fundamentalmente ·se produce para y en función de los cap.!_ 
talistas y de la clase media alta que gira a su alrededor." Cordera y Orive, 
op.cit. p. 169. 

<¿/ V6ase CEPAL op.cit. p.22-23. Respecto a la producción de automóviles Margar.!_ 
ta Cmnarena sefíala "A partir de 1960 y hasta 1972, la industria ensamblado· 
ra de autan6viles se convirtió en una de las más importantes y dinámicas de 
la ecmomta mexicana, enpezó a fabricar automóviles y partes de estos." La · 
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industria autorotriz en ME.xico, Instituto de Investigaciones Sociales, lJNllM, 
Cuadernos de Investigaci6n Social, Nún.6, M~xico 1981, p.20 • 

.!Q/Véase CEPAL, op.cit. pp.23-27 • 

.!!/" ... La 'sustitoc:ién de importaciones' en marcha da lugar a que las nuevas -
ccmpras en el exterior de bienes de capital e intennedios para la industria
- •.. - , a1.111Cnten 2 6 3 veces más aprisa que el producto industrial: se ha ca!. 
culada que en 1965 la'proporción rigidrunente detenninada de las importacio
nes mexicanas' era del 45.9\ del total de importacién." Cannona, Femando, -
"La situación económica" en El milagro mexicano, Editorial Nuestro Tiempo, -
!ot!xico 1980, p.47. 

Jl/Cordera y Orive, op.cit. p.162 • 

.!~/Véase capitulo 1, apartado VI. 

14/Cazar, José y Jaime Ros. "Problemas estructurales c1e la industrialización en 
- México" en Investigacién F.conómica, !'lim.164, abril-junio de 1983, p.156. 

J.2.Néase Al vare:, Alejandro y Elena Sandoval ''Desarrollo industrial y clase o -
brera en México " en Cuadernos Políticos, Ntín.4, abril-junio de 1975, pp.10-
11. 

1§./CEPAL, op.cit. p.87 • 

.!1/Véase Ibid. pp. 89-90. 

JYAivarez y Sandoval, op.cit. p.10 • 

.!~/!'ello, Carlos. La politica econánica ~México 1970-1976. Siglo XXI, ~xico, 
1979, p. 16. 

20/Bortz, Jeff. "El salario obrero en el Distrito Federal, 1939-1975" en Inves
- tigaci6n Econánica, Nueva Epoca, Núm. 4, octubre-die iembre de 19 77, p. 1 ~ 

21/Alvarez, Alejandro. La crisis de la formación social mexicana en la dlicada -
- de los setenta, mimeQ,° p.6-:- - - --- - - ---

22/Para una revisión del periodo véase "1968-1982, etapa de crisis y transición" 
en Ptmto Critico, Nún. 123, marzo de 1982, pp.2-30. 

23/Alvarez y Sandoval, op.cit. p.12, stiirayado en el original. 

24/fello, op.cit. p.21 .. 

25/Cazar y Ros señalan que en la iooustria manufacturera opera una tendencia a
la homogenei:aci6n de prodoc:tividades sectoriales . Las ramas "atrasadas"(a
limentos, textiles) presentan un proceso de modernización y concentración, -
mientras las ramas"avanzadas" (metal-mecánicas) nacen nrxlernas, y por ello -
la incorporaci6n de progreso t6cnico se estanca relativamente, véase op.cit. 
pp.162-163. 

26/lbid. p.168. 

27 /Ewns, Peter y Gary Gereffi "Inversión extranjera y desarrollo dependiente:
t11a canparaci6n entre Brasil y ~~xico", en Revista rooxicana de sociología, -
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Vol. XUI, l'úl1. 1, enero-marz.o de 1980, p . .io. Los estulios sobre inversión -
extranjera tie~n distinta cobertura y netcxlol6gicamente difieren. Un traba
jo clásico sobre las transnacionales es el de Fajnzylber, Femando y Trini -
dad MarUnez Tarrago. l 1s enpresas transnacicnales, expansión a nivel ir.un -

dial y ~royecci6n en la industria mexicana, F-ondo de Cultura Económica -;¡;--léxi 
co, 197 , ver en partíci.llar el capitülo I de la segunda parte. fu el anexo :-
2 los autores consignan datos de la participación de transnacionales, por -
rango y clase industrial. En este capitulo reprcx:lu::imos esos datos, en lo -
que respecta a las 58 clases de la Estadísüca Industrial Anual, en el cua-
dro 3, --

