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INTRODUCCION 

Con la elaboración de la tesis me propongo sobre todo 
analizar las teorías más importantes sobre la crisis, tan
to de aquellas que buscan conservar el sistema como de la
Economia Polftica marxista. 

En esta primera parte buscaré exponer las cuestiones
fundamentales de la teoría ée Marx sobre la crisis. Em--
pezaré con los trabajos anteriores a El Capital, luego con 
lo señaledo en El Capital, las Teorías sobre la Plusvalia
y los Grundrisse. Pretendo seguir la exposición del pens~ 

miento de Marx sobre la crisis e intento presentar algunas 
considereciones so~re la vigencia del planteamiento de - -
Marx. 

En la primera parte, me propongo analizar en el inci
so segundo las posiciones de Keynes y los neokeynesianos -
sobre la crisis. Aquí trataré de explicar como Keynes co
mo economista del sistema actualiza la ciencia económica a 
partir de explicar y enfrentar los problemas relacionados-
con la crisis capitalista. También habré de comparar los-
fundamentos de la teoría keynesiana con los llamados econ~ 
mistas neoclásicos. Trataré de exponer las aportaciones -
más significativas de algunos neokeynesianos ante las cue~ 
tiones relacionadas con la crisis. Asimismo busco señalar
algunas limitaciones de esta corriente teórica. 

Expoudré las ideas fundamentales del monetarismo so-~ 
bre la crisis, sus divergencias en ese terreno con el pen
samiento de keynes y algunos neokeynesianos. sus alcances
e implicaciones ideológicas y políticas. Expondré de otras 
teorfas contemporáneas. apologistas del sistema. sus posi
ciones más significativas sobre la crisis. 

.·,-:;.'_:·,i 
·-.·i 

.-- ·Ú;i~ 
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En la segunda parte del gui6n me propongo descri~ir -
en un suscinto anflisis hist6rico las variaciones en la n_! 
turaleza de la crisis. tomando como marco de referencia --
los estadios del proceso capitalista y las crisis mas sig-. 
nificativas. Asf intentaré de reseñar las cuestiones mas
significativas de la crisis antes del imperialismo, las -
que se han suscitado en la era del capital financiero, prin 
cipalmente las de 1929 y las de los años setentas y oche~- -; 
tas. 



MARX Y LA CRISIS 

1.1. LA CRISIS EN EL CAPITAL. 

1.1.1. LA CRISIS EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE 
"EL CAPITAL" (Tomo I) 

Estud~ada la crisis en el marco te6rico del pro
ceso de producci6n del capital, se puede tratar de avanzar 
hacia su comprensi6n en tres grandes niveles de aproxima-
ci6n como son: las teorías del valor, de la plusvalía y la 
acumulación de capital. 

1.1.1.1. VA!,OR Y CRISIS 

En el mismo carácter que adopta el producto cap~ 
talista, de ser valor de cambio, se encuentra de modo po-
tencial la circunstancia de no poder realizarse si no se -
realiza en el proceso circulatorio. La suspensión del in
tercambio mercantil llega a interrumpir no s6lo los proce
sos de circulaci6n y consumo, sino además la producción y 

alterar la reproducción social. En la forma del valor o -
valor de cambio se encuentra la posibilidad de que la mer
cancía no se realice socialmente si el intercambio se pos
·pone. 

La condici6n general y abstracta de la crisis, -
en el plano de la teoría de la mercancía, se explica en el 
desarrollo mismo de la contradicci6n entre valor de uso y 

valor en la metamorfosis de las mercancías. 

La mercancía no es s61o un producto que tiene 
valor de uso, contiene también un valor de cambio que s6lo 
puede realizarse en un proceso social que va más allá del 
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mero intercambio de productos y que se denomina circulaci6n 
mercantil. En tal proceso, el dinero cumple un papel fund~ 
mental como equivalente social de todas las mercancías, la 
metamorfosis de la mercancía requiere de su imprescindible 
concurso. 

"El ánimo -dice Ovidio- mueve a decir las for- -
mas mudadas a nuevos cuerpos", así el dinero mueve el inteI 
cambio mercantil según Marx en El Capital. Recuérdese que 
el c;;.p!tulo Ill ..lul tomo l se denomina "El dinero, o la ciI 
culación de mercancías". 

La primera metamorfosis de la mercancía (M-D), es 
decir la venta de la mercancía supone obviamente y suena a 
perogrullada, que por otro lado existe una compra. empero 
ello no implica una continuación ad-infinitum de otras met~ 
morfosis (D-M .•. ). " .•• El vendedor -diría Marx- en pose
sión del dinero; es decir de una mercancía que conserva su 
forma apta para la circulación, por mucho que tarde en des-
cendcr nuevamente al mercado. Nadie puede vender si no hay 
quien compre. Pero no es necesario comprar inmediatamente 
de haber vendido •.. " Jj 

La compra y la venta, internamente conforaan una 
"identidad inmediata" que a la vez significa una "antítesis". 
Así " .•• Cuando cosas que por dentro forman una unidad, pue~ 
to que se completan recíprocamente, revisten al exterior 

1/ Marx, Carlos. 
1958, p. 73. 

El Capital, Tomo I, F.C.E., México, 
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una forma de independencia, y ésta se agudiza hasta llegar 
a un cierto grado, la unidad se abre paso violentamente por 
medio de una crisis. La antítesis, que lleva implícita la 
mercancía, de valor de uso y valor •.. asume sus formas diná 
micas más completas 
de las mercancías. 
~. aunque sólo 

en los antagonismos de las metamorfosis 
Por eso estas formas entrañan la posibi 
la posibilidad de crisis. Para que es~ 

ta posibilidad se convierta en realidad tiene que concurrir 
todo un conjunto de condiciones que no se dan todavía, ni -
mucho meno!>. dcnt ro ..!e la 6rbl t.:l ..!l.: la circul.J.c.ión :;imple: -

de mercancías". '!:./ 

En sus peculiaridades, la mercancía conlleva el 
gormen mismo de la crisis, su "posibilidad", ¡.Jero no todas 
las relaciones causales esenciales de la crisis capitalista 
que s6lo pueden ser conocidas en el estudio global de la r~ 
producción social. 

En el intercambio mercantil, se confrontan dos t! 
pos de trabajos: el abstracto (expresado en el dinero) y el 
concreto (mediante una mercancía específica). Es indudable 
que la potencialidad en términos de valor do cambio es muy 
superior en el dinero que en cualquier mercancía, así cuan
do las metamorfosis de las mercancías se suspenden por el -
atesoramiento queda manifiesta la capacidad del dinero para 
la continuación de la circulación mercantil. 

Convendría precisar las categorías de esencia y -
apariencia, para poder luego usarlas de mejor modo en el --

~/ !bid, p. 73 
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an~lisis de la crisis. ~etomando lo dicho por Hegel, en la 
Ciencia de la L6gica, se entiende por eseni;:ia: i) "la ver-
dad del ser", el ser es lo inmediato; ii) no existe inme-
diatamente en sí y por sí, sino que es resultado de aquel -
movimiento; iii) "es en primer lugar reflexi6n", "la refl~ 
xi6n se determina" y su determinai;:i6n se denomina "esencia-
lidad". Por apariencia, se entenderá: i) "es el propio P.2 
ner de la esencia"; 
sea: el fen6meno"; 

ii) "es el ser inmediato"; iii) "o --
iv) es ser carente de esencia"; v) es-

ta ap~ricncla '•º c.~ ..;.¡.l&o (;Xt¡·fr'.~ccc, o Jlfcrcntc. Je la ese'[: 
cía, sino que es su propia apariencia: vi) "la apariencia 
es ante todo la esencia en su existencia"; vii) "la exis-
tencia inmedinta".'2/ 

Vista la crisis, en el plano de la circulaci6n de 
mercancías, es hacerlo en el "ser inmediato" capitalista 
-su apariencia- la "verdad del ser" (la "esencia") se re
velar& posteriormente resultado de la reflexi6n y sus deteE 
minaciones. Que la posibilidad de la crisis se de'. en el á!!! 
bito de las metamorfosis de las mercancías, es adentrarse a 
la crisis Jel ser social burgu6s, al fen6meno o sea su apa
riencia, pero no como algo extrafto a la naturaleza de lo 
que es la crisis capitalista, sino como parte de sus rela-
ciones esenciales. 

Al estudiar la crisis, Marx ha iniciado su inves
tigaci6n por el análisis de la mercancía y en especial del 
proceso de intercambio mercantil. Ha comenzado con lo que 
es lo inmediato, la circulaci6n mercantil, a la que distin-

G. w. Hegel, Ciencia de la L6gica, Tomo JI, Solar/Hacheto 
3a. Ed., Argentina, 1968. 
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gue del "intercambio de productos". Las relaciones determi-
·nantes de la crisis, en referencia crítica a James Mill -y 

en general a la economía vulgar-, se observan en "las con-
tradicciones del proceso capitalista de producci6n, para lo 
cual se esconden las relaciones existentes entre los agentes 
de producción detrás esos simples vínculos que brotan de la 
circulaci6n de mercancías ..... .±.! La apariencia capitalista 
de la crisis no implicn ocultamiento total de la realidad 
sino manifestación o rcvolnci6n de lo oue es ln renlidnd de 

la crisis, sus determinaciones esenciales se ir5n descubrien 
do en el recorrido del discurso te6rico, manifestándose más 
diafanamentc en el proceso de producci6n capitalista en su 
conjunto. Pero a6n vista la crisis como mera posibilidad, -
en el contexto de la órbita de la circulación, frenará y al
terará las relaciones con otras esferas de la actividad eco
n6mica: consumo y producción. 

Pero concederle un gran significado al dinero en -
el proceso de la circulaci6n mercantil, no implica -como s~ 
ñala Marx- caer: en "la ilusi6n popular que atribuye las PE. 
ralizacioncs de la producci6n y la circulaci6n a escasez de 
medios circulatorios" . .?./ Si ello fuera verdad, el auge o e~ 
tancamicnto estarían en función directa del comportamiento -
de la masa monetaria. La "parali::aci6n" se revela en el fe
nómeno de la circulaci6n. lo que no implica que es de ahí -
donde proviene, pero ciertas interpretaciones se confunden. 
La suma de dinero en circulaci6n depende de la "suma de pre-

i_/ Marx, Carlos, Ob. cit., Tomo I, p. 73 

.?_./ Ibid., p. 80 
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cios", del flujo circulatorio y su velocidad, así como de la 
masa de mercancías. 

Tanto los movimientos de precios y la masa de mer
cancías sostienen una rclaci6n funcional directa con la masa 
monetaria (que es la variable dependiente), mientras que con 
el ritmo de rotaci6n se establece una conexi6n inversa. Por 
tanto la cantidad de medios de circulaci6n dependerdn de 
esos factores jugando un papel de variable determinada prin
cipalmente, lo que contradice en cierto modo teorías como la 
"monetarista" que conceden al manejo de la oferta monetaria 
papeles omnímodos para regular la economía capitalista. 

Estudi.:a.ndo una de las funciones del dinero, la <le 
ser medio de pago, Marx encuentra "una brusca contradicci6n", 
por un lado funciona "idealmente", como "dinero aritmético o 
medida de valor, por otro cuando se tienen que realizar pa-
gos efectivos el dinero no sólo funciona como medio de circ~ 
laci6n " ... sino como la encarnaci6n individual del trabajo 
social, como la existencia aut6noma d~l valor de cambio, co
mo la mercancía absoluta. Esta contradicción estalla en ese 
momento de las crisis comerciales y de producci6n a que se -
da el nombre de crisis de dinero. Este fenómeno se da sola-
mente allí donde la cadena progresiva de los pagos cobra pl~ 
no desarrollo, desarrollándose tambi&n un sistema artificial 
de compensaci6n. Tan pronto como este mecanismo sufre una -
perturbación general, sea la que tuere, el dinero se trueca 
brusca y s6bitamente de la forma puramente ideal en dinero -
aritm&tico constante y sonante. Ya no puede ser substituido 
por las mercancías profanas. El valor de uso de la mercan-
cía se desvaloriza y su valor desaparece ante la forma de V_! 

lor •.. El grito que ahora resuena de una punta a otra del -
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mercado mundial es: íl'o hay más mercancía que el dinero! -
... La crisis exalta a t~rminos d~ contradicci6n absoluta el 
divorcio entre la mercancía y su forma del valor o sea el -
dinero ...... §.! 

Nos encontramos en este grado de aproximaci6n de 
comprensi6n de la crisis, todavía en el Smbito de la circu
laci6n mercantil, de una contradicci6n absoluta entre la --
mercancía y el dinero. En tiempos orJina~ios, de intcrcarn-
hio rn~rcnnti1 n~r~,1, ~~ h~~· ~~~ di~c~~ ~~e 1~ =crc~nc!~, -

pero en momentos de crisis la Única mercancía que puede re.e_ 
lizar absolutamente su valor de cambio es el dinero. Es s.e_ 
bido que el dinero primero funciona, como dinero de cuenta, 
es decir inter\·iene ideali::entc y su intervención final -en 
cfoct in.'- se lrnr1í en la cern;-ens;:!ci6n de les saldes mercan
tiles, mediante pagos reales. 

Se cocprc, después se paga efectivamente, son dos 
momentos que pueden <lcrse de modo contradictorio, si esto -
sucedo el papel del dinero como la riqueza fundamental ha
brl de adquirir una mayor relevancia. 

En una nota a la 3a. Ed. del Tomo I de El Capital, 
Mcr~ nos previene de confundir a la "crisis del dinero" co
mo "una fase especial de toda crisis general de producci6n 
y de comercio", con "esa modalidad especial de crisis a que 
se da también el nombre de crisis de dinero pero que pueden 
producirs~ de un modo independiente ( ... )que tienen como -
centro de gravit:aci6n el capital-dinero y que, por tanto, -

§_/ lbid., p. 95 
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se mueven directamente dentro de la órbita de los Bancos, de 
la Bolsa y la Finanza" .J./ Se distingue a la crisis en gene
ral que tiene un aspecto de crisis dineraria, de la crisis -
específica de tipo dineraria que se suscita en forma indepeE 
diente de la primera, aunque tenga en ella sus consecuencias. 

1.1.l.2 PLUSVALOR, ACUMULACION Y CRISIS. 

En la sección segunda, de la transformación del d! 
nero en capital, al estudiar las peculiaridades que distin-
guen lo que representa el capital variable, Marx sefiala: 
" ••. El conservar añadiendo valor es, pues, un don natural de 
la fuerza de trabajo puesta en acción, un don natural que al 
obrero no le cuesta nada y al capitalista le rinde mucho, 
pues supone para 61 la conservaci6n del valor de su capital. 
Mientras los negocios marchan bien, el capitalista está dem~ 
siado abstraído con la obtenci6n de ganancias para parar ~ -
mientes en este regalo del trabajo. Tienen que venir las i~ 
terrupciones violentas del trabajo, las crisis, a ponérselo 
de manifiesto de un modo palpable".§./ Aquí se muestra que -
la conservación ~no se diga aparte la creación~ del valor, 
como atributo de la fuerza de trabajo s6lo se dará en el pr~ 
ceso productivo, si éste so altera como pasa en la crisis, -
importantes elementos del capital se destruirán y habrán de de.!_ 

valorizarse. 

7_/ Ibid., p. 95 

§./ !bid .• p. 156 
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Estudiando la producción de la plusvalía absoluta, 
Marx hace una reflexión sobre la crisis, sefialando que: "Las 
crisis que vienen a interrumpir la producción y que sólo pe~ 
miten trabajar algunos días de la semana, no merman, natural 
mente, la codicia de alargar la jornada de trabajo. Cuantos 
menos negocios se hagan, mayor ha de ser la ganancia obteni
da por los negocios hechos .. . 21 De los reportes de los in~ 
pectares de fábrica ingleses, se sacan varios casos del pe-
ríodo de crisis de 1857 a 1858, donde se multiplican los ex
ceso~ de unn !!!nyoT C'X;'1C~:i=iér: :;::rolcr~g.J.n<lo la jornaJii. <lt: t.r!! 

bajo, quedando demostrado lo dicho en uno de esos reportes. 
"Los títomos del tiempo son los elementos creadores de la ga
nancia". 

Pero la producci6n capitalista, es principalmente 
producci6n de plusvalía relativa, siendo en este entorno el 
segundo nivel aproximativo en la comprensi6n de la crisis, -
de El Capital. 

La división del trabajo dentro de la sociedad posl 
bilita una mejor situaci6n para la elevaci6n de la produc- -
ción en general, pero especialmente de la productividad del 
trabajo (creación de plusvalía relativa). 

Pero la división social del trabajo capitalista se 
desarrolla en condiciones de competencia, no se da bajo pla
nes y a priori,scn la ley del valor y las condiciones del -
mercado las que se imponen a los productores de mercancías -
independientes. 

2/ Jhid .• p. 186 
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Si bien las diversas esferas de la producci6n, co

mo dice Marx, " ... procuran mantenerse constantemente en equ.!_ 
librio .•• de otra parte la ley del valor de las mercancías -
se encarga de determinar qué parte de su volumen global de -

tiempo de trabajo disponible puede la sociedad destinar a la 
producci6n de cada clase de mercancías. Pero esta tendencia 
constante de las diversas esferas de producci6n a mantenerse 
en equilibrio s6lo se manifiesta como rcacci6n contra el 
desequilibrio con~tar.tc ... ".:!J!. 

La producci6n global de valores de uso y el tiempo 

que la sociedad asigna a cada rama de la producci6n, se da · 
bajo una doble situaci6n: en la concurrencia y en la anar- -
quía. La divisi6n social del trabajo no es preconcebida, .cE_ 

mo lo es la divisi6n del trabajo en un taller. El desequil.!_ 
brio se da como relaci6n, casi ordinaria, contra la reacci6n 
tendencia! de las diferentes ramas por tratar de conseguir -
una relaci6n de equilibrio. 

Contradictoriamente el desarrollo de la divisi6n -
social del trabajo, bajo su modalidad burguesa, provoca <los 
tendencias distintas, aumenta el progreso ccon6mico (al ele
varse la producci6n y productividad del trabajo) genera ma

yor anarquía al arreciar la competencia, siendo la crisis 
donde habrá de expresarse y posteriormente enfrentarse el 

desequilibrio. 

10/ !bid. p. 289 
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S6lo en "una organizaci6n general del trabajo a b,!! 
se de toda la sociedad", podrá enfrentar dicho desequilibrio 
casi permanente, cuesti6n a la que se oponen los interes•s -
capitalistas por considerarlas ~egún ellos- violatoria de 
la libertad de empresa. Ir6nicamcnte !Os fervientes partid~ 
rios del orden en la divisi6n del trabajo del taller y fábr.!_ 
ca capitalista, simultáneamente declaran su amor eterno a la 
anarquía (libre empresa) del modo de producci6n burgués. 

Estudiando al capitalismo propiamente moderno (Cap. 
XIII "Maquinaria y gran industria"), en la forma avanzada de 
obtenci6n de plusvalía, Marx establece una relaci6n entre 
producci6n, mercado mundial y crisis, sefiala: " ... La enorme 
capacidad de cxpansi6n del régimen fabril y su supeditaci6n 
al mercado mundial imprimen forzosamente a la producci6n un 
ritmo fabril seguido de un abarrotamiento de los mercados 
que, al contraerse, producen un estado de paralizaci6n. La 
vida de la industria se convierte en una serie de períodos -
de animaci6n media, de prosperidad, de superproducci6n, de -
crisis y de estancamiento. La inseguridad y la inconsisten· 
cia a que las máquinas someten al trabajo, y por tanto a la 
situaci6n y la vida del obrero, adquieren un carácter <le no~ 
malidad con estas alternativas periódicas del ciclo indus- -
trial. Descontadas las épocas de prosperidad, se desata en
tre los capitalistas una lucha encarnizada por el reparto j~ 
dividua! del botín de los mercados. La parte correspondien
te a cada capitalista se halla en raz6n directa a la baratu· 
ra de sus productos •.• llega siempre un punto en que los fa
bricantes aspiran a abaratar las mercancías disminuyendo vi~ 
lentamente los salarios por debajo del valor de la fuerza de 
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tTabajo" . .!.!/ 

La relaci6n entre producción fabril y mercado mun
dial, tiene un carácter contradictorio y ésta se hace prese~ 
te en la crisis. Por un lado hay una gran capacidad produc
tiva, por el otro, un mercado que a pesar de su expansión r~ 
sulta restringido a dich=i capacidad fabril. El desarrollo 
industrial se presenta en una serie de períodos de comporta-
miento diverso, en forma de ciclo. La competencia por ganar 
mercados eon-trc 105 c::pit3:.l.::t...l~~ \-~1·Ja<lcra 11 lucha encarniza ... 

da", la ganarán quienes vendan más baratas sus mercancías 
(otros ni siquiera podrán vender) y sean capaces de obtener 
una mayor productividad (explotaci6n) del trabajo asalariado. 
De ahí que la historia del progreso técnico, sea la historia 
de la conquista de mercados y de la productividad del traba
jo. 

La lucha por mercados, vital para la expansión ca
pitalista, se da en el contexto de la historia de los ciclos 
industriales. Así Marx en esta capítulo de Maquinaria y 

Gran industria, elabora un resumen -de 1770 a 1863- de -
las v1s~situdes a las que se ve expuesto el obrero inglés co 
mo consecuencia de los ciclos de la industria algodonera . .!1.7 

Veamos ahora la crisis en la tercera perspectiva 
teórica con la que se le trata en el tomo I de El Capital, -
desde la acumulación capitalista, después de hacerlo desde -
los ámbitos del valor y la producci6n de plusvalía • 

.!.!./ Ibid. pp. 377-378 

.!1_/ Ibid. p. 379. 
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En primer lugar la acumulaci6n capitalista, depen
derá de la mayor fuerza productiva del trabajo, es decir, de 
la aceleración de la explotación del obrero. Se dan varias 
maneras de que aumente la tasa de plus•ralor: i) aún eleván
dose los salarios, pero en menor proporción que el aumento -
de la masa de plusvalía; ii) reduciéndose el salario, aún -
sosteniéndose intacta la plusvalía. En el último caso, par
te de lo que debería de corresponder al fondo de salarios se 
destina a la acumulación capitalista. 