28/" ... Mls de lll observador del programa de me:r.icanizaci6n ( ... ) considera que 
s6lo es ma folllB de engaño politico, pues oo hay ninguna garantia de que o
curra una verdadera transferencia de poder sólo porque haya ma transferen -
cia de acciones." Cmnor, John y Willard M.leller "El poder de mercado y la
rentabilidad de las corporaciones l!l.lltinacicnales en el Brasil y México" en 
Fajnzylber, Femando, Industrialización e internacionalización en la hlérica 
Latina, Fondo de Cultura F.con6íñica, serie ~turas, Nam. 34, ~~xico1981, -
p.NU: 

29/En el apartado V de este capitulo se analiza el crecimiento del valor agre~ 
do en 58 clases industriales en 1970-1982. 

30/" ••• El papel expansionista e innovador que deseDqJeñ6 el sector p(iblico en -
- las etapas iniciales del acelerado proceso de expansión económica en ~ico

( ... ) -y que sirvi6 de base para el crecimiento de la inversi6n privada- se 
fue reduciendo de manera significativa en los afias sesenta." Tello, op.cit.
p.33. 

BJCEPAL, op.cit. p.33. 

32/Alvarez, La crisis de la formación social !E!exicana, op.cit .p. 17. 

33/Ibid. p. 18 

34/fu estricto sentido, el proyecto de la exportación de prcxlu::tos maquilados -
se cmcreta hasta 1983, pero est~ CClltenido ya en el cani>io en la correla 
ci6n de fuerzas de la burguesia interna. Este proyecto, llevado hasta sus a!_ 
tinas consecuencias supone el desmntelami.ento de la planta industrial para 
el nercado interno. 

35/Sobre el c~rtamiento de los salarios reales véase Santin, Echner, La infla
- ci6n ~~rico ~ el pericxlo 1970-1981 , origen, desarrollo y perspectr vas, -

Facultad"""éle'EConania, UNAM, tesis de licenciatura, M~xico, 1982, cap. III. 

36/Cano se vi6 en el capitulo I, la tasa de ganancia mide la razón de la ganan
cia (o plusvalla) sobre el capital total (variable in.is constante): P/C+V=g', 
que puede reescribirse (P/V)/(CN+l), donde P!V es la tasa de plusvaHa (P') 
y C(V es la coq>osición org~ica de capital (0'), P'/O'+l=g'. Un alltll!'nto de 
la canposici6n orglinica de capital sin mdificaciones en la tasa de plusva -
11'.a i.q>lica lila diSlli.nu::i6n de la tasa de ganancia. 

37/Cfl'AL, OJ,>•Cit. p.3Z. Jaime Ros anotó tlllÍ>ién que " ... lo realmente noUlble es 
la drástica i>Erdida de dinamiSllD de la producci6n de durables, al que en co!!_ 
secuencia parecerla posible atribuir, en f:onna principal, e 1 descenso en la 
tasa de crecimiento global del sector inciJstrial." "La desaceleraci6n de la 
expansi6n industrial en los setenta" en Irrvestigaci6n Económica, nún.150, ~ 
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tubre-diciembre de 1979, p.247. 

38/Ubicados en el marco teórico de la organización industrial, Cormor y Mueller 
- encontraron tasas de ganancia diferentes por rama de la producci6n para cor

poraciones multinacionales norterunericanas en 1972, véase op.cit. pp.294-303. 
Jacobs y Martínez obtuvieron tasas de ganancia de datos censales para 1970-
y 1975 con el fin de medir la relación entre concentración y rentabilidad. -
"Competencia y concentración: el caso del sector manufacturero, 1970-1975 " 
en Economía Mexicana, nún.2, CIDE, 1980. 

39/Boltvinik y Hernández, ~· pp.481-483. Valenzuela Feij6o reconoce los di 
ferentes grados de sustitución por ramas, pero en general sefiala " .•. a) en :: 
el proceso de desarrollo industrial manufacturero de la posguerra los facto
res internos han tenido tm.a mayor influencia y el sector externo ha desempe
ñado t.m papel poco relevante; b) dentro del sector externo parece comenzar a 
perfilarse ma tendencia en favor de las exportaciones y en desmedro del pro 
ceso sustitutivo, que globalmente parece haber encentrado límites serios. A:: 
sí mi511l), el modelo de 'sustituci6n de exportaciones', cuya necesidad parece 
legítima mostraria, en este caso, su carácter embrionario." "Sustitución de 
importaciones y desarrollo industrial en México" en Comercio Exterior, vol.-
33, nún.10, México, octubre de 1983, p.941. 

40/Evans y Gereffi, op.cit. pp.53-54. 

!]./Alvarez, La crisis de la fonnaci6n ..• ap.cit. p. 13. 

42Néase por ejemplo Cazar y Ros, op.7}t. pp.183-184 para el desequilibrio co -
mercial por la ausencia de producc1on de medios de producci6n y Jacobs, E. y 
W. Peres "Tamaño de planta y financiamiento: dos problemas centrales del des 
arrollo industrial" en Econanía Mexicana nún.5, CIDE, 1983, p. 103, para el :: 
tamaño de la planta. 

43/Un intento, muy discutible, de establecer la reproducción de capital para ~ 
xico a través de las matrices de ins1..111D-producto de 1950, 1960 y 1970 y con 
datos de cuentas nacionales y acervos de capital, se encuentra en Perzabal,
Carlos. Acllllllaci6n capitalista dependiente l subordinada: el caso de México 
(1940-1978), Siglo XXI Ed. 1'í~xico, 1979, Cap. Tercero. --- ----

44/Marx, Carlos, Teorías sobre la plusvalía, Fd. Cartago, Buenos Aires, 1975, -
tomo II, p. 175-:-soornyac¡¡:;en el original. 

45/Fajnzylber y Martinez Tarrago señalan al respecto ''El análisis a nivel de -
sector (cuatro dígitos) obedece, por tma parte, a la necesidad de tomar en
consideración la heterogeneidad de situaciooes que se presentan al interior
de cada rama (dos dígitos) en cuanto a la participaci6n de las ET en los dis 
tintos sectores que la coq¡onen y, por otra, al hecho de que cuando se de :
sea analizar la incidencia. de las ET en la produccién, agrupando ésta segtln
la naturaleza de los bienes ( •.. ) , la agrupacién por rama industrial resulta 
insuficiente. En efecto, la myor parte de las ramas industriales generan 
bienes que pertenecen a las distintas categorfas que se desea analizar." Las 
enpresas transnacionales •.• ~· p. 152. -

46/Nivel de cuatro digitos del Catálogo Mexicano de Actividades Ecmánicas de
- 1971. 

47/El hecho de que la Estadística sea una muestra, con núnero de clases vesta 
- blecimientos variables, dificulta la posibilidad de agrupaci8n. Por ot~o la:-
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do en la.:; c¡ases incluidas hay ausencias significativas: calzooo, madera (s6 
lo se incluye una clase), cuero, inprenta y editorial, y el gru¡xi otras in -
dustri3s. 

48/La forma de medir la penetración extranjera también es objeto de debate. 

49Néase el cuestionario en la Estadistica. 

SO/Jacobs y Martinez revaluaron los activos fijos censales de 197S suponiendo un 
periodo de vida útil total de lS afios, calculando la vida útil restante y a
plicando un indice de precios para bienes de capital. Véase el apéndice esta 
dístico-l'll!todol6gico de estos autores. -

S1/Este tipo de gastos no son, de ningún ITIJ<lo, necesarios para la producción.~ 
presentan más bien una parte de la ganancia entregada a terceros. Rcsultaria 
interesante hacer el análisis de estos dos rubros que, de una primera obser
vación, parecen cTecer durante el periodo 1970-1982 para todas las clases. 

S2/El cuestionario de la Estadistica define "Son OBREROS las personas cuyo tra· 
bajo está relacionooo directamente con el proceso productivo; inclúyanse a
las personas ocupadas en la fabricación, montaje, inspección, mantenimiento, 
reparación, etc." 

S3/Los datos son los siguientes: 
1970: 100.0 
1971: 98.6 
1972: 99 .o 
1973: 101. 7 
1974: 119. 7 
197S: 89.2 
1976: 98.S 
1977: 88. 8 
1978: 92.9 
1979: 96. 7 
1980: 94 .1 
1981: 95.2 
1982: 118.1 

S4/La canparación en 1970 es menos sesgada si se recuerda que en los afias se 
senta la economía mexicana vivió una relativa estabilidad de precios. El cos 
to de adquisición de los activos fijos brutos se queda menos retrasado que -: 
el costo real para ese año. 