Una tendencia de la acumulación capitalista, será 
que la mayor productividad del trabajo se acompañará del ab~ 
ratamiento del obrero, lo que implica una mayor explotación 
y que con el mismo capital variable se mueva una cantidad de 
fuerza de trabajo superior. Asimismo con el mismo valor de 
capital constante se presentarán más medios de producción. -
De esa manera se presentará una acumulación acelerada expre
sada en más medios de producción y fuerza de trabajo. 

La relaci6n proporcional, o más bien desproporcio
nada, entre el capital y la fuerza de trabajo es una de las 
características básicas· del proceso de acumulación de capi-
tal. El comportamiento de la fuerza de trabajo dependerá de 
los cambios en la acumulación capitalista, si esta Última se 
incrementa se volverá insuficiente la fuerza de trabajo, a -
la inversa si hay una disminuci6n del capital se volverá ex
cesiva la mano de obra explotable, o para ser más precisos, 
su precio. 
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Una aprecinci6n inadecuada del valor relativo del 
dinero, que tiende aumentar en la fase crítica del ciclo i~ 
dustrial, o viceversa que tiende a disminuir en el auge, 
lleva a la llamada escuela de la currency, a suponer que 
" ••• cuando rigen precios altos circula mucho dinero, y cua~ 
do rigen precios bajos, poco. Su ignorancia y total desco
nocimiento de los hechos encuentra un digno paralelo en los 
economistas que interpretan aquellos fen6menos de la acumu
lac i6n diciendo que en un caso faltan obreros y en el otro 
sobran".lS/ La ley del movimiento capitalista, de acumul~ 
ci6n general, implica que el movimiento de los 'salarios y -

mercado de trabajo dependan de las variaciones en el capi-
tal. El recorrido 16gico-hist6rico del capital ha signifi
cado una dcsproporci6n entre el capital y la fuer=a de tra
bajo explotable. 

Pero ¿qu6 implica la productividad del trabajo?, 
Marx, responde así: " ..• sea condici6n o efecto, el volumen 
creciente de los medios de producci6n comparado con la fueE 
za de trabajo que absorben expresa siempre la productividad 
creciente del trabajo. Por consiguiente, el aumento de 6s
ta se revela en la disminuci6n de la masa de trabajo, pues
ta en relación con la masa de medios de producción movidos 
por ella, o sen en la disminución de magnitud del factor -
subjetivo del proceso de trabajo, comparado con su factor -
objetivo".l4 / 

!.Y !bid., pp. SZ3-SZ4 

.!!/ !bid., pp. SZS-SZ6 
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Tal aceler~ci6n de la acumulaci6n capitalista se 
fincará en una elevaci6n de la composici6n técnica y de va
lor, que habrá de elevar la productividad del trabajo, pero 
que también reducirá la demanda de fuerza de trabajo. Sur-
girá y se desarrollará una sobrepoblaci6n obrera que será -
requisito fundamental de la existencia del modo de produc-
ci6n capitalista. 

La acumulaci6n capitalista significará variacio--
nes cuantitativa~ -;:¡l clcv:i.rsc el :::cnto J.c cu.pit.al- puro 
también de índole cualitativo al aumentar en mayor medida -
la proporci6n destinada a capital constante que a variable. 
Esto óltimo provocará una disminuci6n de la demanda de fue~ 
za de trabajo (principalmente relativa y de modo ocasional 
absoluta), creándose lo que Marx denomina: "una poblaci6n -
obrera excesiva para las necesidades medias de explotaci6n 
del capital, es decir una poblaci6n obrera remanente o so-
brante".IS/ 

Pero esta poblaci6n obrera "excesiva", de conse-
cuencia original de la acumulaci6n capitalista, se convcrt! 
rá en una de sus condiciones modernas. La magnitud de di-
cha poblaci6n remanente dependerá del recorrido de los ci-
clos industriales. De ese modo -como sefiala Marx- "• •• El 
curso característico de la industria moderna, la línea -i~ 
terrumpida s6lo por pequefias oscilaciones- de un ciclo de
cenal de períodos de animaci6n media, producci6n a todo va
por, crisis y estancamiento, descansa en la constante form~ 
ci6n, absorci6n más o menos intensa y reanimaci6n del ejér-

~/ !bid.. p. 533 
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ci t:o industrial de reserva o superpoblación, actuando como 
uno de sus agentes de reproducción m5s activos". 16 / Las v~ 
riaciones del ciclo industrial se asocian a las modificaci~ 
nes entre el ejército activo e inactivo de trabajadores, en 
la medida que se presenta un auge -en el cic1o industrial
la super población relativa tiende a disminuir, y viceversa 
en cuanto se presenta la crisis el ejército inactivo crece 
y con ello se presiona hacia la baja de los salarios. Las 
relaciones entre oferta y demanda de trabajo, verdadero meE 
cado, se enmarcan en contextos diversas que son determina-
dos por las variaciones en el ciclo econ6mico. 

En relaci6n a la duraci6n de los ciclos industri~ 
les, F. Engels en la edici6n francesa de El Capital (1873), 
hace un comentario muy interesante: " ... Hasta ahora, la du
ración periódica de estos ciclos venía siendo de diez a on
ce aftos, pero no hay raz6n alguna para considerar esta ci
fra como una magnitud constante. Por el contrario, con arr~ 
glo a las leyes de producci6n capitalista, tal y como acab.E_ 
mos de desarrollarlas, debe inferirse que se trata de una -
magnitud variable y que el periodo de los ciclos irá acor-
tándose gradualÍnente". 171 La expansión capitalista a nivel 
mundial propaga los desequilibrios de formaciones sociales 
nacionales, en consecuencia las posibilidades de atemperar 
los efectos de la crisis en otros se limitan con ese desarr~ 
llo, por lo que no es extraño el comentario de Engels. 

16/ !bid., p. 535 

12.I Ibid., p. 536 
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1.1.2. LA CRISIS EN EL PROCESO DE CIRCULACION DEL CAPITAL. 
Tomo II El Capital. 

Otro nivel de análisis de la crisis, para Marx, en 
este tomo II, se va hacer desde la panorámica del proceso de 
circulación del capital, que n~ debiera de confundirse con -
lo hecho al inicio del primer libro que fue realizado en el 
ámbito de la circulación mercantil. 

Estudiaremos la crisis, desde varios ángulos: i) 

la metamorfosis del capital y su ciclo; ii) la rotación del 
capital, y; iii) la reproducción y circulación del capital 
social en su conjunto. 

El capital, entendido como relaci6n social y proc~ 

so dinámico, nos debe llevar al reconocimiento de que si la 
mercancía padece una metamorfosis en la circulación mercan-
til, una situación análoga se observará con el capital. En 
sus modos de existir cambia de capital ~mercancía en capi
tal~ productivo y capital-dinero. Pero la mutación no es 

eterna ni sin contratiempos debido a que la crisis altera e 
incluso llega a suspender la circulaci6n social del capital. 

Visto socialmente el capital es un todo diverso, -
donde si bien una de sus partes puede disfrutar de una circ~ 
lación sin contratiempos, otras partes no se pueden realizar 
observándose una evidente contradicción. 

Aun reconociendo que no es en la circulación del -
capital donde ·se han originado los desequilibrios que impedi 
rán la realizaci6n del valor del producto, sería equivocado 
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negar que es en este nivel circulatorio del capital donde se 
expresan los desequilibrios, que loqrarán su plena manifest~ 
ci6n en la crisis. De ese modo la sobreacumulaci6n, que es 
sobreproducción de mercancfas y capital, se hará patente - -
cuando un gran cúmulo de mercancfas no se puedan realizar, -
en nuestro caso (por el nivel del análisis) que el capital -
mercancfas resultado del capital productivo no puede mutarse 
en capital dinero. lo que trastornará la reproducción social. 

Tambi~n la crisis habr~ de entorpecer 1os perfodos 
ordinarios de rotación del capital, ya que modifica los tie~ 
pos de producción y de realización de las mercancfas. Si la 
producci6n capitalista tiene un carácter cfclico ~como se -
explic6 antes~, los desequilibrios sectoriales de por sf -
permanentes en el sistema se agudizarán en la crisis. 

Visto el ciclo del capital industrial en su conJun 
to, ~ste adopta tres modos de funcionamiento: capital-dinero, 
capital-mercancfas y capital-productivo. Los dos primeros -
se insertan en fases de la circulación de distinto orden y -
el último se localiza en la fase de producción propiamente -
dicha, El proceso cfclico del capital es, la unidad decir
culación y producción, la suma de ambos procesos, de ahf que 
una alteración de cualquiera repercutirá en el trastorno del 
proceso global. 

Marx considera que: "El ciclo del capital s61o se 
desarrolla normalmente mientras sus distintas fases se suce
den sin interrupción. Si el capital se inmoviliza en la prf 
mera fase 0-M, el capital en dinero queda paralizado como t~ 

soro; si se inmoviliza en la fase de producci6n, quedarán p~ 
ralizados. de un lado. los medios de producción, mientras de 
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otro lado la fuerza de trabajo permanecerá ociosa; si se i~ 
moviliz.a en la Última fase M' - D', las mercancías almacena
das sin vender pondrán un dique a la corriente de circula
ci6n". lS/ En el orden que se expone las alteraciones en el 
ciclo del capital conllevan: al atesoramiento, desocupaci6n 
de factores del trabajo o al abarrotamiento de los mercados. 
En cualquier caso los desequilibrios y contradicciones, son 
más permanentes que situaciones de az.ar en el sistema capi
talista de producción. 

El amplio arcoiris de capitales individuales trae 
consigo la posibilidad del desarrollo desfasado entre la 
circulación del capital social. Así por ejemplo la no rea
liz.aci6n de una parte dcl~capital-mercancías podrá afectar 
la realización de la plusvalía del capitalista e incluso p~ 
drá perder el desgaste de su capital constante y de lo que 
ha invertido en fuerza de trabajo. 

Una contradicción notable del capitalismo es la. o~ 
servada entre la producci6n y circulación. El capital din~ 
rario se transformará en capital productivo cuando compra -
el tipo de mercancías necesarias para la producci6n de mer-
cancías. Estas últimas tienen que venderse para que el ci-
clo del capital continúe su marcha, poco importa (para el -
capitalista individual) que no se consuman sus productos, -
pero si esta situaci6n se tiende a generaliz.ar a otros capi 
tales, más tarde que temprano estallará la crisis. Lo ant~ 
rior, según Marx, genera que: " ... una gran parte de mercan-

.!.!!/ Marx, Cario!'. Ob. cit., Tomo II, p. 49 
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cías que sólo aparentemente entran en la órbita del consumo 
y que en realidad quedan invendidas en manos de los interm~ 
diarios, es decir, que, de hecho, se hallan tddavía en el -
mercado. Una oleada de mercancías sigue a la otra, hasta -
que por último se comprueba que la oleada anterior no ha si 
do absorbida por el consumo más que en apariencia. Los ca
pitales en mercancías se disputan unos a otros el lugar que 
ocupan en el mercado ( ... ) Estas ventas no tienen absolut~ 
mente nada que ver con el verdadero estado de la demanda. 
Tienen que ":cr únic~:::c!'!~!'. ccr. l.:! C.c::.:z.n<l.:i ~e pago, con l.:t ns_ 

cesidad absoluta de convertir las mercancías en dinero. Es 
entonces cuando estalla la crisis. Esta se manifiesta, no 
en el descenso inmediato de la demanda de tipo consuntivo, 
de la demanda para el consumo individual, sino en el desee~ 
so del intercambio de unos capitales por otros, del proceso 
de rcproducci6n del capi~al" . .!.2./ Un nudo de contradiccio-
nes se irán tejiendo en la repreducci6n capitalista, de las 
más importantes por su significado tenemos: producci6n-cir
culaci6n; producción-consumo; circulación-consumo, cte. 

El mercado que se expande por determinados momen-
tos recibiendo la fuerza productiva capitalista, posterior
mente habrá de mostrar sus verdaderos límites. Una gran -
cantidad de mercancías no podrán mutarse en dinero, lo que 
en términos de ciclo del capital social significa que: par
te significativa del capital-mercancías no se beneficiará -
de su anhelada metamorfosis en capital-dinero, trastornánd~ 
se en consecuencia el ciclo global del capital. 

12.I Ibid., p. 69 
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El ciclo del capital industrial, es unidad del pr~ 
ceso circulaci6n y del proceso de producci6n, pero también 
unidad de los tres ciclos del capital en su totalidad: capi 
tal-dinero; capital-productivo y capital-mercancías. Los el 
clos particulares ven condicionada su sucesi6n por su yuxt~ 
posici6n, es decir "por la divisi6n del capital'', pero esta 
Gltima "s6lo existe por el movimiento de las partes del ca
pital", lo que significa que la "yuxtaposici6n sólo es re-
sultado de la sucesi6n". De ahi que si se presentan trastor
nos en la sucesi6n se desordena ln yu:>:t'1posici6n de capito-·· 
les. 

La continuidad capitalista, es decir su rcproduc
ci6n normal o menos problemática: "Es la unidad de los tres 
ciclos y no la interrupci6n de que hablábamos más arriba, 
la que realiza la continuidad del proceso total. El capital 
global de la sociedad posee siempre esta continuidad, y su 
proceso representa la unidad de los tres ciclos".~/ 

Una condici6n de la reproducci6n ampliada del capl 
tal, es la tendencia al desequilibrio, es importante para -
entenderlo partir de que: ·~1 capitalista lanza a la circu
laci6n, en forma de dinero, menos valor del que saca de --
ella, porque hace circular más valor en forma de mercancía 
del que bajo la misma forma retira de la circulaci6n ••• su 
oferta de valor en forma de mercancías es siempre mayor que 
su demanda do valor en idéntica forma ..... l:J:/ Esto que se da a 
nivel de un capital individual "es aplicable a la clase de 
los capitalistas". 

20/ !bid., p. 94 

21/ !bid .• p. 104 
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Para comprender el porqué la crisis funciona como 
mecanismo de destrucción del capital, es necesario enten-
der que al entorpecer la producci6n, como dice Marx, " ••. r~ 
presentan puras pérdidas, añaden valor sin entrar a la fo.!. 
maci6n del producto; el valor total que añaden a éste se -
determina por su duraci6n media; por ser un valor de uso, 
pierde valor tanto en el tiempo durante el cual funciona -
como en el tiempo que permanece inactivo".ZZ/ Aquí se re
fiere a ese capital productivo latente que está a disposi
ci6n simplemente como conrlici6n inrli~p~ns~~lc p~r3 el pro
ceso de producci6n, formada por edificios, máquinas, etc. 

Para Marx, serán las crisis, "las que imponen es
ta renovación prematura de las instalaciones industriales 
en cscnla social".~/ De ahí que se considere al ciclo -
del capital-fijo como principio esencial en el ~studio de 
la periodicidad de las crisis. 

En lu Secci6n Tercera, La Reproducci6n y circula
ci6n del capital social en c:cnjunto, Narx señala que: "To
da crisis restringe momentáneamente el consumo de artícu--. 
los de lujo; amortigua entorpece la reversi6n de (llb)v a 
capital dinero, s6lo deja que se desarrolle parcialmente y 

lanza así al arroyo a una parte de los obreros productores 
de artículos de lujo, con lo cual paraliza también y merma 
el mercado de artículos de primera necesidad ..... z3bis/ El 
carácter social de la reproducci6n del capital transmite -

El 
n.1 
23bis/ 

!bid .• pp. 109-110 

!bid., p. 151 

!bid., pp. 365-366 
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la crisis a todos los sectores productivos. 

Más que falta de consumidores hay mercancias invc~ 
dibles por falta de compradores, cuesti6n muy distinta que 
conllevan dos interpretaciones distintas de la crisis: el -
subconsumismo y la teoría de la sobrcproducci6n. La parti
cipación salarial en el valor del producto social alcanza -
su mayor nivel en la prosperidad, como resultado de una ma
yor absorción de la sobrepoblaci6n relativa, ésta no crece
rá y menos lo hará en la depresión y recuperaci6n que prccl 
san de disminuir la masa salarial para conseguir un incre-
mento en las tasas de plusvalor y de ganancia. 
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1.1.3. LA CRISIS EN EL PROCESO DE PRODUCCION CAPITALISTA 

EN SU CONJUNTO. (Tomo lI I) 

1.1.3.l. UNA VISION DE CONJUNTO. 

En este tercer tomo de El Capital, Marx estudiar6 
el sistema capitalista en su apariencia más sensible, des
cribiendo los procesos como aparecen. Así explicará la -
transformaci6n de la plusvalía en ganancia, y de la cuota 
de plusvalía en cuota de gar.ancia; como se convierte la g_!! 
nancin en rnnnncin Merli~; co~c ~rcr~ l~ !cy ~e la tcl1J~l1-

cia decreciente de la cuota de ganancia; como se convierte 
el capital-mercancías y el capital-dinero en capital mer-
cancías y capital-dinero de comercie; el desdoblamiento de 
la ganancia en inter6s y ganancia de empresario; como se -
ccnvicrtc la ganancia c~t~acrdinaria e~ rc~t~ del suelo, -

etc. 

Se manifiesta el interés por pasar de lo abstrac
to a lo concrete, entendiendo esto último como la síntesis 
de mé:!.tiples determinaciones del ser capitalista, de rela
ciones esenciales ~explicadas a lo largo de los tomos I 
y II~ sin las cuales serie difícil realizar un análisis 
concreto de la situaci6n concreta, de modo objetivo. De -
ahí que en esta parte de la obra, la preocupaci6n resida -
en estudiar conversiones, más 16gicas que reales, para po
der entender esa fenomenología del capitalismo que es uni

dad contradictoria de producci6n y circulaci6n. 

Vista la crisis en esta 6ptica, es combinaci6n de 
un sinnúmero de contradicciones que abarcan al contexto 

global del sistema burgués. Esas grandes antinomías se e~ 
presarq_n en el ámbit:o de la lucha de clases; de producci6n 
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circulaci6n; producci6n-distribuci6n; producci6n-consumo. 

Siendo el capitalismo un régimen de producci6n, 
cuya relación esencial determinante es la obtcnci6n de la 
ganancia, todo aquello que se oponga a tal afán implicará 
el entorpecimiento a su existencia misma. Sl la crisis -
afecta los niveles de ganancia, tal "relación esencial" -
ha sido afectada y con ello al ser capitalista. 

En el destino de la ganancia capitalista entran 
en operación tendencias que chocan entre sí y que condu-
cen a su disminuci6n. Por un lado la productividad so--
cial del trabajo crece por la elevaci6n de la composici6n 
org~nica del capital, lo que implica una situaci6n convc· 
niente para el capital porque aumenta la obtención de --
plusvalía (relativa), empero como algo muy inconveniente 
resulta que la tasa de ganancia (o ganancia relativa) te~ 
ga que descender por esa incorporación mayor de capital -
constante (que al fin y al cabo es trabajo muerto que no 
crea valor y que sólo lo transfiere) en relaci6n al capi
tal variable (que al disminuir para hacer más productiva 
la fuerza de trabajo, es aquello que representa exclusiv~ 
mente al trabajo creador). Pero la tendencia a la dismi
nuci6n de la ganancia relativa no es algo fatal para el -
capital, ya que en el propio sistema funcionan mecanismos 
que tienden a contrarrestarla, tales son los casos de: i) 
abaratamiento de los elementos que constituyen el capital 
variable y capital constante; y ii) o la mayor obtcn--
ci6n de plusvalor. 
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El crédito que temporalmente constituye un medio 

para realizar producci6n, atemperando el desfase contra

dictorio de producci6n circulación, tarde que tempr_!! 
no dejará de operar y se convertirá en factor de crisis, 
cuando una gran cantidad de títulos mercantiles no pue

dan ser cambiados por dinero en efectivo. Algo análogo 
sucedcr1i con ese capital ficticio, que parece mantener 

una autonomía absoluta del proceso de acumulaci6n real, 

será la crisis la qu<' consiga recordar que por ml'!s que 
el mercado de valores (acciones, bonos, cte.) tenga su 
propia dinámica, és-::a tiene cierta relaci6n con lo que 

suceda en el terreno de la producci6n con tecle y sus 
avatares. 

1.1.3.Z CIUSIS Y TASJ\ DE GA.-:A.-:CIA. 

Un análisis de la relaci6n entre crisis y tasa -
de ganancia c!cbería de tomar en consideración cuestiones 

como las siguientes: i) el papel del capital constante; 

ii) la índole decreciente de la ganancia relativa; iii) 
de que la mayor productividad social del trabajo es re-

sultado del acrecentamiento del capital constante pero -
que en términos de plusvalía social se da una tendencia 
hacia su disminuci6n; iv) diferencias entre la tasa y -

masa de ganancia; v) relaciones existentes entre tasa -

de ganancia y plusvalor; vi) expresión de la ley decre
ciente de la cuota de ganancia como tendencia y su rela

ci6n con el proceso de acumulaci6n de capital. Intente

mos desarrollar cada uno de estos puntos. 
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Partimos de que las distintas fases de la rcvoluci6n 
industrial han significado mayores desembolsos en capi
tal fijo. Esto originalmente llev6 a formas salvajes de 
prolongaci6n de la jornada de trabajo, para hacer renta
ble tales inversiones y posteriormente a ampliar turnos 
de trabajo que permitan sacar mayor provecho a tales am-

. pliaciones del capital constante. Al capitalista le in
teresa no s6lo elevar la productividad del trabajo, que 
lo consigue con tales innovaciones tecnol6gicas, adcm&s 
se propone qt1~ ln~ clcncnt~s que confor~~n el C3pit~l -

constante, para obtener no s6lo una ampliaci6n en la cu.5!_ 
ta de plusvalor sino también en la ganancia relativa, p~ 
ro conseguir tales prop6sitos de modo simult6neo es mu-
cho que pedir, lo veremos adelante. 

En la explicaci6n de la caída de la tasa de gana~ 
cia, Marx parte de dos importantes supuestos: que la ta
sa do plusvalía permanece constante y que la composici6n 
org&nica del capital tiende a incrementarse. De ahí su 
conclusi6n después de un ejemplo matcrnlitico: "··.la mis
ma cuota de plusvalía, sin necesidad de que varie el gr~ 
do de explotaci6n del trabajo, se traduce en una cuota -
decreciente de ganancia, puesto que al aumentar su volu
men material aumenta también, aunque no en la misma pro
porci6n, el volumen del capital constante y, por tanto, 
el capital en su conjunto".~/ 

7=_±/ Marx, Carlos, ob. cit., tomo III, pp. 213-214 
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Esta caída de la ganancia relativa, ha supuesto 
algo no muy ajeno a la realidad: que la composición org~ 
nica del capital ha aumentado y que la tasa de plusvalor 
permanece constante, esto último tiene que ver con una -
lucha de clases del proletariado que por lo menos prete~ 
de conservar su situaci6n econ6mico-social. 

La mayor productividad social del trabajo, "se 
revela -diría Marx- precisamente en el hecho de que, 
gracias al empleo creciente de maquinaria y capital fijo 
en todas sus formas, el mismo número de obreros pueda -
convertir en productos en el mismo tiempo, es decir, con 
menos trabaje, una cantidad mayor de mate~ias primas y -

awcil iares ... .. J:2.I 

Toma.'ldO como vSlida la tendencia anteriormente 
descrita, abarata los prod~ctos e implica que cada pro-
dueto en lo individual contenga menos trabajo vivo. De 
ahí que se p~esente esa situaci6n aparentemente contra-
dictoria de: '' ... La tendencia progresiva de la cuota ge
neral de ganancia a bajar s61o es, pues, una expresi6n -
característica del régimen capitalista de producci6n d'el 
desarrollo ascendente de la fuerza productiva social del 
trabajo ••• .,Z6 / Ley tendencia!, que P,nra Marx, es el - -
misterio de toda la Economía Política desde Adam Smith. 

ni Ibid., p. 214 

26/ Ibid., p. 215 
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Al acumularse más capital se absorbe cada vez -
menos plusvalor, esto sucede porque al elevarse la comp~ 
sici6n orgánica del capital "disminuye también el traba
jo no retribuido y la parte de valor en que toma cuerpo, 
en proporci6n al valor del capital total empleado" .ll./ C~ 
mo una propensi6n importante resultado de la mayor produ~ 
tividad del trabajo, en el componente global del capital 
social se expresa cada vez en menor medida el trabajo vi
vo. 

Sin embargo la caída de la cuota de ganancia, no 

implica necesariamente que sean imposibles aumentos en la 
masa de trabajo asalariado y por supuesto en la masa de -
plusvalor, aún en tales circunstancias se puede presentar 

un descenso en los beneficios relativos sí el aumento en 
el capital constante resulta superior al incremento de la 
tasa del plusvalor. La baja en la tasa de ganancia no se 

presenta por una disminuci6n absoluta del capital varia-
ble, sino porque aún creciendo su variaci6n no logra con
trarrestar el avance mayor en capital constante, que se -
expresa en una composici6n orgánica del capital superior. 
Aún creciendo la masa de plusvalor puede caer la tasa de 
ganancia debido a los cambios ascendentes en la composi-
ci6n del capital. 

Para Marx se presentan varias tendencias hist6r! 
cas, en la medida que se desarrolla el capitalismo como -
resultado de los avances de la productividad social del -

trabajo, estas serían: 

27/ Ibid., p. 217 
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a) "descenso relativo del capital v•rtable y -
de la ganancia"; 

b) "aumento constante en la masa de la plusva-
1 fa o ganancia apropiada"; 

c) "cuanto más se desarrolla el régimen capit.!!_ 
lista de producción mayor cantidad de capi 
tal será necesaria para poder emrlear la -
misma fuerza de trabajo, y más aan si se 
trata de emplear una fuerza mayor". 28 / 

Irónicamente pudiendo caer las ganancias relati 
vas pueden aumentar las ganancias absolutas, por otro la
do la tendencia al progreso capitalista ~fincada en la -
productividad social del trabajo~ requiere de elevar los 
montos de capital para operar eficientemente, lo que arre 
eta la competencia y favorece al proceso de monopoliza--
ción. 

Para Marx, el aumento en la fuerza productiva -
del trabajo en condiciones de una composición orgánica 
del capital ascendente provoca que la mercancfa unitaria
contenga cada vez menos trabajo, de ahf que " •.. resulta -
que cada parte alfcuota ~el producto total, cada mercan-
cfa concreta o cada unidad concreta de mercancfas de la -
masa total producida absorbe menos trabajo vivo y contie
ne, además, menos trabajo materializado, tanto por el - -

28/ !bid .• p. 224 
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desgaste del capital fijo empleado como por las materias 
primas y auxiliares consumidas ... Esto hace que baje el 
precio de las mercancías •. ... l2.I 

Esa mercancía singular que contendrá menor plu~ 
valía (como parte de ese trabajo vivo que ha caído), re
quiere para elevar la ganancia del abaratamiento de los 
elementos que conforman el capital constante. Así la -
caici.a dt: lo:, pl'..:l..:lo~ t:h los J.ivvrso::; momcnt.o.s Je la rev~ 

lución tecnológica, es resultado de la mayor fuerza pro
ductiva del trabajo y de que la "mercancía concreta" re
presenta menos valor. 

El secreto de la tendencia decreciente de la ta 
sa de ganancia, seg6n Marx, es " ... que los procedimien-
tos encaminados a producir plusvalía relativa tienden t~ 
dos ellos, en general, de una parte, a convertir en plu~ 
valía la mayor cantidad posible de una masa determinada 
de trabajo en proporción al capital invertido; es decir, 
que las mismas causas gue permiten aumcnt~ el grado de 
exolotación del trabajo impiden explotar con el mismo c! 

. t 1 t t 1 1 . b . t .,3o/ pi a o a e mismo tra aJo que an cs ..• ~ 

Así para sobrevivir en la competencia capitali~ 
ta, verdadera ley de la selva, cada capitalista en lo i~ 
dividual tiene que acrecentar constantemente la masa de 
su capital invertido y ser así un capital productivo co-

29/ !bid .• p. 226 

2!}_/ Ibid., p. 233 
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mo consecuencia de la elevaci6n de la fuerza productiva 
del trabajo. Continuar en un mercado con precios a la b~ 
ja (aquí suponemos libre concurrencia) por la revoluci6n 
operada por la mayor composici6n orgánica del capital, -
conduciría inevitablemente a la quiebra, de ahí que la -
superaci6n de los desfases tecnol6gicos por los distin-
tos capitales sea una obligación que se traduzca en may~ 
res inversiones. 

¿Por qué la ley de la ganancia relativa descen
diente actúa más bien coree tendencia?, aún suponiendo un 
incremento en la cuota de plusvalía con sus conocidas im 
plicaciones en la creaci6n de la masa de plusvalor y la 
propia cuota de gan:rn.cia, tenemos -nos di.ce Marx-, que 
" ••• Este factor no anula la ley general. Pero sí hace -
que esta ley actúe má~ bien como tendencia, es decir, c~ 
mo una ley cuya vigencia absoluta se ve contenida, entor 

31-
pecida y atenuada por causas que la contrarrestan ... "-' 
Así la verdadera tendencia, en todo sus alcances, se ob
serva cuando desciende la ganancia relativa aún increme~ 
tándose la tasa de plusvalor. 

El avance de la fuerza productiva del trabajo -
genera un proceso de "acumulación acelerada" que es otro 
modo de expresar la caída en la ganancia relativa. Las 
consecuencias en el proceso de acumulaci6n del capital, 
serán: i) una mayor concentraci6n y centralizaci6n del 
capitai, al necesitarse una mayor masa de capital por 

---------------

_g/ Ibid., p. 234 
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trabajador ocupado; ii) dificulta en consecuencia la foL 
maci6n de nuevos capitales; iii) "alienta la superproduE_ 
ci6n, .la especulaci6n, las crisis, la existencia de capi
tal sobrante junto a capital sobrante"; iv) la constan
cia de "la limitaci6n y el carácter puramente hist6rico, 
tra.nsitorio, del régimen capital is ta de producci6n", que 
"no se trata de un régimen absoluto de producci6n de ri-
queza, sino que, lejos de ello, choca al llegar a cierta 
etapa con su desarrollo ulterior". 32 1 

l,l,3.3. EL CAPITAL Y SUS LIMITES O LOS LIMITES DEL CAPI

TAL. 

Para demostrar el carácter transitorio, del capi
talismo, es necesario conocer sus contradicciones funda-
mentales, verdaderas determinaciones esenciales de su ser 
contradictorio. Empecemos por analizar las m6s importan
tes, que son investigadas por Marx~n el cap[tulo XV del 
tomo Ill de El Capital denominado "Desarrollo de las con
tradicciones internas de la ley". 

Precisemos en principio a las condiciones de ex
plotaci6n directa como diferentes a las de su realizaci6n; 
de esta manera los entornos que determinan a los procesos 
de producci6n y circulaci6n son diferentes. 

32/ Ibid., pp. 240-241 
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Mientras la producción se encuentra condicion.!_ 
da por el desarrollo de la capacidad productiva de la 
sociedad, que no pareciera tener límite propio, de otro 
lado el proceso de realización del producto (en primer 
lugar, de circulación) topa con cuestiones como las si
guientes: i) la desproporcionalidad entre sectores de 
la actividad económica; ii) una limitada capacidad de 
consumo restringida a una demanda efectiva, o sea, de -
pago; iii) la competencia; iv) de un mercaco que pese 
a sus permanentes extensiones resulta estrecho. 

Estas contradicciones internas y por consecuc~ 
cia esenciales del capitalismo !:C resui:len del siguiente 
modo: i) quC" el P.vancc de las f~cr::n!= productiv'1s sup.!:_ 
ra los estrechos aumentos en las relaciones de consumo; 
ii) que aún existie~dc carencias sociales para los efe~ 
tos de valorizar el capital, "sobre capital y población 
obrera"; iii) ilimitadas posibilidades de producir --
plusvale~ que contrasta con las dificultades de su rea
lización. 

En la medida que se desarrolla el modo de pro
ducción capitalista, la ganancia relativa desciende y -

se incrementa la masa de capital empleado. Por ejemplo: 
no es lo mismo una tasa de ganancia de 10 porciento en 
un capital de 1 millón (100 mil pesos), que 5 porciento 
en un CRpital de 3 millones (150 mil pesos). 
plo anterior se observan varias cuestiones: 
do la ganancia relativa en un SO porciento; 

Del ejem
i) ha caí.
ii) y se -

ha elevado la masa de plusvalor en SO porciento; ¿qué 
ha hecho posible tal situación?, ni más ni menos que el 
aumento en el capital empleado. 
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Por ello Marx señala que: "al mismo tiempo que 
disminuye la cuota de ganancia, aumenta la masa de cap~ 
tales y, paralelamente con ello se desarrolla una depr~ 
ciación del capital existente que contiene esta dismin~ 
ción, imprimiendo un impulso acelerado a la acumulación 
de valor-capital".E/ 

Los factores y tendencias que se combinan con
tradictoriamente, son: i) descenso en la cuota de ga-
nancia; ii) aumento en la masa de capitales; iii) de
preciación del capital y acumulación acelerada; iv) -
desarrollo de la capacidad productiva del trabajo; v) 
composici6n más alta del capital expresada en la dismi
nuci6n relativa del capital variable respecto al cons-
tante. 

Cuando: "Estas diversas influencias -dice -
Marx~ se hacen valer más bien simultáneamente dentro 
del espacio o más bien sucesivamente en el tiempo; el -
conflicto entre estos factores en pugna se abre paso p~ 
ri6dicamente en forma de crisis. Las crisis son siem--
pre soluciones violentas, puramente momentáneas de las 
contradicciones existentes, erupciones violentas que 
restablecen pasajeramente el equilibrio roto".~/ 

,ill Ibid., p. 247 

~/ Ibid., p. 247 
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Lo que se ha manejado como la contradicci6n 
esencial del sistema capitalista se expresará en: el -
"desarrollo absoluto de las fuerzas productivas, pres
cindiendo del valor y la plusvalía implícita en él", -
así como prescindiendo de las condiciones sociales buE 
guasas, mientras que por otro lado "tiene como objeti
vo la conservaci6n del valor existente y su valoriza-
ci6n al mtixirno". Es la contradicci6n entre producci6n 
y valorizaci6n capitalista; amplia la primera, restri~ 

gidas las posibilidades de realizaci6n. 

La desvalorización de capital existente con
trarresta la tendencia descentlier-te de la ganancia re
lativa y es un aliciente a la formación nueva de capi-
tal, empero no logra detener a la crisis. El capita--
lismo trata a toda costa de saltar las barreras, lími
tes, que se oponen a su desarrollo, pero corno señala -
Marx " ... s6lo puede superarlos recurriendo a medios -
que vuelven a levantar ante ella estos mismos límites 
todavía con mayor fuerza ( ... ) El verdadero límite de 
la producción capitalista es el mismo capital,es el h~ 
cho de que, en ella, son el capital y su propia valor! 
zaci6n lo que constituye el punto de partida y la meta 
el motivo y el fín de la producci6n; el hecho de que -
aouí la producción sólo es producción para el capital 
y n~ a la inversa, los medios de producci6n simples -
medios para ampliar cada vez más la estructura del pr~ 
ceso de vida de la sociedad de los productores ..... ~! 
Es conocida que una de las tareas hist6ricas del desa
rrollo capitalista, aparte de aquella de lograr el - -

~/ !bid .• p. 248. 
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avance de las fuerzas productivas, fué la de constituir 
un mercado mundial, pese a ello sus relaciones sociales 
de producci6n resultan en contradicción con las posibi
lidades y realidades productoras del sistema burgués, -
verdadera contradicción insalvable y límite fatal del -
capitalismo. 

Como ya se ha dicho, en la medida que disminu
ye la cuota de ganancia se tienen que elevar el mínimo 
de capital que cada empresario necesita para emplear un 
trabajador, es decir de elevar la productividad del tr~ 
bajo e intentar que aumente la masa de plusvalía. Pero 
ello hace que una masa de capital, sobre todo de peque
ños y desperdigados capitales individuales sean incapa
ces de llevar a cabo acciones propias, lo que contribu
ye -entre otras cosas- a la superacurnulaci6n del cap.!_ 
tal. Esta última se dará -según Marx- cuando "· .• tan 
pronto como el capital acrecentado s6lo produjese la -
misma masa de plusvalía o incluso menos que antes de su 
aumento ... 0 '22./ De ese modo la acumulación capitalista 
no se expresará en una elevaci6n en la masa de plusva-
l~a, lo que pone en entredicho esa mayor capacidad pro
ductiva generando sobreacumulaci6n y ociosidad de los -
factores que intervienen en el proceso de trabajo capi
talista. Así, la concurrencia que hace posible la niv~ 
lución de la ganancia capitalista, tratará de distri- -
buir los efectos de la nociva sobreacumulaci6n. Si no 
se ha conseguido una mayor realizaci6n de plusvalía, en 
consecuencia las posibilidades de continuar acrecentan-

36/ Ibid., p. 249 
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do (acumulando) el capital se verán entorpecidas. Sobr~ 

acumulación de un período será subacumulación de otro -
posterior. 

Pero de la superproducci6n y sobreacumulación -
de capital y después de la crisis, vendrá un período de 
recuperación, que pasa necesariamente por la destrucci6n 
del capital -en mayor o menor medida- debido n la pa
ralizaci6n de una parte de los medios de producci6n y -

del capital circulante, !)nusa que en cierto modo lesion!!_ 
rá sus potencialidades participativas en futuros proce-
sos de trabajo. El capital constante se depreciará, lo 
mismo que el capital variable -como. resultado de la ma
yor competencia entre obreros- al reducirse los sala- -
ríos, creándose así las condiciones para la recuperación 
y el auge. 

Marx precisa que no se debe confundir la super
producci6n absoluta de capital con la sobreproducci6n t~ 
tal de medios de producci6n, considerando que " ... Es si~ 
plemcntc, una superproducci6n de medios de producci6n en 
cuanto se destinan a funcionar como capital, y por tanto 
-en proporci6n a su valor, acrecentado al acrecentarse 
su masa-, a incluir una valorización de este valor, a 
producir un valor adicional". 371 No es que haya un exc~ 
dente físico de medios de producci6n, sino que en cier-
tas condiciones el aumento del capital constante (resul
tado del proceso de acumulación) no sirve para elevar la 
ganancia capitalista, ese y no otro es el sentido de la 

37/ Ibid., p. 253 
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sobreproducci6n del capital. Sobran medios de producci6n_ 
y medios de subsistencia en funci6n a una determinada ga
nancia que permanece estática. El "exceso" de riqueza 
procucida, s6lo tiene sentido bajo su modalidad capitali~ 
ta, que al fin y al cabo es eminentemente contradictoria. 

Si bien históricamente la capacidad productiva 
del trabajo tiende a elevarse, por otro lado se observa 
una ca1da de la ganancia relativa, presentándose una si
tuaci6n enemiga al desarrollo capitalista en la cual la 
crisis desempefia el papel de mecanismo superador de tal 
contradicci6n. 

En relación a la sobreproducción de capital y el 
mercado internacional, Marx hace una reflexión interesan
te: "Cuando se envía capital al extranjero, no es porque 
este capital no encuentre en términos absolutos ocupación 
dentro del país. Es porque en el extranjero puede inver
tirse con una cuota más alta de ganancia •.• "2!/ La b<is-
queda de mercados foráneos de capital la provoca el afán 
de valorizar el capital con mejores resultados. 

La caída en la ganancia relativa arrecia la com
petencia capitalista, estimulando las tendencias ccntrali 
zadoras de la acumulaci6n en donde sobreviven los más --
fuertes. La sobreproducci6n de capital, implica necesa-
riamente una sobreabundancia de mercancías que no se pue-

l!!.I !bid., p. 253 
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den realizar. Conviene remarcar que la "sobreproducci6n", 
se da por su modalidad capit:alist:a "donde se ubica su lími_ 
te, no es que se de una sobreproducci6n en general. 

La relaci6n entre la rot:aci6n del capit:al comer-
cial y la crisis, Marx la establece del siguiente modo: -
" .•• cuando el consumo está precisamente en su apogeo flor~ 
ciente ( •.. ) La crisis se produce tan p1·onto como los re-
flujos de los comcrcinntcs que venden a lejanos mercados -
(o cuyas existencias se han acumulado en exceso dentro del 
país) empiezan a ser tan lentos y escasos, que los bancos 
apremian a que se les pague, o letras libradas contra las 
mercancías vencen antes de que haya tiempo de volver a Ve_!! 
derlas. Comienzan entonces las ventas forzosas, las ven-
tas realizadas para poder pagar. Con lo cual estalla el -
Crack, que viene a poner fin de golpe a la aparente prosp~ 
ridad".12/ Así en el momento más inesperado, en el de ma
yor demanda efectiva se va gestando la interrupci6n de la 
circulación de mercancías y en general de la crisis. 

~/ !bid., p. 297 



- 41 -

1.1.3.4. CAPITAL A INTERES, CREDITO Y CRISIS. 

Varias son las tendencias que se presentan al re

lacionar la tasa de interés con el ciclo econ6mico. Asi un b~ 
jo nivel de interés se puede presentar en la prosperidad y 
el más bajo se observe en la crisis. Pero también "el bajo 

interés puede coincidir con la parali:.aci6n de los negocios 
y un interés moderadamente alto con un estado creciente de 
animaci6n", sin embargo "existe también una tendencia a la 

baja del tipo de interés completamente al margen de las os

cilaciones de la cuota de ganancia". 407 Las relaciones en
tre tasa de interés y ciclo econ6mico se observan, empero -
el tipo de interés dependerá también de las fluctuaciones -

que se observen entre la oferta y la demanda de capital a -

préstamo. 

Para Marx no existe una "cuota nntural de inter6s" 

ni "puede determinarse por alguna ley", sin embnrgo para ca.!_ 
cular la cuota media de inter6s recomienda los siguientes p~ 

sos " ... 1° la media del tipo de interés a través de sus - -

fluctuaciones en los grandes ciclos industriales; 2° el ti
po de interés en aquellas inversiones en que se presta capi

tal a largo plazo".!.!/ Escarbando sobre las determinantes -

de la tasa media de interés, se encuentra que no hay leyes -
generales que la determinen debido a que el interés forma -

parte de la ganancia media. La obtenci6n de determinado ti

po de interés por el prestamista corresponderá a la compete!!_ 

40/ Ibid., pp. 346-347 

.!!/ Ibid., p. 348 
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cia que tenga con su prestatario, que pertenece a la misma 
clase capitalista. 

Una de las implicaciones de la formación de soci~ 
dades por acciones, serfa ~segan Marx~ la "extensión en 
proporciones enormes de la escala de producción y de las e~ 
presas inasequibles a los capitales•, este dicho lo reafir
ma anos después Federico Engels con la formación de "conso~ 
cios internacionales•. 42 / Asf las contradicciones capita
listas se internacionalizan. 

El crédito estimula sin lugar a dudas el desarro-
llo material de las fuerzas productivas y la conformación -
del mercado mundial, pero también se constituye en •palanca 
principal de la superproducci6n y del exceso de especula- -
ción en el comercio", de acelerar simult&neamente "las ex-
plosiones violentas de esta contradicción, que son las cri
sis, y con ellas los elementos para la disolución del rAgi
men de producción vigente".~/ Por un cierto perfodo el -
desarrollo del crédito estimula el proceso productivo al a~ 

mentar las posibilidades de circulación de las mercancfas.
(se compra, luego se paga), se desarrolla el comercio con -
este instrumento, pero va gestando el estallido de una cri
sis de sobreproducción violenta (cuando se tenga que pagar -
en efectivo). En forma contradictoria el desarrollo del -
sistema de crédito inyecta fuerza a la producción capitali~ 
ta,pero con el tiempo contribuye a agudizar sus desequili-
brios. 