SS/En un cuadro de la Estadística aparece una "inversión fija neta" que se ob -
tiene restando a la 1nvers16n fija bruta (requerida en el cuestionario) el
valor de las asignaciones como depreciación de los activos fijos. Es claro -
que el valor de la depreciación no se invierte necesariamente en el miSJOO a
fio para reponer los activos fijos. 

56/VEase notas 37 y S7 del capitulo 1. La Estadística recolecta infonnación ~ 
bre los dias trabajados por establecimiento, que pudieran ser un mejor indi
cador de la productividad. Sin errbargo, la forne COTID se pregunta ese dato -
puede dar lugar a intetpretaciones diferentes, sobre todo en clases de la
producci6n donde nunca se para del todo (ftndidoras, por ej~lo). Otra pos.!_ 
ble medicioo de la prcxh.ctividad podría ser comparar los insUJOOs usados coo 
el capital variable. Esta medici6n requiere deflactar, con diferente indíce, 
los insllllOS y el capital variable. Lo que en t6nninos nominales puede estar
descendiendo en t6rmi.oos reales allllenta (wase nota 59 del capitulo 1). La-
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relación insuoos/capital variable en t~rminos nominales, para el conjunto de 
la Estad1nica es: 

1970: 886 
1971: 761 
1972: 749 
1973: 757 
1974: 773 
1975: 684 
1976: 653 
1977: 676 
1978: 699 
1979: 717 
1980: 696 
1981: 656 
1982: 591 

57 /El incremento del producto en im. afio dado puede descomponerse en incrementos 
- debidos a aq:>liaciones (inversiooes que no modifican la c~sici6n técnica

del capital y del prod.tcto), e incrementos debidos a aunentos de la produc:ti 
vidad del trabajo: si ma e1J1Jresa produjo 100 unidades de prodocto coo 10 ::
trabajadores el año anterior y el afio actual prodoce 132 t11idades con 12 -
trabajadores, el auirento del producto es de l.111 32\, que se desco1J1Jone en 20'!, 
por ampliaci6n y 12% por aunento de la prodoctividad del trabajo. NStese que 
en este caso el auirento de la productividad del trabajo (de 10 a 11 lDliclades 
por trabajador) es sólo 10%. La contribución total del inc~nto de prod~ 
ti vidad depende de las variaciones en el ntímero de trabajadores. 

58/Los ncrnbres conpletos de las clases aparecen en el cuadro 1 . 

59/Si se supone que g"/g' pernenece ccnstante a lo largo del periodo, puede mu!_ 
- tiplicarse la tasa de ganancia real (g"r) por la inversa de la relaci6n para 

obtener la tasa de ganancia real sobre el capital total (g' r) . La proporción 
que guardan entre si g"r y g' r depende de g" /g'. 

60/Dos clases que están ligadas con la producción de bebidas son la 3324 y la 
- 3542, prod~ras de botellas y coTCholatas, respectivamente. 

~/En estas dos clases los indicadores pueden ser particulanoente engañosos. 

62/Multiplicando el inverso de la relación g"/g' por la tasa de ganancia media
- g"r en cada clase de vidrio obtenenns g'r: 

3321: 23. so 
3323: 21.53 
3324: 20. 49 
3329: 26.01 

• 
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•-::cKll.5 ¡ Ol'1'.S GF..NERAl.ES 

1. El proceso de aCUllllaci6n de capital dept"nde del mnto de la ganancia pa

sada y de las perspectivas de ganancias futuras. 

z. El proceso de acunul.aciál de capital se efectua a condición de: a)encon -

trar una raim de la producción con demanda solvente en la cual invertir;· 

b)disponer de los elementos 11Bteriales de la producción; c)ccntar cc:n el 

DJnto mínimo del capital necesario. 

3. La ganancia es trabajo excedente (plusvalía}, respecto al trabajo necesa

rio para la reproducción del obrero, por ello se establece una lucha ei!. 

tre trabajo y capital por JOOdificar las magnitudes de estos trabajos. El 

capital utiliza los métodos siguientes para aUl!entar la plusvalia: a) in -

cremento de la productividad en ranas produ:toras de ioodios de consl.llOO o

breros (plusvalía relativa); b) intensificación del ritllD de la jornada de 

trabajo; c)conversión del fondo de consUJIO obrero en fondo de acUlllllaci6n 

(redi.x:ción del salario real). 