42/ !bid., pp. 415-416 

43/ p. 419 
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Marx se manifiesta en contra de la idea de que la 
crisis se suscita por escasez de dinero (oro y plata) e in
cluso de "una escasez de capital", ya que por el contrario
"los mercados se hallan abarrotados, plet6ricos de capital
mercancfas•.441 

La re1aci6n entre el capital ficticio,y la cri--
sis, permite que se deprecien una gran cantidad de acciones 
y valores que tienden a centralizarse en un menor grupo de 
personas. Es conocido que esos tftulos jurfdicos acumula-
dos sobre la producci6n a futuro. que llegan a cobrar vida 
propia (que vienen a ser el capital ficticio) con "autonomfa 
absoluta" del proceso real de producci6n, en la crisis se -
les recuerda su condici6n terrenal, es decir, de una cierta 
vinculaci6n con las avatares del proceso productivo y del -
comportamiento de la ganancia relativa. 

1.1.3.5. UNA VISION GLOBAL DE LA CRISIS EN EL PROCESO CA
PITALISTA TOTAL. 

El avance que se consigue en la fuerza producti-
va del trabajo obliga a una expansi6n del mercado mundial, 
lo que requiere de créditos m4s largos para efectuar tran-
sacciones, que se verán influfdas de una importante especu
laci6n. Asf la certeza del crecimiento se trastoca en in-
certidumbre para la reproducci6n social del capitalismo, 
La acumulaci6n al fincarse cada vez más en el crédito, in-
traduce nuevas dificultades resultado del ac21onar de este
elemento. 

~/ !bid,, p. 453 
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Un uso mayor del crédito "equivale aquí a la acti
vidad más completa del capital industrial, es decir, a la m! 
xima tensión de su fuerza de reproducción, sin tener en cuen 
ta para nada los límites del consumo . .... QI Súbitamente ca-: 
mo por magia pareciera que el crédito le ha resuelto al cap! 
talismo varias contradicciones (Producción/circulación; pro
ducci6n/realizaci6n; producción/consumo) que le impedían su 
feliz reproducción, sin embargo con el cr&dito se ha compra
do y no pagat1o ef~ctiv~mcntc, Ct?C!ti6n quc en l~ crisis se -

va hacer notar trágicamente. 

El monto significativo de capital dinerario poten
cialmente prestable del capital bancario que pudiera sacar -
de apuros a muchos empresarios, no necesariamente se convie~ 
te en fondo de acumulación de capital. Además en ciertas -
circunstancias de crisis no conviene pedir prestado para es-
tablecer negocios poco rentables. La tasa de interés se vi~ 
cula a los movimientos del capital dinerario y en cierta me
dida al ciclo industrial. Un descenso significativo en la -
oferta de crédito, eleva la tasa de interés; en el estallido 
de la crisis el crédito se interrumpe, pagos no se realizan 
y el proceso de la reproducción social se detiene. Si bien 
en la contracción del proceso productivo baja la tasa de in
terés (a diferencia del estallido de la crisis que sube), e~ 
to se suscita en tiempos de desconfianza y con una "sobre- -
abundancia de capital industrial". 

En la crisis escasean los medios de pago, en el -
marco de una interrupción repentina del crédito. Abundará -
capital industrial y capital mercancías que es capital-dine-

.:!2_/ Ibid., p. 453 
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ro potencial, que no puede realizarse por la crisis. 

La acumulaci6n de capital de préstamo, " ..• tiene 
necesariamente que producir en determinadas fases del ciclo 
una plétora constante de capital -dinero, la cual aumenta a 
medida que se desarrolla el crédito. Con ella tiene que 
desarrollarse, por tanto y al mismo tiempo, la necesidad de 
empujar al proceso de producci6n haciéndole desbordarse so
bre sus límites capitalistas: exceso de comercio, superpro
ducci6n, exceso de crédito. Y al mismo tiempo, esto tiene 
que revestir siempre necesariamente formas que provoquen -
una reacci6n". 46 / De mecanismo contenedor de la crisis el 
capital a préstamo se convertirá en su principal acelerador, 
manifestándose con plenitud el dicho de F. Engels que des-
pués de estudiar la crisis general de 1867 y estudiar los -
cambios sucedidos en las fuerzas productivas de esos tiem-
pos que "contribuyen a eliminar o amortiguar fuertemente la 
mayoría de los antiguos focos de crisis y las ocasiones de 
crisis", de su menci6n sobre los avances de los cartesl y 

truts, tenga raz6n cuando afirma: " ..• Por d6nde cada uno de 
los elementos con que se hace frente a la repetici6n de las 
antiguas crisis lleva dentro de sí el germen de una crisis 
futura mucho más violenta".Q/ 

La existencia de crisis dinerarias aut6nomas son 
factibles en la medida de que existe~ relaciones monE_ 
tarias que tienen juego propio, pero no debe confundirse e~ 
tas crisis monetarias con el elemento crítico monetario en 
la crisis del ciclo industrial. 

46/ Ibid., p. 476 

47/ Ibid., p. 460 
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Si la balanza de pagos - corro dice Marx- se dis
tingue de la balanza de comercial en que es una balanza co
mercial que vence dentro de un plazo determinado. Lo que -
provocan las crisis es condensar en un plazo más corto la -
diferencia entre balanza de pagos y balanza comercial; y 
las situaciones concretas que se desarrollan en la naci6n -
en la que se presenta la crisis y en la que, por tanto, ven 
ce ahora el t6rmino de pagos, se encargan ya de producir e~ 
tn cont.rncci6n del pl:i::o de co!'.'pcns~ci6n. 48 / 

El m6todo de la Econom!a Política en el análisis 
de la crisis ha sido aplicado en El Capital, hemos pasado -
de las determinaciones más abstractas; de sus condiciones -
generales y posibilidades, a sus determinaciones esenciales 
posteriormente a conocer a las relaciones globales de pro-
ducci6n-circulaci6n-consumo; para concluir en los fen6menos 
modernos de la competencia, del crédito y mercado mundial. 

i!!_/ !bid •• p. 485 
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l . 2 . EH TEORIAS SOBRE LA PLUSVALIA 

Al estudiar el tratamiento que hace Marx de la cri
sis en Teorías sobre la Plusvalía, (libro IV de El Capital), 
me he basado principalmente: en el capítulo XVII (Teorías de 
la Acumulaci6n de Ricardo y su crítica de ella, especialmente 
el apartado denominado La Naturaleza misma del capital condu-
ce a la crisis) donde se trata esta temática con mayor -
amplitud. I.Je otros capítulos, extraeré algunos comentarios, 
en especial del Cap. XIX (Thomas Robert Malthus) la polémica 
con David Ricardo y la deformaci6n por Malthus de las concep
ciones de Sismondi sobre la producci6n burguesa; del Cap. XX 
(desintegraci6n de la Escuela Ricardiana). 

Esta obra, comprendida como Tomo IV de El Capital, 
es un ensayo completo ~en su momento~ de las doctrinas eco
n6micas más importantes. Aquí se estudiará por tanto, la cri 
sis poniendo cierto énfasis en la crítica de Marx de lo que -
sobre esta cuestión desarrollan los más importantes economis
tas. Los mecanismos de sobreproducci6n de mercancías y de c~ 
pital ya estudiados en El Capital, se replantearán en polémi
ca con otras corrientes del pensamiento econ6mico. 

Se abordará la crisis desde diversas aristas te6ri
cas: desde las más abstractas hasta las más globales; desde -
su posibilidad hasta su realidad; de su relaci6n con la repr.!!_ 
ducci6n social; sobre sus modalidades; de su relaci6n con la 
desproporcionalidad y otros deseq~ilibrios; de su relaci6n -
con la moneda y el -problema del mercado. 
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1.2.l. CRISIS, REPRODUCCION Y ACUMULACION. 

Comencemos estudiando a la crisis en su relaci6n 
con la problem5tica de la reproducción y la acumulaci6n del 

capital. Como es ya sabido, la reproducción ampliada del -

capital significa superar la escala de la que se partió (r~ 

poner e incrementar el capital original), lo que supone va
lorización del capital bajo una ganancia absoluta y relati

va. Esto Último implica la realización de la producción a 
precios de mercado que garanticen la obtención de la ganan

cia, empero si los precios caen, la reproducción del capi-
tal se reduce y se afecta la acumulación y circulaci6n. Pr~ 

viamente a la crisis puede suscitarse un fenómeno parecido 

" ••. cuando se produce un capital adicional a un ritmo muy -
r5pido, y su reproducción en capital productivo acrecenta -

la demanda de todos los elementos de este Último hasta tal 
punto, que la producción concreta no puede seguirle los pa
sos; ello provoca un aumento de los precios de todas las -

mercancías que entran en la formación del capital ..• La i~ 
terrupción del proceso de reproducción lleva a la disminu-
ci6n del capital variable, al descenso del salario y de la 

cantidad de trabajo empleado. Esto, a su vez, vuelve a - -

r.eaccionar sobre precios y conduce a su nuevo descenso". 49/ 

Aquí se observan dos momentos del ciclo capitali~ 

ta industrial, el previo a la crisis de expansión (y ascen
so de los precios) y el del crack que conduce a moderar e -

incluso a descender los precios. 

~/ Marx, Carlos. Teorías sobre la Plusvalía. Ed. Car
tago, Euenos Aires, 1975, Tomo 11, p. 424 
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En contra de lo afirmado por Say de que toda ofer
ta crea su propia demanda, haciéndose imposible el desequili 
brio, Marx considera que en el proceso circulatorio surgen -
"conmociones" que trastornan el supuesto intercambio feliz. 
En la crisis se da una "dcstrucci6n del capital", en donde -
deben distinguirse dos factores: 

1) "En la medida en que el proceso de reproducci6n 
queda detenido y el d~l Lrabajo se limita o en 
algunos casos se detiene por completo, el CAP! 
TAL REAL resulta destruido. 
no se usa no es capital ... 

La maquinaria que 

2) " ... La dcstrucci6n del capital por la crisis 
significa la depreciaci6n de valores que les -
impide renovar más tarde su proceso de rcpro-
ducci6n como capital, en la misma escala .•.• ~/ 

El desempleo del "capital real", así como su depre
ciación, representan dolorosas pérdidas para el capitalista, 
aquí no interesa (de modo exclusivo) que el valor de uso de -
los elementos de la producción no se vean destruidos, más 
bien importa que al no transferir y potencialmente servir a -
la realizaci6n de valor constituye un daño al empresario. Ad~ 
más, las ruinas que inevitablemente aparejan a las crisis, en 
condiciones de competencia permite el traslado de capitales -
d~ diversas manos y al fortalecimiento de un reducido sector, 

50/ !bid .• p. 425 
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Al estudiar ln circulaci6n del capital (en el t~ 
mo II de El Capital) ya se señal6 que el capital productivo, 
elaborador de mercancías, busca transformar su capital-mer-
cancías en capital-dinero y poder realizar su ganancia, emp~ 
ro siendo la crisis " ... la fase de perturbación e interrup-
ci6n del proceso de reproducción ... No cabe duda de que na
die "producirá continuamente una rr.ercancía para la cual no - -
hay demanda._ ... .?_!_/ Si el proceso de rcali::aci6n sc altera -
en l.:i c.ri5is, 1~ rcprnducci6n glohn.1 se verá sin lugar n du
das afectada. 

1.2.2. POSIBILIDAD DE LA CRISIS EN LA METAMORFOSIS MERCAN 

TIL. 

Entendido el concepto de posibilidad, como "posibi_ 
lidad real" al modo de llegel, cuando se dan todas las condi
ciones de una cosa de manera que ésta deba resultar real, no 
debe confundirse con las determinaciones esenciales ~causa
les~ del fenómeno de la crisis. 

Para Marx, la posibilidad de una crisis es algo ia 
trínseco a las contradicciones internas de la mercancía y el 
dinero. En el no reconocimiento de que el producto capita-
lista es mercancía y potencialmente dinero, discurren un sía 
fín de teorías apologéticas, por ello cuando decimos "poten
cialmente" se entra en terrenos de una relativa incertidum-
bre y si lo vemos desde el ángulo negativo del "no poder ser" 

entramos de lleno a la "posibilidad real" entendida aquí co 
mo necesidad de la crisis. 

~/ !bid., pp. 431-432 
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Desde la primera secci6n del tomo I de El Capital, 
se ha insistido -y aquí de nueva cuenta se hace- que la m~ 
tamorfosis de las mercancías representan la unidad de dos -
procesos, que "en la crisis se han independizado entre sí" . 
Es sabido que la crisis ha roto con tal unidad interna, sin 
embargo Marx advierte del riesgo de pretender creer que''··· 
Esos factores que explican la posibilidad de la crisis, en -
modo alguno explica~ su surgimiento real ... " 521 Ln crisis, 
que opera en el mercado mundial, refleja la metamorfosis me~ 
cantil universal no realizada. 

La discrepancia a nivel de metamorfosis mercantil, 
en las relaciones globales del r~gimen capitalista de produ~ 
ción, es la contradicción entre los procesos de producción y 

de circulación. Aquí se ha dicho que la separaci6n entre ~a 
venta y la compra posibilitan la crisis, interrumpiendo cir
culación mercantil simple, circulación del capital y alteran 
do la reproducción total. 

En este contexto la sobreproducción de mercancías 
(capital-mercancías que no se puede1itransformar en capitnl
dinero) adquiere para Marx el siguiente sentido: '' ..• El ex
cedente ... es siempre relativo; en otras palabras es un ex-
cedente a precios determinados. Los precios en que las me~ 
canelas se absorben entonces son ruinosos para el productor 
o comerciante .. , .. 2l_/ No es que haya plétora de mercancías 
en general (~ntendidas como valores de uso que no funcionan) 
sino valores de cambio que no se pueden realizar, transfor-

52/ lbi<l .• pp. 429-430 

~/ !bid .• p. 433 
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mar en dinero en los precios en que se asegure la ganancia ca 
pitalista. La crisis va a revestir un carácter general cuan
do el fen6meno ya descrito alcance a los principales produc-
tos comerciales. 

1. 2. 3. ~-::lDALI~'U!~S DE LA CRISIS. 

En su rrimer forma, la crisis se da en la metamor
fosis <le su propia mercancía, en la separaci6n ya explicada -
de la compra y la venta. Una segunda modalidad, se dará en -
"la funci6n del dinero como mccic de pago, en el cual el din~ 
ro tiene dos funciones distintas ). figu~o en dos fases dife-

rentes, separa<1as entre sí en el ticr.1po ..... 54 / Las des son -
formas abstractas (aunque más concrete la segunda) pero ambas 
son la condici6~ o marco de la crisis real. 

Una crisis general se dará cuando los productores 
capitalirtc~ ne puc¿~n realizar el valor de sus mcrcancfcs y 

pcr ende rere~cr el desgaste de su capital constante. Deja, 
en una rclaci6n casi total, de funcionar el dinero como me-

dio de pago. 

¿C6:no se pase. de dos formas de crisis abstracta: a 
la crisis real?, según t.:arx "La crisis, pues, no puede exis
tir sin manifestarse al mismo tiempo en su forma simple, como 
la contradicci6n entre la venta y la compra, y la contradic-
ci6n del dinero como medio de pago ..... ~/ Hasta aquí no se -

54 / p. 4 37 

SS/ p. 439 



- 53 -

ha contestado tal interrogante dado que s6lo hemos explicado 
las "formas abstractas de la crisis real", su contenido se -
hará más adelante. 

En relación análoga, sí la crisis se da en la meta
morfosis mercantil, ésta se dará por consiguiente en la met~ 
morfosis del capital. El dinero en ambos casos no cumple su 
cometido de realizar el valor, es decir no funciona como me
dio de pago. Pero la posibilidad de la crisis no debe con-
fundirse con ~u c~tt~~1id3d. 

La ocurrencia de la crisis será la combinación de -
varios factores, entre los más importantes tenemos: i) exi~ 
tencia de mercancías invendibles; ii) que no se venden en -
un determinado período; iii) se da el incumplimiento de una 
serie de pagos. Para Marx, "ésta es la forma característica 
de las crisis monetarias".~/ 

La génesis de la 
precios y revoluciones de 
cambios en los valores de 

crisis se da "de cambios en los -
éstos, que no coinciden con los -
las mercancías".21/ Estos dcsfa--

ses suscitarán contradicciones entre los procesos de produc· 
ci6n y realización, así menos valor se podrá cambiar con las 
consiguientes pérdidas para el capital. 

La determinaci6n causal esencial de la crisis, se -

da por una " ..• perturbación en el proceso de reproducción d,2 
bida al aumento del valor en la parte del capital constante 

~/ Ibid., p. 440 

g/ !bid .• p. 441 
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que debe reponerse con el valor del producto. Lo que es más, 
aunque la tasa de ganancia 
precio del producto ..... ss/ 

disminuye, hay un aumento en el -
La crisis se cimenta en el auge, 

cuando la reproducci6n en ascenso exige muchos elementos, su-
ben los precios y se va manifestando un capital ocioso al en
frentarse a una ganancia relativa en declive que no consigue 
valorizar el incremento previo del capital. Otro tipo de cr.!. 
sis puede ser aquella que nace de la carencia de elementos p~ 
ra conformar el capital productivo. 

l. 2.4. DESEQUILIBRIOS Y CRISIS. 

Otras modalida:les de la crisis pueden ser las "crisis -
parciales", resultantes de la "producci6n desproporcionada" -
entre esferas de la actividad econ6mica, comprendida en el 6~ 
bito de la competencia. Tal desproporcionalidad sectorial 
puede ser encarada en el traslado de capitales de una rama 
econ6mica a otra. 

Resulta un craso error concebir que en la producci6n 
capitalista se establezca una identidad entre producci6n y -

consumo, así como considerar que los consumidores sean los -
productores. Se tiene el ejemplo de los terratenientes que -
consumen y en cambio no producen. Entre la producci6n y el -
consumo se manifiesta una relaci6n contradictoria, que con· -
vierte en realidad a la misma crisis. La producci6n capita-· 
lista tiene corno su m6vil esencial la generaci6n y realiza- -

58/ !bid .• p. 442 
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ción de la plusvalía, pero lo hace "sin tomar en cuenta los 
límites del mercado". 59 / El consumo contradice a la produ_s 
ción capitalista, no por falta de consumo y consumidores -
-como piensan los subconsumistas, sino porque hace falta -
demanda de pago o sea demanda efectiva de compradores- co!!. 
sumidores "solventes". 

Debemos remarccr que la naturaleza de la producci6n 
C3pit3lista es 1= de pro~u=ir sin considcror lns ·11~it~cio~
nes del mercado y que el aumento del capital se da simultá-
neamente a la elevaci6n de la productividad del trabajo. 
Ello trae consigo una sobreproducción, que primero es "rela
tiva" (de unos cuantos productos) y dcspu6s "general" por la 
interdependencia de las diversas ramas de la producci6n. La 
superabundancia de mercancías no realizadas y medios de pro
ducción no utilizados conducen a la quiebra de capitales y -
al mayor desempleo de los obreros. 

Una tendencia histórica de la producción capitalis
ta fue que el desarrollo de las fuerzas productivas forzaron 
la creaci6n de un mercado mundial, sin embargo el ensancha-
miento del mercado no corresponderá plenamente al agrandamie.!!_ 
to de la producción. Para economistas como David Ricardo los 
ritmos de la producci6n marcarán sin ningán problema avanc~s 
semejantes en las estructuras del mercado y el consumo. En -
cambio para Marx, el mercado se desarrolla en menor meuida -
que la producción capitalista, provocando un desfase, que im
plicará al final del ciclo económico que los circuitos de ci~ 
culación se abarroten manifestándose en plenitud la sobrepro
ducción y la crisis. 

59/ Ibid., p. 44b 
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Para Marx, mercado y producci6n, "son dos factores 
independientes", en donde el "mercado ampliado result:a ser 
una barrera, tanto como antes lo era el mercado estrecho"6 0/ 

Resulta comprensible, por otro lado, la coherencia ricardi~ 
na de concebir como unidad arm6nica la relaci6n entre la pr~ 
ducci6n y el mercado, por la marcada oricntaci6n del econo-
mista ingl6s de ver en la producción el elemento sobredeter

minant:c de las relaciones econ6micas. 

Lo que convierte en realidad la sobreproducci6n, es 
por un lado el impetuoso desarrollo de la productividad lab~ 

ral, y por otro las restricciones (a pesar de su desarrollo) 
de la demanda efectiva y del mercado. Para precisar la cat~ 
goria de sobreproducci6n, convendría señalar que: i) ést:a -

no significa "sobreproducción de productos"; ii) aparece 
por los "limites que fija la ganancia capitalista"; iii) 
son dos cosas distintas la sobreproducci6n de productos y 
las de las mercancías, cuestión no clara en Ricardo y otros 
economistas; iv) la sobreproducción es de capital y de mer
cancías; v) entorpece la reproducción en escalo ampliada; -

vi) en la crisis del mercado mundial, estallan todas las -
contradicciones de la producci6n burguesa de modo colectivo; 
vii) dicha sobreproducción resulta de la situaci6n en la --
cual el capital no toma "en cuenta los límites reales del 

mercado o las necesidades respaldadas por la capacidad de p~ 
go".61/ 

60/ !bid., p. 449 

.!U:/ Ihid., pp. 451-457 
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Marx critica a David Ricardo por s61o ver en la ri
queza capitalista a valores de uso, y no percatarse de que -
la producci6n burguesa es "un modo de producci6n que estli. d.!:!_ 
minado por el valor de cambio". De ahí que sea comprensible 
que Ricardo "también niega las contradicciones de la produc
ci6n burguesa que estallan en la crisis".6Z/ 

Sobre Sismondi, Marx reconoce, que "tiene profunda 
conciencia de las contradicciones de la producci6n capitali~ 
ta"; de las diferencias entre valor de uso y valor de cambio; 
mercancías y dinero; compra y venta; producci6n y consumo; -
etc.,. Así para Sismondi "las crisis no son accidentes, si
no estallidos esenciales" y "critica con energía las contra
dicciones de la producci6n burguesa, pero no las entiende, -
y por lo tanto no entiende el proceso por medio del cual es 
posible resolverlas ..... 631 Lo sobresaliente para la histo-
ria de la teoría de la crisis capitalista, es que Sismondi -
intuye el carácter transitorio y contradictorio del régimen 
de producción capitalista. 

Al estudiar ~~rx la desintegraci6n de la escuela ri 
cardiana, sefiala que en diversos economistas de dicha corrit!!l 
te se da una "falta de comprensi6n de las contradicciones 
del modo de producci6n capitalista que provocan las crisis", 
así tales autores parten del supuesto falso de que "la pro- -
ducci6n es proporcional a las necesidades", lo que en tono -
de burla provoca que Marx sefiale " ... (como) si la producción 
capitalista fuese en todo sentido socialista".M/ . 

62/ Marx, Carlos. Ob. cit., Tomo III, p. 46 

~/ Jbid. • p. 4 7 

64/ !bid.' p. 99 
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No obstante que el desarrollo del crédito y otros 

mecanismos del capitalisrno moderno son medios de la produ~ 

ci6n capitalita, que tratan de derribar sus propias barre

ras y producir por encima de sus propios lfmites", a pesar 

de ello la crisis irrumpe, frenando el desarrollo de las -

fuerzas productivas, lo que trae como resultado la recons

trucci6n de barreras más poderosas y tornan más complejos

los lfmites de la producción capitalista. 
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LA CRISIS EN LOS GRUNORISSE. 

EL METODO DE LA ECONOMIA POLITICA V LA CRISIS. 

Aunque aparentemente desordenado, el orden expo
sitivo del problema teórico de la crisis en los Grundrisse, 
se de~arrollan en dicho trabajo un sinnamero de ricos plan 
teamientos que complementan los avances conseguidos en El 
Capital y en las Teorfas sobre la Plusvalfa. 

La primer menci6n de la crisis. se dar~ en la co
nocida Introducci6n General a la Crftica de la Economfa P~ 
lftica de 1857, cuando Marx después de plantear el Método
de la Economfa Polftica, propone una división de " ... {nue~ 
tros estudios) de tal manera que [se traten]: 1) las de-
terminaciones abstractas generales que corresponden en ma
yor o menor medida a todas las formas de sociedad. pero en 
el sentido antes expuesto; 2) las categorfas que constit~ 
yen la articulación interna de la sociedad burguesa y so-
bre las cuales reposan las clases fundamentales. Capital, 
trabajo asalariado, propiedad territorial. Sus relaciones 
recfprocas. Ciudad y Campo. Las tres grandes clases so-
ciales. Cambio entre ellas. Crédito {privado); 3) Sfnt~ 

sis de la sociedad burguesa bajo la forma del Estado. Con 
siderada en relaci6n consigo mismo. Impuestos. Deuda pa
blica. Crédito PQblico. La poblaci6n. Las colonias. 
Emigración. 4) Relaciones internacionales de producción.
División internacional del trabajo. Cambio internacional. 
Exportación e importación. Curso del cambio. 5) mercado
mundial y crisis". 651 

Marx, Carlos. Elementos fundamentales yara la crfti 
ca de la Economfa Polftica, (GRUNORISSE 1857-1858, 
Sf910-X-XT-;-Mexico. i91T";"llol. I. pp. 29-30 
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Para estudiar la crisis capitalista. que juntt 
con el mercado mundial, se ubican en el último lugar de
sus estudios, Marx considera necesario, partir de las r~ 

laciones generales abstractas, desde lo simple. De esas 
determinaciones abstractas (categorfas), que permiten r~ 

producir lo concreto (sfntesis de múltiples determinaci~ 
nes. unidad de lo diverso) p~r los senderos del pensa--
miento. La crisis. fen6meno esencial del sistema capit~ 
lista. se entenderá mejor en el marco metodológico pro-
puesto por Marx, en donde •e le comprender¡ como "una r! 
ca totalidad con múltiples determinaciones y relaciones", 
por ejemplo: resultado de contradicciones básicas como -
las habidas entre producci6n-realización; produ~ci6n-co~ 
sumo; desequilibrios intersectoriales; anarquía de la pro 
ducc16n., etc. Más tardado este método para comprender
la crisis, es en cambio más eficaz.como se ha visto en -
la obra de Marx. 

l. 3. 2. CRfSlS Y CIRCULACION HERCA_~I.!_1=,. 

Como fue explicado desde la sección I del tomo 
1 de El Capital. la escisl6n del cambio en dos actos es
paciales y temporales que son independientes el uno del
otro (el de la compra y venta), aguarda -al menos en PQ 
sibilidad y como condición general- la crisis. Se da -
a~! en dicha escisión del cambio, una " ... autonomización 
del valor de cambio en el dinero, desvinculado de los PLº 
duetos, corresponde la autonomización.del cambio (del CQ 

rnercto) como función desvinculada de quienes cambian ••. -
La finalidad del comercio no es directamente el consumo. 
sino la adquisición de dinero. de valores de cambio. - -
.!!~.!!.Jante esta dl;!_El icación --del cambio en función del -
.f.!!.!1.!!!'!1.2_,l_~-~.l.-E.!!!!!~.!E _!'!.n fu ne i ón del e amb i o- na ce u na -
nueva desproporción En esta separación ---------
está ya contenida la posbilidad de las crisis co----
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merciales ..... 661 Así el cambio mercantil sobredetermina al 
cambio para el consumo, .lo que provoca un desfase de mercan
cías que no se pueden realizar (vender) mucho menos consumí~ 
se corno valores de uso. Se desnuda el modo capitalista de -
producci6n en una de sus relaciones esenciales determinantes 
el de producir para el cambio. 

Pero la autonomizaci6n del valor de cambio en din~ 
ro, no debe conducir a fetichizar al oro y la plata corno lo 
hace Darimo~ y ver en ambos el factor explicativo de la cri
sis que los lleva a cometer el error de proponer que la sol~ 
ci6n a la crisis misma reside en considerar a esos metales -
como las otras mercancías. El carácter metálico o no metáli 
co de la moneda es irrelevante como factor originario de la 
crisis, lo más importante es la productividad y los resulta
dos de la valorizaci6n del capital, de ahí que Marx conside
re que: " ... todas sus relaciones económicas (de una nación -
capitalista) se apoyan sobre una productividad media de su -
trabajo". 67 1 Por otro lado son los precios los que determi
nan la cantidad de medios de circulación y no a la inversa -
como consideran los monetaristas de viejo y nuevo cufto. 

La circulación mercantil (sea simple o capitalista) 
no se presenta en la realidad como un proceso ad-infinitum, 
el proceso de cambio padece avatares que dificultan la tran~ 
formación de la mercancía en dinero, ese "certificado aut4in
tico de la cantidad de trabajo realizado", la interrupci6n -
de tal transfiguración suspende no s6lo el proceso circulat2 

66/ lbid •• pp. 74-75 

67/ Ibid., p. 53 
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rio (de mercancías y capital) 
producci6n del capital global. 

sino además trastorna la re
bsta autonomizaci6n del va-

larde cambio alcanza para Marx los espacios del mercado -
mundial, lo que en los mismos linderos trastorna las rela-
ciones monetarias y constata " ... la indiferencia recíproca 
de los consumidores y de productores, dado que tal contra-
dicci6n conduce a la crisis". 68 / 

l. 3. ;¡. EXPLGTACIO:; Y CRISIS C,\PITALI STA. 

Respecto al uso del trabajo, el capitalistá, se -
ubica en dos tendencias: primero se da cuenta de la necesi
dad del trabajo necesario para producir un plusvalor; segu~ 
do, trata de reducir a toda costa el trabajo necesario y -

sustituirlo por plustrabajo. Ello provoca la existencia de 
una sobrepoblaci6n obrera indispensable para la valoriza- -
ci6n del capital hacia el futuro. Asi como hay un excedente -
de capital (pluscapital) se da un exceso de poblaci6n. 69 / 

El plusvalor es consecuencia del trabajo necesa-
rio, necesidad para el capital en su desarrollo. Pero el -
plusvalor antes de ser (y s6lo puede existir en plenitud -
realizándose en el proceso circulatorio) es plustrabajo, c~ 
mo resultado de la explotación capitalista. Todo productor 
capitalista se ve en la obligaci6n de intercambiar frente a 
otro capitalista su capital mercancías, para poder así re~ 
lizar su plusvalor (y en general todo el valor de la mercan 
cía). El plusvalor -dice Marx- "es condici6n del trab~jo 

68/ Ibid., p. 83 

69/ Ibid., p. 350 
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necesario, del valor en general"; empero se da una situaci6n, 
verdadera "contradicci6n viva", resultante, de que se limita 
al trabajo !' a la creaci6n de valores lo que choca con la -
tendencia a ampliarlos desmesuradamente. Así la.reducci6n 
del trabajo necesario, i~plicará disminución de capacidad de 
pago de los asalariados -como compradores-, lo que resta -. 
al sistema capacidad de realizar la valorización. Ya se ha 
visto c6mo el desarrollo de la fuerza productiva, limita tr~ 
bajo nece-ario y contribuye a la tendencia descendente del -
plusvalor rela.tivo. La masa de productos que es incr.ementa
da como conseéuencia de esa elevada productividad (mayor ex
plotaci6n) del trabajo, contribuye a que aumenten " •.• las d! 
ficultades para realizar el tiempo de trabajo contenido en -

,.ellos• puesto que aumenta la exigencia del consumo .•• ,.7..Q/ 

En la medida que avanza el proceso capitalista, a~ 
menta la fuerza productiva del trabajo, lo que indica que sµ 
uso intensivo provoca el desarrollo de una sobrepoblación 
obrera. Esto conlleva a considerar a Marx que el " ••• El ca
pital mismo es la contradicci6n en proceso, [por el hecho} -
que tiende a reducir a un mínimo el tiempo de trabajo, mien
tras que por otra parte pone al tiempo de trabajo como 6nica 
aedida y fuente de la riqueza ••. ,. 7l/ 

70/ Ibid. • pp. 375-376 

J.l./ Marx, Karl. Ob. cit., Vol. II, p. 229 
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EL LIMITE HISTORICO DE LA CRISIS Y SALIDA HISTORI

CA DEL CAPITALISMO. 

En el estudio de las determinaciones esenciales -
del ser capitalista, Marx escudriña en los Grundrisse, la -
naturaleza de la crisis capitalista y se percata que la cr~ 
sis es más que un momento del ciclo industrial de índole p~ 
riódica para configurar los límites históricos fundamenta-
les del sistema. Así el régimen de producción que como ni~ 
gfui otro ha desarrollado las fuerzas productivas, topa en -
su incesante avance con la crisis, convirtiéndose dicho fe
nómeno en su fiel compañero. Sin embargo, de modo curioso, 
la crisis al destruir fuerzas productivas, sienta las bases 
para la recuperaci6n y expansi6n, trastocando su modo dese
quilibrador en propiciador del nuevo equilibrio. 

La reproducci6n social capitalista conlleva el -
desenvolvimiento de un sinfín de contradicciones que combi
nadas dan la imagen de su avance hacia su límite hist6rico. 

Por ello Marx plantea " •.• Así como la división -
del trabajo genera aglomeración, coordinaci6n, cooperaci6n 
y ge~era la antltesis de los intereses privados, [o sea]~
los intereses de clase, [y del mismo modo] la competencia -
genera concentraci6n del capital, monopolios y sociedad por 
acciones ~todas formas antitéticas de la unidad, la cual -
es fuente de la antitesis misma~, así el cambio privado g~ 
nera el comercio mundial .. Pero en el ámbito de la sociedad 
burguesa fundada en el valor de cambio se generan tanto re
laciones de producci6n como comerciales que son otras tan-
tas minas para hacerlas estallar. (Una gran cantidad de -
formas antitéticas de la unidad social, cuyo carácter anti-
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tético, sin embargo, no puede ser nunca hecho estallar a tra
vés de una metamorfosis pacifica. Por otra parte, si la so-
ciedad tal cual es, no contuviera ocultas las condiciones ma
teriales de producci6n y circulaci6n para una sociedad sin -
clases, todas las tentativas de hacerla estallar serian otras 
tantas quijotadas)".21./ En esta larga cita se sel\alan va-
rías cuestiones, destacando: i) que el capitalismo es una 
unidad social profundamente contradictoria; ii) que tales -
contradicciones son minas que pueJ.cn "estallar"; iii) que la 
metamorfosis, o cambio social del ente burgués no puede ser -
pacífica¡ iv) que el propio sistema capitalista esconde en -
su seno las condiciones que habrán de permitir su disoluci6n 
histórica. En tales juicios se retoman los postulados teóri
cos del Manifiesto Comunista, constatándose además los l!mi-
tes históricos del capitalismo y las posibilidades reales de 
su modificación radical. 

Siendo el capitalismo, un sistema cuya raz6n hist6-
rica esencial es la de producir y realizar plusvalia (para -~ 
a.cumular.) ello -en gran medida- ha sido posible gracias al 
desarrollo de las fuerzas productivas. Si ~como dice Marx
"·· .el capital es productivo; es decir, es una relaci6n esen
cial para el desarrollo de las fuerzas productivas sociales. 
S6lo deja de serlo cuando el desarrollo de estas fuerzas pro
di:ictivas halla un límite en el capital mismo". 73/ El capital 
s6lo será productivamente útil cuando sirva no s6lo a su re-
producci6n, sino además a su acrecentamiento, sin embargo, i~ 

trínsecamente contiene las relaciones contradictorias que le 

J.1./ Ob. cit., Vol. I, p. 86 

J..1/ !bid.' p. 267 
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impiden periódica y perse el cumplimiento de tal propósito. 
Las fuerzas productivas no pueden crecer de forma autónoma 
sin considerar que lo que se pretende es producir valores -
de cambio, en los contextos -desde luego- del r6gimen bu!_ 
gu6s. 

En el tránsito del proceso de producción al de -
circulación, el capital adquiere las siguientes caracterís
ticas: i) de ser unidad y contradicci6n de producci6n y va
lorización; ii) de ser una barrera para la producci6n en -
general y específicamente de la capitalista. 

En el Cuaderno IV de los Grundrisse, Marx formula 
una serie de críticas al modo como ciertos economistas con
ciben las relaciones entre los procesos de producci6n y de 
circulación. De Ricardo, señala que 6ste identifica equiv~ 
cadamente la producción con la ·~utovalorizaci6n del capi-
tal", no existiendo -desde el punto de vista del economis· 
t';l inglés- barreras en la circulaci6n y el consumo. P·ara 
dicho tc6rico las fuer::.as productivas existen en desarrollo 
permanente, jugando la oferta un papel sobredeterminante -
respecto a la demanda; si se dieran ciertas barreras, para 
Ricardo, se presentarían en el intercambio siendo "fortui-
tas" y fácilmente resueltas por el sistema económico. Sis
mondi, en cambio considera que se presentan barreras para -
el consumo. De Ricardo y su escuela Marx señala que: 
nunca comprendieron las verdaderas crisis modernas", de ahí 
que resulta una "estupidez considerar la imposibilidad de -
la superproducción", por el falso razonamiento de identifi· 
car como solo los procesos de producci6n y valorizaci6n 
del capita1. 74 / En la vertiente te6rica de Ricardo, se ubi 

74/ Ibid., pp. 363-367 
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caría ~ante esta cuesti6n~ a Mill y Say para quienes ofe~ 
ta y demanda rcsul tan idénticas. No se considera por es.tos 
áltimos que lo que se ofrece son valores de cambio, que de
ben realizarse en dinero, no s6lo una relaci6n producci6n
consumo. De ahí que sea necesario distinguir en que los -
procesos de producción y valorización son distintos, que a 
pesar de su relación necesaria, en la crisis se manifiesta 
claramente sus diferencias y contradicciones. 

Entendiendo que el límite de la producción, es de 
la producci6n capitalista (impuesto por el propio capital) 
y no de la producción en general, deben quedar claras cues
tiones como las siguientes: i) que el capital contiene una 
limitación de la producción que es particular, "la superpr~ 
ducci6n contradicción fundamental del capitar' desarrollado"; 
ii) "que el capital no es la forma absoluta del desarrollo 
de las fuerzas productivas 0

•
75 / De ese modo el sistema -

burgu~s que derribó barreras, se quedar~ indefenso ante nu~ 
vas valladares que él ha generado, manifestando su car&cter 
relativo en la historia económica y propiciando condiciones 
materiales para su reemplazo por otro orden social. 

7..2./ !bid., p. 367 
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2. KEYNES Y LOS NEOKEYNESIANOS. 

En un resumen de las teorías de la crisis, desde 
el punto de vista del pensamiento econ6mico capital is ta, 
puede decirse que hasta John Maynard Keynes, no se había 
dado una explicaci6n global de la crisis econ6mica como f~ 
n6meno trascendental y consustancial al sistema. La co
rriente econ6mica que le precedi6, conocida como "neoclási 
ca", partía del principio de la ley de Say o ley de - -
los mercados, segCm el cual la producción creaba su propia 
demanda, y explicaba a las crisis reales como procesos pa
sajeros que las "poderosas" fuerzas del mercado capitalis
ta autorregularían. 

Antes de entrar propiamente a la exegesis del 
pensamiento keynesiano sobre la crisis, valdría la pena c~ 
mentar, aunque sea de forma sucinta los planteamientos pr~ 
vios que sobre esta cuesti6n se hicieron durante el siglo 
pasado y parte del actual. 

2.1. SISMONDI. 

"Las primeras dudas de que el orden capitalista 
fuese algo semejante a la divinidad -señala Rosa LuxembuE 
go-, surgieron en la ciencia econ6mica burguesa bajo la -
impresi6n inmediata de las primeras crisis inglesas en - -
1815 ~ 18\8-19. Todavía las circunstancias que habían ca~ 
ducido a estas crisis eran propiamente externas, y en apa
riencia casuales. En parte se debían al bloqueo continen
tal napole6nico. Sin embargo estas primeras crisis basta
ron para poner ante los ojos de los contemporáneos con to
do su horror el reverso de la medalla de la mejor de todas 
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las formas sociales. De un lado mercados sobresaturados, 
almacenes llenos de mercancías que no encontraban compra
dor, numerosas quiebras; de otro, una terribl~ miseria de 
las masas obreras. Todo esto surgía por primera vez ante 
los ojos de los te6ricos que se habían hecho portavoces -
entusiastas de las bellezas arm6nicas del la1ssez faire -
burgués ... !/ Naciendo el capitaJ.ismo. como sistema in-
dustrial moderno, provocaba situaciones de desequilibrio 
que hacían dudar ya a ciertos autores; tanto de su armo-
nía, conveniencia y durabilidad. Los más destacados, en 
la crítica al orden social burgués serán Owen en Inglate-
rra, Sismondi en Francia. Estudiemos al segundo economi~ 
ta, considerado por varios autores como el padre de la -
teoría subconsumista de la crisis. 

En la historia del pensamiento econ6mico Sismo~ 
di será el primero en considerar que la economía capita-
lista genera una "tendencia intrínseca a la inestabilidad 
por deficiencia de demanda efectiva", desequilibrio vincE_ 
lado "al carácter asalariado del trabajo y a la tendencia 
de las ganan~ias a transformarse en capital adicional.~/ 
veamos cuales son sus principales puntos de vista, plan-
teados en los Nouveaux Príncipes d'Economie Politique - -
(1819) y un artículo de la Revue encyclopédique (1824): 

!/ Luxemburgo, Rosa. La Acumulaci6n de Capital, Ed. 
Grijalbo, México, 1967, p. 128 

~/ Napoleoni Claudio, El Futuro del Capitalismo, Si
glo XXI, México, 1978, p. 81 

:· 
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-"los progresos de la civilizaci6n hicieron au
mentar su demanda por parte de los consumido-
res", empero se cometería 
el que ha caído la mayor 

"un gran error. en 
parte de los econo-

mistas modernos, creer que el consumo sea una 
fuerza sin límites, siempre lista para devo
rar una producci6n infinita"; además, "las n~ 
cesidades del hombre que trabaja son necesa
riamente muy limitadas. Dado el prodigioso 
aumento de la productividad del trabajo ... ; 

-"La ilimitada multiplicación de las capacida
des productivas del trabajo no puede pues te
ner otro resultado que el aumento del lujo o 
el goce de los ricos ociosos ( ... } Pero los 
ricos que consumen los productos del trabajo 
ajeno, s6lo pueden obtener esos productos por 
medio de intercambios ... La producci6n se de
tiene en el momento en que ya no encuentra un 
rédito que obtener a cambio"; 

-"El ingreso nacional debe regular el gasto na
cional", el consumo impone un "límite" a la -
reproducci6n, de la nueva producci6n surgirá 
el ingreso siempre y cuando se haya converti
do (o realizado) en dinero"; 

Se dar~ "una ruptura del equilibrio de la re
laci6ri recíproca entre producci6n, ingreso y 
consumo", si la "producción da un ingreso 
más bajo de lo normal, o si "una parte del e.e_ 
pital pasa al fondo de consumo", ello sucede-
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rá también si el "consumo disminuye y ya no i!!!. 
pone una nueva producción"; 

-"Cuando la demanda de trabajo no ha precedido y 
determinado la producción, se verifica la sat~ 
ración del mercado, y una nueva producción se 
vuelve entonces causa de ruina y no de goce"2/ 

Concediendo la importancia a la producción y pro
ductividad capitalista en la generación y reproducción de -
la riqueza social, Sismondi llama la atención (junto con -
Malthus), sobre el consumo y la demanda efectiva ante la mi~ 
ma problemática. Así, critica que economistas como Ricardo 
y Say no concedan trascendencia al consumo y vean en la pro
ducción el factor único que determina las relaciones económi 
cas. En la contradicción real de la producción con el cons~ 
mo, valorando a la Última como la variable determinante él -
ubica la causa fundamental del desequilibrio del sistema. I~ 
tuye en su análisis la sobreproducción como resultado de la 
mayor productividad del trabajo, asigna al problema de la 
realizaci6n,de los mercados y de la ganancia relativa en de~ 
censo cierta importancia. Empero, su acento lo pone en apr~ 
ciar en el subconsumo el factor de desequilibrio que impide 
esa reproducción ad-infinitum del sistema capitalista. 