4. Los distintos capitales lu:han por obtener la mayor parte de la nnsa de· 

plusvalía. La btísqueda de ganancias extraordinarias tanto lleva a lD1 equi 

librio de la produ:ción capitalista para la demanda solvente existente, • 

coioo tiende a alejarlo de él. Son métodos para obtener ganancias extraor

dinarias: a)elevación de la prodoctividad individual; b)acu::limiento a r!!_ 

mas de la producci6n con demanda solvente superior a la producción; c)ab!!_ 

ratamiento, uso ms racimal e incremento de la rotaci6n del capital co~ 

tan te. 

S. La concentración del capital, inherente al desarrollo del capitalisnv, 1llQ 
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difica las leyes de la aa.nnulaci6n (awque no sus características básicas). 

La concentración implica ganancias extraordinarias permanentes y mayores

difia.iltades para CUl!plir las condiciones de la aCl.JllJ.l.aci6n (punto 2). 

6. Para que se efectue la reprodocci6n global del sistema en un nuevo ciclo

se requiere que la prodocci6n material del ciclo anterior guarde ciertas

proporciones. 

7. El desarrollo de la acunlllaci6n de capital basada en la industria en los 

países capitalistas subdesarrollados industrializados fue tardia y reSJ>O!! 

di6 a los requerimientos del mercado: demanda solvente para medios de CO!!_ 

suoo. la acl.lllÜaci6n de capital en la industria se dirige a rruras para -

las que se cunq>len las coodiciones de la acUillllad6n. 

8. El pTOceso de acUlm.llaci6n de capital en el subdesarrollo industrializado

reprodtce y favorece a la burguesia interna, que es apoyada pr.!cticamente 

de manera irrestricta por el Estado. La lucha del proletariado por elevar 

la magnitud del trabajo necesario se ve limitada por un n1J1Jeroso ej!rcito 

industrial de reserva, acrecentado por la consbnte revolocilil de la P'I'!!. 

doctividad del trabajo. 

9. Las empresas transnacionales, que se desarrollan a nivel lllLlldial a la par 

que el pTOceso de industrialización en el subdesarrollo industrializado, -

encuentran rentable invertir en ranns con demanda solvente. Estas enpre -

sas llevan ventajas respecto a las ~esas locales, pero dependen, pro

duciendo para el mercado interno, de las posibilidades de acllllllaci6n de 

capital en su rama y en el conjunto de la ecmomfa. 

10. El proceso de arunulaci6n y de reproducci6n del capital ~ el capitalism 
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siili;.!esan'Ollado industrializado depende cada vez en mayor proporción de

la canpra externa de medios de prooocci6n. 

11. En su desarrollo el proceso de aclmllación de capital en el capitalismo

subdesarrollaclo encuentra dificultades para continuar su expansión. Lo

que ha llevado al capital a intentar una salida exportadora. 

12~ En ~rico, desde 1940 el secwr clave de la acumulación es el sector i!!_ 

dustrial, que ha sido ampliamente apoyado por el Estado, 

13. A partir de 1970, el sector industrial en México entro en un periodo de

lento crecimiento (dentro de etapas de al to y siga), debido fundamental

mente a una caida de la tasa de ganancia. Se señala que esta caida se ~ 

be, aunque no se prueba, a: a)falta de demanda solvente; b)dificultades

para conseguir los el~ntos materiales del capital ccnstante; c)canbios 

en la canposici6n orgánica de capital. 

14. Un an§lisis del sector in~rial, suficientemente desagregado (nivel de 

clase industrial) permitió observar la estrecha relaci6n entre la tasa -

de ganancia y el ritmo de la acumulación del capital, 

15. entre 1970 y 1982 se observa una tendencia a la disminución de la tasa

de ganancia real en una parte grande de las clases industriales conteni· 

das en la Estadistica industrial anual. La disminución de la tasa de &! 

nancia se presenta tanto en clases de la producción con baja concentra -

ci6n y transnacionalizaci6n, como en clases muy concentradas y dominadas 

por el capital extranjero. 

16. La productividad del trabajo fue, entre 1970 y 1982, ui factor i~ortante 
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er• el crecimiento de las clases industriales que mostraron una tasa de • 

g&nancia estable o creciente. 

17. Algunas clases cuyo capital es estatal, al.Ulque tengan tasa de ganancia en 

disminu::i6n presentan tma acunulaci6n de capital creciente. 
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