2.2. RICARDO Y SAY CONTRA SISMONDI. 

Sismondi goza del mérito de ser el primero en dis
cutir con la economía clásica y vulgar, la índole sagrada, -

~/ Citado en Napoleoni Claudia, Ob. cit., pp. 82-95 
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del naciente capitalismo industrial, esbozando algunas de 
sus contradicciones lo desacraliza. 

David Ricardo, que para varios autores significa 
la culminaci6n del pensamiento econ6mico clásico, no obs-
tante que reconoce que en el problema de la formaci6n y m~ 

vimiento de la tasa de ganancia capitalista, una cuesti6n 
digna de considerar, remarca que la producci6n no tiene en 
la demanda límite. En sus Principios de Economía Política. 
suscribe el postula<lo do Say ar1ll011!a CJlLrc producci6n y 

consumo: "Say ha demostrado suficientemente que no hay C.!!_ 

pital por grande que sea que no pueda ser empleado en un -
país, pues la demanda s6lo tiene la producci6n como límite. 
Nadie produce, salvo con la intención de consumir persona! 
mente su producto o de venderlo, y s6lo se vende con la i~ 
tenci6n de comprar otros bienes que puedan servirle inme-
diatamcntc para su consumo, o bien para emplearse en una -
producci6n futura. Por consiguiente, el que produce será 
o bien consumidor de su producto, o bien comprador o consu 
midor de los productos de otro".±/ David Ricardo, consid; 
ra como un desarrollo feliz la rclaci6n entre producci6n, 
intercambio-mercantil y consumo; lo que se produce tiene -
ineluctablcmente que ser consumido y todo vendedor es nec~ 
sariamente comprador o usuario de otros productos que no -
fábrica. Cuestiones que la propia realidad contradice al 
presentarse: contradicciones entre producci6n-realizaci6n, 
producción-consumo; además, a los vendedores nadie los obli. 
ga a ser inmediatamente compradores, situaci6n que ocasiona 
la no realizaci6n de un sinnúmero de mercancías. Esto lle
va a que Sismondi, en tono de burla sefiale: "La mayor parte 

i/ citado en Luxemburg, Ro~a, Ob. cit., p. 152 
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de los economistas han abrazado sobre este punto la opini6n 
de Say y Ricardo; pero casi todos los hombres de negocios -
se comportan según los principios expuestos por Malthus y -
por mi. Tanto en la industria como en la agricultura, la -
causa inmediata de su prosperidad o de sus dificultades es 
para ellos la comercializaci6n, y es allí que tratan de re
gular sus esfuerzos productivos, aún cuando no siempre con 
6xi to".'§./ 

Veamos ahora los principios en los que se basa -
Say, para considerar la relaci6n equilibrada entre la pro-
ducci6n y el consumo, que son planteados en el Traite d'ec~ 
nomie politique (libro I, capítulo XXII), en el afto de 1803: 

-" .•• se pagan productos por productos. Por con
siguiente, cuando una naci6n tiene demasiados 
productos de una clase, el medio de darles sa
lida es crear productos de otra clase"; 

-"El dinero no desempefta mlis -que un oficio pasa
jero en este doble cambio. Terminados los C8!!!, 

bios, se halla que se ha pagado productos por 
productos ..... §/ 

Resulta inconcebible que en tales axiomas se base 
en lo fundamental la Economía Política capitalista, para -
considerar al sistema econ6mico-social corno estable. Ideas 
que son formuladas en los orígenes del siglo pasado y se pr~ 

~/ citado en Napoleoni, Caudio, Ob. cit., p. 95 

~/ citado en Luxemburgo, Rosa, Ob. cit., p. 157 
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longarán más de cien afios en el pensamiento econ6mico, asi· 
mi1adas y moldeadas sin importar los ejemplos de todas las 
crisis presentadas en el capitalismo desde 1815 hasta 1920. 
Resultan supuestos poco s6lidos considerar que en una econ~ 
mía mo.derna y esencialmente mercantil como lo es la capi ta
lista, que productos se cambien por productos sin conceder 
importancia a la moneda y sin precisar que el producto cap! 
talista es básicamente, o pretende ser valor de cambio, que 
antes de consumirse obligadamente debe transitar por los -
circuitos mercantiles donde con probabilidad pueda atrave·· 
sar por problemas. Tampoco se considera en los supuestos -
de la ley de Say, dificultades en la obtenci6n de la ganan
cia que puedan alterar la reproducci6n social del sistema. 
La teoría de Say se fincará en una verdadera tautología (c~ 
molo hará después la economía neoclásica), lo que se vende 
se compra, pero de ahí a establecer una relaci6n armoniosa 
de producci6n y consumo sin tomar en cuenta los factores a~ 
tes mencionados resulta equivocado. En el fondo se preten
de darle un "argumento" te6rico al equilibrio (que después 
será elevado a nivel de teoría) y a considerar como imposi
ble a la crisis aunque sea real. 

Para Joseph A. Schumpeter, la crítica más impor-
tante que se le puede hacer a la ley de Say, " ••• y la raz6n 
principal por la que (según él) preferimos otro patrón te6-
rico es que Say, como prácticamente todos los te6ricos de -
aquella época, subestimaron la funci6n de la moneda como r~ 
serva de valor y, por lo tanto, subestimaron el hecho de -
que es un elemento.de la "demanda" de la misma que no expl! 
ca esta teoría •• ... JJ Curiosamente Marx considera la posib! 

J./ Schumpeter, J .A. , Historia del Análisis Econ6mico, Vol. 

I, F.C.E., México, 1971, p. 534 
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lidad de la crisis en la no realizaci6n del valor de cam
bio (cuando se interrumpe la circulaci6n mercantil. el. que 
ve.nde no compra); Say en cambio plantea la imposibilidad -
de tal fen6meno negando el intercambio mercantil (M-D-M) -
suponiendo el trueque entre productos como algo obligado, 
para que la producci6n sea fatalmente consumida. 

2.3. EL MARGINALISMO Y LA VULGARIZACION DE LA IMPOSI· 

HIL!DAD DE LA CRTSIS. 

Se han resumido las consideraciones te6ricas so~ 
bre la imposibilidad de la crisis en Say y Ricardo. para -
entender corno los rnarginalistas a partir de la formulaci6n 
del precio de John Stuart Mill, concluyen básicamente en -
la misma idea que se resume, en concebir al sistema 
capitalista moderno en equilibrio. 

En efecto, J.S. Mill, reformulando la teoría del 
valor-trabajo de Ricardo, para incluir en la determinaci6n 
del precio las relaciones entre la oferta y la demanda, m~ 
diante una ecuaci6n y relaci6n funcional, que en esencia -
desnaturaliza la teoría y quita al trabajo su papel gener~ 
dor de la riqueza social. Así el precio ~seg6n dicha te~ 
ría~ estará determinado por las relaciones de oferta y d~ 
manda; sí la oferta (producci6n) es excesiva los precios -
descenderán y aunque aumente la demanda perderán los pro-
ductores, o por el contrario si crece en exceso la demanda 
(consumo) aumentarán los precios y perderán los consumido-

res. De este modo Marshall y todos los marginalistas, me-
ten la idea " ... de que la oferta y la demanda se relacio-
nan con el precio, así que no se podía decir que el exceso 
de oferta existía en abstracto: Todo lo que se podía de--
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ci r era que la oferta excedia la demanda de tal y tal 
precio. Por consiguiente, s6lo se necesitaba una declin~ 
ci6n en el precio para suprimir el exceso. De aquí se s~ 
guía que un exceso de demanda de cualquier mercancía o -
factor siempre podía ser atribuido, al final, a un o~st'
culo en el funcionamiento de los precios. Por ejemplo, -
si había más desempleo en gran escala, esto probablemente 
se debía al monopolio de los sindicatos que mantenían -ar 
tifici~lmente al tos salarios ..... ~/ Esta corriente econ6: 
mica, denominada también neoclásica, combina lo más supe.!_ 
ílcial de la Escuela c15sica para sostener la imposibili
dad de la crisis como fen6meno intrínseco a la realidad -
capitalista; así acepta la tautología de Say uniéndola a 
la "teoría" de los precios de J.J. Mill. En todo caso 
cualquier perturbaci6n resulta pasajera y ocasionada por 
factores externos. 

En un interesante balance de lo que sostuvieron 
los economistas neoclásicos sobre el ciclo econ6mico, J.A. 
Schumpeter, seiíala: " ••. lo esencial tanto de los métodos 
como de los principios explicativos que se utilizan en el 
análisis del ciclo económico en la actualidad, con excep
ción de refinamientos técnicos, datan de una fecha ante• 
rior a 1914, lo que representa un ejemplo de continuidad 
en el desarrollo o de ideas sumamente interesantes porque 
todos los 
~ ( ... ) 

esfuerzos conscientes siguieron otra direc-
los economistas no dejaron de ofrecer explic~ 

cienes del desempleo que evidentemente, no eran correctas. 
prescindieron del desempleo como aspecto simplemente fri= 
cional, solamente es cierto si adoptamos una definici6n -
de la fricci6n, tan amplia, que convierta la acusaci6n ~n 
una tautología ( .•• ) con pocas excepciones, entre las que 

~/ Blcany Michacl F. Teorías de la crisis, Nuestro Tie~ 
po, México, 1977, pp. 191-192 
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destaca Marx como la figura más influyente, trataron los -
ciclos como fen6meno superpuesto al curso normal de la vi
da capitalista y, en buena parte como fen6meno patol6gico; 
nunca se le ocurri6 a la mayoría considerar los ciclos ec~ 
n6micos para buscar en ellos materiales con qué elaborar -
la teoría fundamental de la realidad capitalista".~/ 

Entendida a la realidad capitalista, en el con-
texto del equilibrio, el marginalismo comprende a la macro 
ccono~ía co~o 3 1~ su~3 de procesos microecon6micos, pro-

ducci6n y consumo configuran una identidad arm6nica. El -
curso de la economía lo determinan los "soberanos" consumj,_ 
dores individuales. La inversi6n estará siempre inducida 
por una demanda del consumidor, descartándose terminante-
mente la "posibilidad <le una inversi6n aut6noma" .. ! .. Q/ 

Jevons, importante exponente de la corriente ne2 
clásica sostenía la rid.Í.cula idea de que las manchas sola
res eran la causa de los ciclos econ6micos, con estadísti
cas estableci6 una correlaci6n lineal donde señalaba la c~ 
nexi6n de tales fen6menos econ6micos y naturales en un laE 
so de 10 años y medio. En sus Nociones de Economía Polít.!_ 
ca, hace los siguientes sel\alamientos, que pudieran formar 
parte de la antología de las superficialidades del pensa-
miento econ6mico, sobre la crisis: 

~! Schumpeter, Ob. cit., Vol. Il, pp. 296-297 

10/ Bleany, Michael F. Ob. cit., pp. 278-279 
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" ..• Según la clase de negocio, esos flujos y re
flujos dependen dé lasestaciones del afio, pues unos son m&s 
activos en la primavera y el verano, otros durante el oto
ño y el invierno, etc. Hay una clase de ~ comercial -
que generalmente tarda unos diez afios en manifestarse la -
causa no puede explicarse satisfactoriamente .•. 0 !1/ 

Von Mises otro economista ubicado en la corrien
te neoclásica, plantea cuestiones contradictorias sobre la 
crisis ccon6rnic;:i,, as! para este cconomisto. "el nugc no 
creaba capital en un sentido real", siii·1igman la denomina -
"teoría de la sangría económica", " .. De hecho, afirmó Mi~
ses, a medida que su teoría econ6mica adquiría un carácter 
de =Alicia en el país de las maravillas-, el auge era un -
retroceso y la depresión un progreso, pues la cantidad y -
calidad de bienes mejoraba en la 6ltima fase. Mientras -
que el auge derrochaba recursos a través de la inversi6n, 
la depresión por el contrario m ••• es la vuelta a un estado 
en el que se emplean todos los factores productivos para -
obtener la satisfacción de las necesidades más importantes 
de los consumidorcs• ...... ll/ 

Para Hayek, la estructura productiva, se definía 
por la relación "entre la demanda de bienes de consumo y -
la demanda de bienes de producción", y el "equilibrio" se 
conseguía cuando "el dinero se distribuía de forma tal que 
no trastornara el equilibrio: o sea cuando el dinero era -

!11 Jevons, W.S. Nociones de Economía Política, Nueva -
York, D. Appleton y Cía. Editores, 1904, p. 112. 

Seligman Ben B. Principales corrientes de la Ciencia 
Económica Moderna (El pensamiento eco116mico despu&s -
de 1870), Oikos-Tau Barcelona, España,'1967, pp. 413• 
414. . 



- 79 -

neutral ( .•• )El equilibrio implicaba para Hayek la igual
dad de ciertas proporciones básicas, de forma que la dema~ 
da de bienes, el dinero necesario para el sostenimiento de 
esta demanda y la oferta de bienes debían ser proporciona-· 
les entre sí. Unicamente en estas circunstancias se utili 
zarían por completo los recursos. Cualesquiera que fuesen 
las desviaciones se desarrollarían hasta que se restable-
ciera una nueva igualdad de la oferta y la de~anda •.• "ll/ 
El equilibrio se convertirá en el estado normal de la eco
nomía capitalista, las tendencias en contrario serán re- -
sueltas por mecanismos autorreguladores, la crisis ~si se 
diera~ tendría un car~cter pasajero. El supuesto carác-
ter "neutro" del dinero retoma el postulado de Say, de ver 
en el intercambio solamente el trueque de productos y no -
la circulaci6n de mercancías. 

Para Marshall, las perturbaciones econ6micas no 
lograban vencer la "tendencia equilibradora" de la econo-
m~a competitiva. Las complicaciones econ6micas se debían 
a "factores psicológicos y comerciales", pero que sin em-
bargo tarde que temprano quedaba "restablecida la confian
za". En su famosa obra de los Principios, buscaba " •.. se~ 
tar la base para el equilibrio en diferentes períodos del 
tiempo econ6mico, de modo que crearan una unidad fundamen
tal entre los factores humanos y materiales de la produc-
ci~n... la parte básica de ·su doctrina econ6mica tenía un 
car~cter estático, ya que el elemento clave del movimiento 
capitalista, la acumulaci6n de capital desempefiaba un pa-
pel secundario ..... l 4/ El equilibrio, se constituye, en -

lll !bid., 426-427 

14/ Ibid., pp. 574-575 
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axioma esencial de su doctrina económica (al igual que en 
Walras y otros economistas de dicha corriente), suprimi-
das en teoría las complicaciones de la realización y de -
la acumulación de capital, queda el sistema en santa paz, 
y la imposibilidad de ver en la crisis una característica 
esencial del ser capitalista. La forma más desarrollada 
de este planteamiento se dará en forma matemática en el -
modelo de equilibrio de Walras. 

Z.4. LA TEORIA DEL EQUILIBRIO O LA IMPROCEDENCIA 

TEORICA DE LA CRISIS REAL. 

Como Último antecedente do la teoría de Keynes 
sobre la crisis vale la pena comentar los postulados bási_ 
cos de la denominada teoría del equilibrio. Pensamiento 
económico formulado a fines del siglo pasado dominará la 
escena de la ciencia econ6mica, el primer tercio del ac-
tual. Sus exponentes más significativos son: Walras en -
Francia, Menger en Austria; Jevons y Marshall en Inglate
rra; Clark y Fisher en Estados unidos, Wicksell en Suecia, 

Pareto en Italia. 

Siendo la más desarrollada la de Walras, veamos 
cuáles son los postulados principales de esta teoría Éico

nómica: 

-comprende no s610 "al equilibrio de los suje
tos económicas individualmente considerados -
sino, sobre todo, a la posición de equilibrio 
referida a la totalidad del sistema económico" 

14/ !bid., pp. 574-575 
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-Se parte de una noci6n de riqueza social que e~ 
tiende mel conjunto de cosas materiales o inma
teriales que son escasas, o sea que, por una -
parte, nos son útiles y, por otra parte, exis
ten en cantidades limitadas=; 

-La teoría del equilibrio "· .. se estructura en 
cuatro estadías ..• teoría del cambio, trata de 
la determinaci6n de las cantidades y de los pr~ 
cios de bienes de consumo. El segundo: teoría 
de la producci6n ••. El tercero, llamado teoría 
de la capitalizaci6n ..• La cuarta fase se ocupa 
del hecho de ls distribuci6n en el tiempo ••. 
Tal equilibrio, en la plenitud de sus elementos 
constitutivos, puede ser descrito de la forma 
siguiente: Se suponen insertos en el sistema 
económico tres categorías de sujetos, distintos 
seg(in la naturaleza de bienes de capital a su 
disposici6n. Sérln terratenientes,que poseen la 
tierra, ~rabajadores, que poseen capital pers~ 
nal y ·capitalistas en el sentido estricto, que 
poseen los bienes -de capital propiamente dicho •.• 
existe otra la de los empresarios, que son qui~ 
nes adquieren en el mercado los factores de la 
producci6n .•• Para que el equilibrio sea dete~ 
minado, es necesario suponer, naturalmente, que 
la cantidad de capitales de cada especie, ini
cialmente a disposición de los sujetos económi
cos, venga dada ••• (en) .•• el sistema econ6mico 
tienen lugar condiciones de competencia perfec-

.!:.!.· ... '' 
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;__Se supone "que existe en una forma totalmente 
casual, un cierto sistema de précios"; 

-El equilibrio, por ende, " ... resultará al veri· 
ficarse por un doble orden de condiciones: una 
condición subjetiva, que consiste en la persec~ 
ción de una posición de máximo por parte de ca
da sujeto económico; y una condición objetiva, 
la cual a trav~s del equilibrio entre la deman
da y la oferta para cada mercado, garantiza que 
la posición m5xima conseguida por.cada sujeto -
sea competible con las conseguidas por todos -
los demás".12/ 

Aspecto singular del pensamiento w~lrasiano sobre 
el equilibrio económico es la cuidadosa formulación matemá
tica do sus postulados. Empero hay cuestiones discutibles 
en su doctrina, como las siguientes: i) su noción subjeti
vista de la riqueza social; ii) en el contexto irreal de -
competencia perfecta en el que se sienta su teoría; iii) el 
carácter estacionario de los elementos que integran el pro
ceso económico, que niega la esencia misma de la acumula- -
ci6n del capital; iv) un sistema de precios ajeno al valor 
trabajo y a relaciones de mercado monopólicas o de compete~ 
cia "imperfecta". 

!2_/ Napoleoni, Claudio, El Pensamiento econ6mico en el 
Siglo XX, Oikos Ediciones de Occidente, Barcelona, 
España, 1964, pp. 11-16 
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En un estado estacionario del proceso econ6mico, 
como el que Walras deja planteado en su famas~ teorfa del 
equilibrio, no puede uno imaginarse a la crisis y menos -
aan si en los supuestos de tal esquema se introducen ele
mentos de armonfa por doquier. 

El capitalismo habfa recorrido hasta la depre-
si6n del 29, varias crisis importantes, pero estas no ha
bfan permeado suficientemente en el pensamiento econ6mico 
capitalista, de tal suerte que desde esa óptica se elabor~ 
se un corpus de doctrina ad-hoc a la crisis. Será J.M. -
Keynes el primero que avance en tal dirección hasta los -
aftos treintas del presente siglo. Sus antecesores habfan 
planteado la imposibilidad de la crisis )como fenómeno 
inherente al sistema); basándose en los planteamientos 
m4s superficiales de Ricardo, en J.S. Mill, sobre todo en 
Say y por Oltimo en las ingenuidades de los marginalis--
tas. 
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KEYNES, LA CONCIENCIA CAPITALISTA DE LA CRISIS. 

"En medio de la Gran Depresi6n -dice Mattick
apareci6 el trabajo de John Maynard Keynes, Teoría general 
de la ocupaci6n, el interés y el dinero, que muy pronto -
fue celebrado como una "revoluci6n" en el pensamiento eco
n6mico y que condujo a la formaci6n de una escuela de "ce~ 
nomía keynesiana" ... 16/ 

Hasta ese momento la Economía Política capitali~ 
ta no había intentado explicar las crisis econ6micas, o 
siquiera al desequilibrio, como fen6meno trascendental e -
inherente del sistema. Entonces, la denominada corriente 
"neoclásica", la hegem6nica; partiendo del principio de la 
Ley de Say o Ley de los mercados y del equilibrio (estudi~ 
dos en el punto anterior), concebían a las crisis como pr~ 
cesas pasajeros que las "poderosas" fuerzas del mercado ca 
pitalista autorregularían. 

Contradiciendo a los economistas "neoclásicos", 
Kcynes no s6lo reconocerá la existencia de desequilibrios en
el sistema econ6mico capitalista, como: desocupaci6n de r~ 
cursos productivos, sobreinversi6n, ciclo económico, cri-
sis, sobreinversi6n, eficacia marginal del capital descen
dente, etc., propondrá -y ahí quizás esté su gran aporta
ción- políticas de regulaci6n estatal tendientes a inci
dir en el proceso cíclico del capitalismo. 

16/ Mattick Paul, Marx y Keynes, Los límites de la· Eco 
nomía Mixta, Era México, 1975, p. 11 
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En el orden expositivo de la "Teoría General", -
Keynes, introduce in-extenso el problema de la crisis casi 
al final, en el capítulo ZZ. Primero se deslindará te6ri
camente de Say y su Ley de los mercados, así como de varios 
postulados de la economía que 61 llama "clásica" (o sea la 
que se conoce comúnmente como neoclásica o marginalista). 
Después, expone el principio de la demanda efectiva; defi
nirá las categorías de ingreso ahorro e inversi6n; la pro
pensión a consumir. Asimismo estudiará el incentivo a in
vertir, donde ~xplic~: los conceptos de eficiencia margi-
nal del capital, estado de expectativas a largo plazo, su 
teoría del interés, de la ocupaci6n y de los precios. 

a) KEYNES ANTE LOS NEOCLASICOS. 

Desde el primer párrafo de la Teoría General, 
Keynes explica su prop6sito de contrastar sus razonamien-
tos con las de la teoría "clásica"(*), que fue dominante -
" •.• en los Últimos cien aftos. Sostendré que los postula-
dos de la Teoría Clásica s6lo son aplicables a un caso es
pecial, y no en general, porque las condiciones que supone 
son un caso extremo de todas las posiciones de equilibrio. 
M!1s aún, las características del caso especial supuesto -
por la teoría clásica no son las de la sociedad en que hoy 
vivimos, raz6n por la que sus enseftanzas engaftan y son de
sastrozas si intentamos aplicarlas a los hechos reales". 171 

(*) 

QI 

Seftala Keynes: " ... Me he acostumbrado quizá cometiendo 
un solecismo a incluir en "la escuela clásica" a los -
continuadores de Ricardo, es decir, aquellos que adop
taron y perfeccionaron la teoría económica ricardiana, 
incluyendo (por ejemplo) a J.S. Mill, Marshall, Edgen
vorth y el profesor Pigou. 

Keynes J.M. Teoría General de la Ocupaci6n, El Inte
rl!s y el Dinero, F.C.E., México, Za. reimpr. de la Za. 
Ed. 1971, p. 15 
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Para darle sentido práctico a su Teoría General, 
Keynes, se verá precisado a deshacerse de buena parte de -
1os axioaas anticuados e irreales de los economistas "clá
sicos". Así criticará de dicha corriente: 

~su teoría de la ocupaci6n, que s6lo reconoce -
la desocupaci6n "friccional", que se da en el 
caso del trabajo" por la negativa de los obre
ros a aceptar una rt::baja .;:n el sal:irio noni- -

nal".lJ!./ Es una escuela cuyos planteamientos 
son válidos en condiciones de ocupaci6n plena, 
de ahí que para Keynes se haga necesario" ... 
elaborar la teoría de comportamiento de un si~ 
tema en el cual sea posible la desocupaci6n in 
voluntaria en su sentido riguroso".!2/ Un el~ 
mento de desequilibrio: la desocupaci6n, se ha 
introducido en el modelo te6rico de Keynes, 
mismo que se da en la realidad capitalista. 

~Sobre los princ1pios relacionados con la Ley -
de Say sostiene Keynes: que 6sta es aplicable 
en una economía de "trueque, como la de Robin
son Crusoe, en la cual los ingresos que los i~ 
dividuos consumen o retienen como resultado de 
su actividad productiva son, real y exclusiva
mente la producci6n en especie de dicha activ! 
dad ( •.. )Por tanto, el supuesto de la igual-
dad entre el precio de demanda y el de la ofeE 
ta de la producci6n total ... la actitud tradi
cional hacia la tasa de interés, la teoría clá 

Y./ Ibid.' p. 20 

19/ Ibid., p. 26 
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sica de la desocupaci6n, la teoría cuantitat~ 
va del dinero, las ventajas evidentes del 
laissez faire con respecto al comercio exte-
rior y muchas otras cosas que habremos de po
ner en tela de juicio" .1!!/ 

El discurso teórico de Keynes, será de crítica 
a la Economía Política clásica y neoclásica, aunque obvia-
mente sin los alcances del planteamiento de Marx. En una -
nota· de pie de página, Keynes, hace suya una cr:í.tic.:i de Ho12_ 
son a Marshall, que después de que este Último reconoce que 
" .•• los hombres tienen el poder de comprar pueden decidir -
no usarlo". "Sin embargo -continúa el señor Hobson-, no 
parece haber captado la importancia crítica de este hecho y 
al parecer limita su acci6n a períodos de crisis".~/ Dichos 
comentarios de Hobson sobre Marshall le parecen a Keynes v!_ 
lidos. Curiosamente, Keynes al igual que Marx en los ini-
cios de sus obras más importantes (El Capital y la Teoría -
General), ven en la interrupci6n mercantil la posibilidad -
de la crisis, cuando los vendedores no compran. Aunque de 
los desequilibrios que, reconocidos por ambos, se les dará 
alcances distintos, sobre todo para enfrentarlos. 

20/ !bid., pp. 29-~0 

lJ/ Ibid., p. 29 
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b) EFICIENCIA MARGINA!. DEL CAPITAL Y CRISIS. 

Una variable básica para la comprensi6n de la 
Teoría de Keynes sobre la crisis, es el manejo de la "efi-
ciencia marginal del capital". Se entiende por tal concep· 
to •• .•. La relaci6n entre el rendimiento probable de un bien 
de capital y su precio de oferta o de reposici6n, es decir, 
la que hay entre el rendimiento probable de una unidad más 
·de esa clase de capital y el costo de producirla .. . " 221 El 
concepto será definido en ctos ricmpo~: i~ c~~~ct~ti~a de su 

"rendimiento probable" y su precio de oferta actual del 
bien de capital. Se supone que al aumentar la inversi6n, -
la eficiencia marginal del capital, tiende a descender. 

La tasa de interés guarda, para Keynes, s6li
dos vínculos con la eficiencia marginal del capital, de mo
do resumido ésta puede presentarse así: 

--Se establece una rclaci6n funcional inversa 
entre el aumento de la tasa de interés y el 
comportamiento de la inversi6n, así por 
ejemplo sí se eleva la tasa de interés tie~ 
de a caer la eficiencia marginal de la in-
versi6n; 

-La "tasa real de inversi6n corriente será 
empujada hasta el punto en que ya no haya -
clase alguna de capital cuya eficiencia maL 
ginal exceda la tasa corriente de interés"; 

~/ !bid., p. 125 
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-La eficiencia marginal del capital depende 
de rendimientos reales, pero también de -
los probables; 

-Una caida en la tasa de interés, eleva la 
inversión, sin embargo al adicionarse cap!_ 
tal tiende a bajar la curva de la eficien
cia marginal del.capital; 

-La eficiencia marginal, depende de "expec
tativas", quedando "sujeta a ciertas fluc
tuaciones violentas que son la explicaci6n 
del ciclo econ6mico" .lll 

Para Keynes no ~bstante que la tasa de inte
rés en un fenómeno corriente, cuya variaci6n afecta a la -
inversión, tiene un carácter "psicol6gico", ya que "su va
lor real está determinado en gran parte por la opinión que 
prevalezca acerca del valor que se espera irá a tener.~/ 
Así tanto en el tipo de interés, como en la eficiencia ma~ 
ginal del capital, están presentes para el economista in
glés en las expectativas, fenómeno de índole psicológica. 

Por eficiencia marginal del capital, produc
tiva debe entenderse que la ampliación (acumulación) de e~ 
pital tiene sentido positivo al aumentar la ganancia abso
luta y relativa. Para Keynes, se supone "que el capital -
está sujeto a rendimientos decrecientes, como los dem&s --

23/ Ibid., pp. 126-134 

~/ Ibid., p. 279 
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factores de producci6n ... Al utilizarse métodos de capital 
progresivamente más intensivos.el producto marginal disminu 
ye ..... J2../ En la medida que la mayoría de los que invierte-;, 
son prestatarios. financían su inversi6n con capital de 
préstamo, el equilibrio se alcanzará cuando el tipo de int~ 
rés sea igual alá eficacia marginal del capital, pero si -
el tipo de interés ~ayor no conviene pedir dinero prest~ 

do. 

La inversi6n capitalista, para Keynes, depen
der6 del tipo de interés y de la eficacia marginal del capl 
tal. El interés de la oferta de dinero y de la preferencia 
por la liquidez (demanda de dinero); la eficiencia marginal 
del capital, del llamado precio de oferta y de rendimientos 
esperados. Esta inversi6n está sujeta a los avat'éu-es de un 
ciclo econ6mico, que Keynes explicar6 en el capítulo ZZ de 
su Teoría General. 

c) LA TEORIA DEL CICLO ECONOMICO DE KEYNES. 

El aspecto de la "ocupaci6n", en la Teoría G.!:_ 
neral, marca el interés de Keynes por atender el asunto del 
empleo de los recursos productivos que intervienen en el -
proceso productivo. La Teoría tradicional no tomaba en· - -
cuenta el desempleo, sus formulaciones en que sustentaban -
el imaginario equilibrio desdeñaban tal cuesti6n. 

]2_/ Lipsey Richard G. Introducci6n a la Economía Positi-

va, Vicens Universidad, Barcelona España, 4a. Ed., 

1980, p. 44Z 
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Desde 6pticas distintas, :·'arx y Keynes, des
criben aspectos del desequilibrio econ6mico. Para Marx se 

suscita una sobreacumulaci6n como consecuencia de la caida 
en la ganancia relativa, porque la elevación de la composi 
ci6n orgánica del capital supera los efectos positivos del 

incremento en la tasa de explotaci6n. Keynes sostiene que 
la acumulaci6n de capital, implica la eficacia marginal de 
la inversión, como se ha visto. 

Como ya se ha serialaJo, úii el C3p!tulo 22, de 

su teoria general, Keynes formula un esbozo de teoria sobre 
la crisis. En efecto en las "Notas sobre el ciclo econ6mi-

co'', el economista inglés asocia las distintas etapas del -
ciclo econ6mico, su "carácter esencial" con el modo "c6mo -
fluctúa la eficiencia marginal del capital".l!'!./ El ciclo -

capitalista, será para Keynes, el cambio cfclico, de la efica 
cia marginal del capital. 

Keynes entiende por "movimiento cíclico", te_!! 
dencias ascendentes que en un momento determinado "pierden 
gradualmente su potencia" y "tienden a ser reemplazadas por 
las operantes en sentido opuesto", mismas fuerzas que con -
el tiempo "decaen y dejan su sitio a contrarias". Empero -
este proceso no s6lo lo configuran tendencias, sino además 
"cierto grado de regularidad en la secuencia y duraci6n de 
los movimientos ascendentes y descendentes".~/ 

2.6/ Keynes, Ob. cit., p. 279 

~]../ lbid., pp. 279-280 
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La crisis, desde la 6ptica de Keynes, se ubi 
ca en ese "movimiento cíclico".• resultado de la " ... substi 
tuci6n de un impulso descendente por otro ascendente ocu-
rre con frecuencia de un modo repentino y violento, míen-
tras que, por regla general, no existe un punto de infle-
xión tan cortante cuando el movimiento ascendente es subs
tituido por la tendencia a bajar". 28 1 La inversión y ef!_ 
cacia marginal del capital, tienen para Keynes, un modo de 
comportamiento que lo condiciona el ciclo económico, proc~ 
so en el que la crisis es s6Io un momento, "punto de infl.=_ 
xión" inesperado y violento en el que explotnn las viC'jas 
contradicciones y se propician las nuevas condiciones para 
la expansión. 

d) DEL AUGE A LA CRISIS Y DE LA CRISIS AL AUGE. 

El orden 16gico de la exposici6n del ciclo -
econ6mico, Keyncs lo hace, "empezando con las Últimas eta
pas del auge y el comienzo de la ~crisis=".~/ Así, en 
contraposición a la corriente neoclásica empieza por sena
lar que la eficiencia marginal del capital, " ..• no depende 
s6lo de la abundancia o escasez existentes de bienes de c~ 
pital y el costo corriente de producci6n de los mismos, si 
no tnmbi~n de las expectativas actuales respecto al futuro 
rendimiento de los bienes de capital ..... 3o/ Las "expectn-

- - - - - - - - -

28/ !bid .• p. 280 

29/ !bid .• p. 280 

30/ !bid., p. 280 
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tivas" están condicionadas a "cambios violentos y repenti
nos". A pesar de que en la crisis aumenta la tasa de int~ 
r6s, "bajo la influencia de mayor dinero", "para comerciar 
con fines especulativos", no debe buscarse en dicha varia-. 
ci6n la explicación del colapso, sino más bien en la caída 
"repentina de la eficiencia marginal del capital". 311 En 
este 6.ltimo punto, Keynes se aproxima a Marx, como veremos 
adelante, al entender de que en la crisis la necesidad de 
liquidez para realizar la circulaci6n del capital mercan-
cías y su transformaci6n en capital dinero precisa de may~ 
res pr6stamos, lo qu~ indudablemente presiona hacia la el~ 
vaci6n en la tasa de interés. En esta fase del ciclo eco
nómico, no obstante que tienden a elevarse los costos de -
producción y el propio tipo de interés, no disminuye la -
eficiencia marginal del capital, debido según Keynes a 
"las expectativas optimistas respecto al rendimiento futu
ro de los bienes de capital". 321 Así en el auge, las me
jores expectativas juegan un importante papel para mante-
ner en buen nivel ~ para el empresario~ la eficacia mar
ginal de la inversión. 

¿Qué provoca la s6.bita caída de la eficacia 
marginal del capital?, seg6.n Keynes, el excesivo "optimis
mo" y la "demanda sobrecargada" en los mercados de inver-
si6n; de repente viene " .•• el pesimismo y la incertidumbre 
del futuro ..• (que) precipita un aumento decisivo en la 
·preferencia por la liquidez ~y de aquí una alza en la ta
sa de interés~ ... (que) puede agravar mucho el descenso 

2.!.I Ibid., p. 281 

~/ !bid., p. 281 
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en la inversión .. ... 33! El factor psicológico, de la "expeE_ 
tativa" incierta juega el rol fundamental, para el estalli
do de la crisis al decir del economista inglés, el elemento 
subjetivo de la eficiencia marginal del capital se ha colaE 
sado. 

De la crisis, viene la depresión, y con ello 
-dice Keyncs- " ... un descenso en la tasa de interés que 
será de gran ayuda para la recuperación y, probablemente, 
condición nec,,.S:lri;i de 1" "1Í5::i:i ..... ~'!/ Pero la ca.1.Ja en 

la tasa de interés siendo importante en la recuperación de 
la eficiencia marginal del capital, puede ser insuficiente, 
sí como señala Keynes no se da a la par un "retorno de la -
confianza"; la recuperación y en general el ciclo está con
dicionada por el elemento tiempo", que guarda relación con 
"la duración de los bienes de larga vida". 35 / Aquí intro<l!!_ 
ce un elemento de car<Ícter objetivo, parecido al que Marx -
desarrolla en la relación de la duración del ciclo económi
co con la del capital fijo. 

Para Keynes, el elemento crucial, de la cri-
sis -de la caída de la eficiencia marginal del capital- -
viene por la caída súbita de las expectativas, no obstante 
que desde el auge ·~os costos corrientes de producción son 
más altos".~/ La destrucción física y moral de capital -

- - - - - - - - - -
ll./ Ibid., p. 281 

,ll/ Ibid., p. 282 

§/ Ibid., p. 282 

36/ Ibid., pp. 282-283 
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fijo, en palabras de Marx; "contracci6n del capital por el 
uso, la decadencia y obsolescencia", en t~rminos de Keynes 
aumentan la eficiencia marginal del capital e inducen a la 
recuperaci6n.21./ En la depresión, se gestan las condicio
nes de la recuperación, para Keynes y para otros economis
tas. La duraci6n de la depresi6n tiene que ver para este 
economista con varios factores; con la duraci6n de la vida 
de los bienes durables, con la tasa de crecimiento de la -
poblaci6n, el proceso de absorci6n de inventarios. Estos 
factores gravitarán en la duraci6n de la depresi6n y propi 
ciar las condiciones para la recuperaci6n. 

Para Keynes, "una vez iniciada la recupera-
ci6n, es evident"e la forma en que se alimenta a sí misma y 

crece" ,1!!.I qua. pueden ser factores positivos que la ani- -
men como la caída en la tasa de interés, necesidad de cu
brir inventarios de capital, en f!n de una mejor situaci6n 
de "expectativas" y eficiencia marginal del capital. La -
"conclusi6n" que obtiene el autor de estudiar estos avata
res del ciclo industrial consiste en que: "el volumen ac-
tual de inversión no puede dejarse con garantías de seguri 
dad en manos de particulares". 39 / " -

Deja as! la puerta abierta a la acci6n regu
latoria del Estado, para que bajo la responsabilidad de e~ 
te capitalista colectivo se atemperen los perniciosos efe~ 
tos del ciclo econ6mico. 

21.I Ibid., p. 283 

2!/ !bid .• p. 284 

~/ !bid., p. 285 
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e) KEYNES Y LA "SOBREINVERSION" 

Para Keynes el concepto de "sobreinversión", 
es "ambiguo", "en el sentido de que cualquier inversión pos 
terior serfa s.6lo un puro desperdicio de recursos'', 4o¡ q~e 
para impedirla bastarfa con que en el perfodo del auge imp~ 
ner una alta tasa de interés y de ese modo contrarrestar el 
incremento de la inversión. A partir de aquf, Keynes, se -
interesa más en enfrentar efectos de la crisis que en una -
explicación paciente de la fenomenologfa de la crisis capi
talista. Aceptando un tipo de "sobreinversión", senala --
• ... que no es aquella en que el capital no sea tan abundan
te que la comunidad en conjunto no puede emplear más canti
dad de una manera razonable sino aquella en que la inver--
si6n se hace en condiciones inestables y que no pueden pre
servar, porque aquella obedece a expectativas que están con 
denadas a no realizarse·.il1 Mientras que Marx ve en la SQ 
breacumulaci6n de capital, un fenómeno que tiene que ver 
con que el nuevo capital adicional se valoriza en condicio
nes de una ganancia relativa descendente (e incluso puede -
no valorizarse); Keynes, reconociendo una cierta "sobrein-
versi6n", lo hace en funci6n de factores "psicológicos• (el!, 
pectativas) que no se pueden realizar, no negando su exis-
tencia, en su análisis están ausentes elementos de fndole -
objetiva, como los que presenta Marx, y que pueden ser cuan 
tificados. 

Adelante Keynes, ve en "inversiones mal diri
gidas'',421 la causa de una variedad de •sobreinversi6n", e!!! 

40/ !bid .• p. 285 

il/ !bid •• pp. 285-286 

42/ lbi d .• p. 286 
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pero esto más bien puede ser considerado como desequilibrios 
intersectoriales resultado de la propia dinámica de la acum~ 
1ación de capital que conducen a un mayor crecimiento de in~ 

versiones en determinadas ramas. 

f) CRISIS Y REGULACION CAPITALISTA DE LA CRISIS. 

Keynes, como ya hemos dicho, no sólo se prop~ 
ne describir ciertos sfntomas y causas de la crisis, se int~ 
resa además en entender que éste es un fenómeno periódico e 
lnhcrentc dc1 sistema económico, e intenta regularlo a tra-
vés del Estado. 

Asf en contradicclón con los que proponen la -
aplicación de una tasa de interés baja, para que el auge - -
"perdure", le parece ingenuo tal argumento, y seftala que: -
• .•. El remedio correcto para el ciclo económico no puede en
contrarse en evitar los auges y conservarnos asf en semide-
presiones permanentes, sino en evitar las depresiones y con
servarnos de este modo en un cuasi-auge continuo•. 43 / 

En condiciones de auge, una polftica monetaria, 
que impusiera una tasa de interés "demasiado alta" -como d.1. 
ce Keynes- no bastarfa para disminuir la inversi6n (y limi
tar la "sobreinversión") si por otro lado las expectativas -
resultaran aan buenas. De ahf que seftale que " .•. El auge es 
una situación tal que el exceso de optimismo triunfa sobre una 
tasa de interés que mirada en frfo podrfa parecer excesi---
va•. 44/ Recuérdese que para Keynes, la inversi6n la determ..:!_ 

43/ !bid •• p. 286 

44/ !bid .• p. 287 
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nan la tasa de interés y la eficacia marginal del capital. 
esta Qltima compuesta del precio de oferta de los bienes de 
capital y los rendim~entos esperados. Asf con "rendimien-
tos esperados" muy positivos, la inversión puede continuar
creciendo no obstante que los otros factores sean desfavor~ 
bles. Por otro lado el ciclo económico no puede ser evadi
do. como dirfa el propio Keynes: "El auge está destinado a 
terminar en depresión". aunque la explicación del proceso -
resulta insuficiente, sobre todo si la comparamos a la qúe 
nos brinda Marx. 

Después de que Keynes rechaza la idea de ele
var la tasa de interés. como receta antidepresiva, por ser
de "esa clase de remedios que curan la enfermedad matando -
el paciente" sostiene que • ... El remedio estarfa en varias
medidas destinadas a fortalecer la propensión a consumir, -

.. redistribuyendo ingresos, o de otro modo, de manera que un 
nivel dado de ocupación requiera un volumen menor de inver
sión corriente para sustentarlo". 45 / El teórico de la de-
manda efectiva juega con otra variable de la demanda global 
como viene a ser el aumento del consumo. pero se da cuenta
~ue ello precisa de redistribuir el ingreso dad~ que es en 
los sectores de más bajos ingresos ~que tienen una propen
sión mayor al consumo~ donde esto se puede conseguir. En 
cierto modo Keyoes reconoce en los teóricos subconsumistas
de la crisis. cierta dosis de verdad, 46 / en la medida que
sefiala "que la tendencia crónica de las sociedades contemp~ 
ráneas al subempleo deben buscarse en el subconsumo", sin -
embargo difiere porque "quizá hayan puesto un énfasis - -

45/ Ibid., p. 288 

46/ I bid., pp. 288-289 
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superior al debido en el aumento del consumo en un momen

to en que todavía hay muchas ventajas sociales que conse
guir del crecimiento de 1 a inversi6n". En resumen, Key- -

nes propone corno piedras de toque de su propuesta reguli-

toria del ciclo: "una tasa de inversi6n controlada so- -

cialrnente" que torne en cuenta la caída de la eficacia ma_!'. 
ginal del capital y se inclina por aumentar la "propen- -

si6n a consumir". Se opone en definitiva a políticas co~ 

traccionistas, la que denomina "punto de vista austero",
que cmploar.í.a uná elevada tasa de interés, que de-cendría 

la "tendencia en el nivel de ocupaci6n" a parte de que -
"una teoría que supone constante la producci6n, no es evi 
dentemente una gran ayuda para explicar el ciclo econ6mi
co".11/ 

2.6 UNA EYALUACION DEL PENSAMIENTO DE KEYNES SOBRE 

LA CRISIS. 

En los anteriores puntos se resumen cuestiones 
esenciales del pensamiento Keyncsiano sobre la crisis: lo 

interesante es que se reconoce a este fen6meno como parte 

del paisaje capitalista. Interesante es su postura del -
"control social" de la inversi6n para evitar así colapsos 

en la eficacia marginal del capital. 

Reconocer el fcn6meno de la crisis no implica -

necesariamente comprenderlo, Keynes le concede un enorme 
peso a los factores "psicol6gicos" (donde posiblemente 
ubique a los factores políticos) del ciclo ccon6rnico. Se 

~/ !bid., pp. 291·292 
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niega a ubicar en los factores presentes en el proceso pro
ductivo y circulatorio en su conjunto como la base de la --
crisis. Reconoce que el proceso econ6mico es cíclico debi-
do a las variaciones en la "eficacia marginal del capital", 
empero niega que se dé el fen6meno generalizado de la sobr~ 
producci6n. Le concede al Estado una gran capacidad de ma
niobra, en el "control social" de la inversi6n para mante-
ner la economía en una situaci6n de cuasi auge continuo. Ve 
en el Estado al "capital colectivo", ente único que puede -
garantizar la reproducci6n del sistema, más en una situa- -
ci6n donde el ciclo ccon6~ico se prcscnt= con m=yor comple
jidad. 

Los predecesores más significativos de Keynes, 
los llamados economistas "neoclásicos" o "marginalistas" se 
inclinaban en culpar a los obstáculos al funcionamiento de 
la "libre competencia" como el origen de las fluctuaciones 
económicas. Veían a la economía en su conjunto como la su
ma de procesos microecon6micos, en estado de "equilibrio". 

"La publicaci6n de la Teoría General do Keynes -
"'-dice Michael F. Bleany- marca un punto decisivo en la -
historia de las teorías subconsumistas, debido principalme.!!_ 
te a que transforma las concepciones de los economistas or
todoxos en relación a las cuestiones macroecon6micas ... 048 / 

48/ Bleany Michael F. Teorías de la Crisis. Ob. cit., 

p. 283 
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Guardando distancia Keynes coincidi6 con algunos 
de los planteamientos subconsumistas sobre la crisis. Le 
concedi6 una importancia grande al concepto de demanda 
agregada en el movimiento de la economía. Si para el sub
consumismo la crisis residi6 en la baja demanda efectiva, 
de las tesis de Keynes se desprende elevarla mediante el -
aumento de los diversos componentes de la demanda agregada 
(en especial el gasto público). 

¿C6mo buscar la estabilidad capitalista?, ante -
el empuje de las fuerzas opositoras al sistema, sobre todo 
con el triunfo de la Revoluci6n de Octubre, y de la crisis 
del pensamiento econ6mico burgués, es ahi donde reside la 
principal preocupaci6n de Keynes. 

Descalifica los esquemas neoclásicos de crecimie_!! 
to, porque los supuestos en que se fincan son inoperantes. 
Con mayores bases Keynes le asigna al Estado un papel "reg.!! 
lador" en el proceso econ6mico, principalmente de apoyo al 
crecimiento econ6mico mediante una política monetaria y de 
gasto. Rechaza la idea de que la economía se desarrolla en 
un ambiente y equilibrio grecias al desarrollo del libre me~ 
cado, por el contrario reconoce que en el capitalismo se -
presenta el problema de la desocupaci6n de los recursos pr~ 
ductivos. 

Lo verdaderamente novedoso del planteamiento key
nesiano, en el pensamiento econ6mico burgués es su seftala-
miento de que no existen los denominados ''mecanismos auto -
reguladores" del mercado, que tanto pregona la llamada eco
nomía "ortodoxa". No existe en consecuencia un sistema de 
precios de "libre mercado". Por ende el Estado debe inter
venir para atemperar los efectos del ciclo econ6mico. 
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"Una de las preocupaciones fundamentales de Keynes 
-seg6n Napoleoni- consiste en demostrar la posibilidad -
de un equilibrio con desocupaci6n". La reelaboraci6n de -
los esquemas de la Teoría econ6mica en el marco de las cr~ 
sis econ6micas, lleva al economista inglés a partir del 
problema de la ocupaci6n a "una crítica a la teoría del -
equilibrio". 49 / 

La teoría del interés -afiade Napoleoni- constl_ 
tuiría entonces, el punto de uni6n entre la economía "real" 
y economía monecaria y a partir del cual cesaría la tradi
cional separaci6n . .2..Q./ 

La introducci6n de la cuesti6n monetaria, e in-
cluso financiera, resulta un aporte importante del pensa-
miento Keynesiano en la comprcnsi6n de la realidad econ6m! 
ca capitalista. La ocupaci6n se asocia al pr~blema del t! 
po de interés y al manejo de la política monetaria. La -
crisis en la 6ptica Keynesiana se tendrá que asociar a los 
avatares del tipo de "interés", empero no se ·irá Keynes h.!!_ 

cía el origen mismo de éste como parte <le la ganancia cap! 
talista. 

El reconocimiento de la crisis en la realidad C.!!_ 

pitalista como parte de su esencia, es uno de los aportes 
más importantes de Keynes. La regulación estatal del ci-
clo econ6mico capitalista pasa obligadamente por el recon~ 
cimiento de la crisis como fen6meno permanente. 

~/ Napoleoni Claudio, Oh. cit., pp. 71-72 

SO/ !bid., p. 76 
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Andrew Gamble y Paul Walton, con certeza conside
ran que: " •.. lo que hizo Keynes fue restablecer la concor
dancia entre la ciencia econ6mica y la política gubername~ 
tal, al prescindir de muchas partes del modelo ccon6mico -
ortodoxo, y volver a incorporar en un análisis nuevo mu- -
chos de los facto res "institucionales" y "políticos" que -
los economistas habían expulsado cuidadosamente de sus teo 
rías;il/ La economía se hace más Economía Política con _: 
Keynes, los supuestos de los neoclásicos le restaban fun-
cionalidad política, la regulnci6n estatal del proceso ca
pitalista moderno precisaba de esta politizaci6n de la 
ciencia econ6mica. 

2.7 LOS NEOKEYNESIANOS ANTE LA CRISIS. 

Resulta complicado ubicar con precisi6n a la co
rriente econ6mica denominada como "neokeyneanos" o "poske.>:: 
nesianos". Autores como Richard G. Lipsey, han sefl.alado -

que: "La denominaci6n de escuelas es siempre una empresa -
arriesgada. En las viejas universidades inglesa~ existen 
probablemente tantas ramas de pensamiento neokeynesiano c2 
mo "colleges" oxbridge. Lo que aquí denominamos "neokeyn.!:_ 
siano" es la línea de pensamiento que, teniendo en cuenta 
toda la economía de habla inglesa, mantiene gran número, -
probablemente la mayoría, de los economistas que parte.n.de 
la teoría keynesiana. Es una de las principales ramas de 
pensamiento cuyo campo inicial de trabajo es la Teoría Ge
neral. Fue clasificada por Hicks en su famoso artículo -
"Keynes y los clásicos" y sus curvas IS y LM constituyen -

51/ Gamble A. Walton P. El capitalismo en crisis, La 

inflaci6n y el Estado, Siglo XXI, México, 1977. 
pp. 67-68 
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el punto de partida conceptual para un amplio conjunto de 
estudios te6ricos y empíricos que pueden ser apuntados en -
la categoría general de economía neokeynesiana".g/ 

Aquí trataremos los planteamientos básicos sobre 
el ciclo econ6mico, en algunos de los te6ricos neokeynesi~ 
nos m:is sobresalient:es. lle escogido a economistas de gran 
relevancia de tal escuela, como: Alvin Hansen, J.R. Hicks, 
Evsey D. Domar y R.F. Harrord. 

ALVIN H. HANSEN. 

Nacido en 1887, y profesor de Harvard, ha sido -
considerado como el -Keynes americano-, a decir de Selig-
man. La álternativa a los complejos problemas eco~6micos 
de nuestro tiempo "no era cuesti6n de componer la Trama de 
teoría abstracta, sino una aplicaci6n del análisis econ6mi 

co a la política práctica". 53 / El análisis econ6mico o --=
teoría econ6mica pura debe ceder ante la Economía Política. 

Desde muy temprano llansen se interesa por la pr_!:?. 

blemática del ciclo económico, su tesis doctoral en 1921, 
es un estudio comparativo de los ciclos econ6micos de Est~ 
dos Unidos, Gran Bretai'ia y Alemania, donde concluía: "que 
los fen6menos monetarios procedentes de las extensiones -
del crédito bancario eran los principales factores causan
tes de los ciclos. Esto fue seguido por Business Cycle -
Theory (1927), en la que Hansen hall6 que el ciclo era mu
cho más complejo. Su análisis se convierte más instituci_!:?. 
nal, tecnol6gico ..... ~/ Antes que la aparición de la Teo-

53/ Seligman, Oh. cit., pp. 798-799 

54/ !bid .• p. 799 
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ría General, Hansen por su cuenta había intentado explicar 
la problemática del ciclo econ6mico, pero a partir de la -
mitad de los aftos treintas será en norteamérica uno de los 
principales divulgadores del pensamiento de Keynes, no sin 
antes padecer una mutaci6n de varios de sus postulados te~ 
ricos. 

¿De qué modo la obra de Keynes permea el pensa-
miento econ6mico de Hansen?, desde la mitad de los aftas -
treintas y después de la segunda guerra mundial, nuestro -
autor expone los siguien~es argumen~os, que van modifican
do sus postulados te6ricos: 

-Después de reconocer que el ahorro ~inversi6n 
está determinado por la renta, considera que -
"Las causas determinativas de prosperidad y la 
depresi6n, estaban colocadas en factores tales 
como la inversi6n y las expectativas del cons~ 
midor"; 

-"La intervenci6n del Estado era esencial para 
acelerar la transici6n al tipo de sistema que 
más efectivamente obtuviera la estabilidad y 
juntamente mantuviera el progreso"; 

-Sobre la tipología del ciclo considera, que -
"los principales factores asociados con estas 
fluctuaciones eran las mutaciones en inver--
si6n real, esto es, cambios en la producci6n, 
inventarios y viviendas ( ..• ) además los ci-
clos de construcci6n, retrasos en los merca--
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dos de factores ( ... ) Hansen estima ahora que 
los factores monetarios son se·cundarios; la -
causa principal de los largos movimientos cí
clicos debía ser lanzada en el campo tecnoló
gico y en las innovaciones que afectaban a la 
inversi6n real"~/ 

La teoría de la crisis de Hansen profundiza la 
esbozada por la del ciclo ccon6mico de Kcynes, introduce 
cuestiones relacionndns con: v~rincion~s ~n ln inversión. 

producci6n, dificultades gcn~radas por innovaciones tecn~ 
16gicas, complicaciones en los mercados de factores, ex-
pectativas del consumidor, factores monetarios aunque gr~ 
vitando menos, etc. Recomienda la intervenci6n estatal y 
una política regulatoria del ciclo que consiga "estabili
dad" y "progreso". 

Pero una de las ideas más polémicas de Hansen, 
es su considernci6n del "estancamiento secular" a partir 
del ejemplo capitalista norteamericano. Así en Fiscal P~ 
licy and Business Cicles, sefialaba que la economía norte
americana "estaba perdiendo dinamismo; declinaba el cree!_ 
miento de la poblaci6n, la •frontera• había desaparecido 
y las empresas estaban economizando el uso de su capital. 
Era inevitable que la producci6n cayera, especialmente -
con la inversi6n del gobierno ( ... ) El estancamiento se
cular aparecía en el horizonte al tiempo que se rezagaba 
la inversi6n aut6noma ... la inversi6n gubernamental ere-
ciente era condición sine-quanon para una economía viable 

,,56/ .... -

§2_/ Ibid., pp. 800-802 citado por Seligman, los comenta
rios en su gran mayoría son de Hansen. 

56/ Ibid., pp. 804-805 
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Hansen ve en ese tiempo un límite (antes de 1935) 
al modo como se había venido desenvolviendo la ac~mulacidn 
de capital, con lenguaje keynesiano, observa: dificultades 
en la producci6n y valorizaci6n del capital; en la reduc-
ci6n de la poblaci6n ve problemas de mercado. El horizon
te de estancamiento no era ~como se le critica~ resulta
do de un pesimismo exagerado. Historiadores del pensamie~ 
to econ6mico contemporáneo, como Seligman, valoran de este 
modo su obra sobre el ciclo econ6mico: 

" ••• las inferencias que •.• de (su pensamiento -
econ6mico) se desprenden son totalmente optimistas, ya que 
sugieren que la economía americana puede inmediatamente d~ 
dicar más recursos para viviendas, educaci6n, tratamiento 
médico y todas las necesidades p6blicas que han estado des 
atendidas por tan largo tiempo ..• "2.J_/. Así Hans en propone_ 
una elevaci6n de la demanda globa,l para activar la econo- -
mía. 

Otros rasgos de la visi6n de Hansen sobre el ci
clo econ6mico, que expone en el capítulo XVII del libro de 
Política Fiscal y ciclo econ6mico, son: i) "estamos pasa~ 
do sobre una vertiente que separa a la gran era de creci-
miento y expansi6n del siglo XIX, de una era que nadie pu~ 
de caracterizar con claridad o precisi6n"; ii) "en el ac
tual y drástico cambio que va de la expansi6n rápida al c~ 
se del crecimiento de la poblaci6n, se encuentran implíci
tos ciertos desajustes estructurales graves que podrán evi 
tarse solamente si aplicainos las políticas econ6micas ade
cuadas a esta nueva situaci6n"; iii) los factores del pr~ 

22_/ !bid., p. 807 
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greso económico son "invenciones" "descubrimiento y desarr.!?_ 
llo de nuevos territorios y recursos "y crecimiento de la -
población"; iv) "El ciclo econ6mico fue, por excelencia, -
el problema del siglo XIX, pero el problema fundamental de 
nuestros tiempos, y particularmente de Estados Unidos, es -
la ocupaci6n plena"; v) "lo desastroso es el cese del cre
cimiento"; \•i) "existe la tendencia a obstruir el progreso 
de la técnica, mediante el archi\·o de patentes"; vii) "En 
cuanto al futuro po<ler.ics decir que es probable que se desal"l".!?_ 
llen nuevas e importantes industrias, pero que la combina-
ci6n del descenso de la cxpansi6n t~rritorial y la disminu
ci6n del crecimiento de la poblaci6n presentarán una situa
ci6n nueva que jam5s heces tenido curante los Últimos dos-
cientos años"; \'iii) lo importentc sería c6r.ie lograr "la -
ocupaci6n plena y ese elevado nivel de vida que el cese de 
crecimiento de la pcblacié~ ~ se presenta como una po
sibilicad realiz<lble".g/ Así para Hansen se vive una fase 
de t:ransici6n capitalista incierta, dende los \·iejos facto
res del progrese se penen en entredicho, curiosamente le -
niega trascendencia al ciclo econ6mico e inclina todos sus 
afanes te6ricos hacia la consecuci6n de la ocupaci6n plena. 
Se contrapone asi una visi6n apocalíptica del futuro capit~ 
lista con un pragmatismo elemental del qué hacer en materia 
de política econ6mica. Algunas de estas ideas habían sido 
en cierto modo planteadas en una conferencia de Keynes dic
t:ada en 1937, denominada: "Algunas consecuencias econ6micas 
de la poblaci6n", donde contradice la conocida tesis malth!:!_ 

siana de telacionar funcionalmente el crecimiento de la po
blaci6n con el de la pobreza, aquf Keynes ve en la eleva--
ci6n del consumo y desarrollo del mercado mecanismos que 
elevan la din5mica capitalista, Hansen s6Io desarrollar5 es 

te plantcamient:o. 

citado en Napoleoni Claudio, El Futuro del Capitalismo 
(Antologí:1) pp. 168-181 
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Un balance del pensamiento del ciclo econ6mico de 
Hansen, según I. Osadchaia, se da en los siguientes ténni-
nos: "Hay en el mecanismo del ciclo econ6mico descrito por 
Hansen importantes interconexiones cuantitativas que surgen 
en el proceso de reproducci6n •.. A nuestro juicio, las limi 
taciones e insuficiencias de esta teoría no está en las in
terconexiones que revela y describe Hansen sino en la mane
ra de explicar su naturaleza, sus causas, en el momento de 
utilizarlas para explicar el ciclo en su conjunto ( .•. )los 
te6ricos keynesianos del ciclo ignoran, sin embargo el hecho 
de que en la5 condicione~ ~~l capitalismo (aumento de consu
mo e inversiones derivadas) no se establecen de manera lisa 
y llana sino a través de las contradicciones entre producci6n 
y consumo. No es posible una reducci6n gradual de las inveL 
siones derivadas por cuanto que este nexo se descubre de una 
manera violenta en forma de superacumulaci6n de capital, de 
excesiva producci6n, y, en fin de cuentas de crisis ..... 59/ -
Las-'l,ondades te6ricas del Keynesismo, se circunscriben a po
líticas regulatorias del ciclo que elevan la demanda global, 
empero la naturaleza contradictoria que provoca la existen-
cía cíclica (Y con ello la crisis) del sistema burgués no es 
entendida Las contradicciones producción-consumo y produc--
ci6n valorizaci6n, aunque pretendidamente reguladas, siguen 
presentes. 

2.2/ Osáchaia I. De Keynes a la Síntesis Neoclásica: 
Análisis crítico, Progreso, URSS, 1975, pp. 68-69 
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2.7.2. HICKS Y EL CICLO ECONOMICO. 

J.R. Hicks es uno de los economistas que ha repre
sentado el modelo teórico de Keynes en forma tan comple.ta y 
exitosa, que su esfuerzo ha formado varias generaciones de -
economistas. Antes de explicar sus principales seftalamien-
tos sobre la crisis, veamos de modo sucinto la forma como r~ 
presenta dicho modelo. 

En este "modelo" se integra el dinero en la teorta 
del equilibrio de la renta nacional. La primer relaci6n fu~ 
cional se dará entre el consumo y la renta, los incrementos 
en el gasto resultarán inferiores a los generados en la ren
ta, la segunda relación implica que los aumentos en la masa 
monetaria dependerán de los generados en la renta, la terc~ 
ra que se refiere a la demanda de dinero, indica que una el~ 
vación en la cantidad de dinero disminuye el tipo de inter6s, 
le. cuarta. que expresa la curva des.cendente de la eficacia -
marginal de la inversión, muestra que un aumento de la inve~ 
si6n suscita una elevaci6n del tipo de interés o bien un me
nor interés hace posible una mayor inversi6n. 

Hicks abrevia el modelo de Keynes, present6ndolo -
en una forma matemática, en su ensayo de "Keyne's y los •cl'
sicos•: una posible interpretaci6n". 6 0/ En una· situaci6n de 
equilibrio las 4 relaciones funcionales anteriormente descr! 
tas, implican "combinaciones de renta y tipos de inter6s que 
igualarían el ahorro (la 6nica salida) y la inversión la dn! 
ca entrada". Gráficamente se ha presentado en el esquema de 
las curvas IS-LM:.§.!/ Así la curva IS (Inversi6n Ahorro) in-

60/ 

.!> • .!/ 

Mueller M.G. Lecturas de Macroeconomía, C.E.C.S.A. 
México, 3a. Reimpr. 1985, pp. 143-152 

Lipsey Richard G. Ob. cit., pp. 701-704 
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dica todos los niveles de combinaciones de renta y tipo de 
interés que igualarían el ahorro y la inversión, mientras 
que la curva LM manifiesta todas las combinaciones de las 
mismas dos variables (de la oferta monetaria) que igualan 
demanda de dinero con una determinada oferta del mismo. 
Así "la intersección de las dos curvas indica el nivel de 
renta y tipo de interés para los cuales las <los condicio-
nes de equilibrio ~inversi6n igual a ahoTro y demanda de 
dinero igual a oferta del mismo~ se satisfacen simultánea 
mente". 62 1 -

Lo interesante de este "modelo de equilibrio" s~ 
rá el manejo que se haga del mismo con el propósito regul~ 
torio del ciclo económico, <le ahí se desprende que políti
cas monetarias de corte expansivo incrementan la renta na
cional y reducen la tasa de interés. Razonamiento, que c~ 
mo veremos adelante, será combatido por los monetaristas. 

veamos ahora los principales razonamientos de -
Hicks sobre el ciclo econ6mico, expuestos como conclusión 
de su libro Valor y Capital en el año de 1939. Los más -
significativos son: 

~En torno al auge económico, lo concibe esen--
cialmente como "un período de acumulaci6n in-
tensa", esta etapa 1!1 subdivide en varios mo-
mentos: i) de "un pequefio aumento de la dema!! 
da de factores y (quizá) un pequefio aumento de 
la demanda de dinero"; ii) un segundo, que 
"empieza (con) la construcción física de nue-
vos bienes de capital, aumenta de manera mucho 

g/ !bid.' p. 702 
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m6s considerable la demanda de factores. Esto 
provoca una baja primaria en la desocupaci6n"; 
iii) se puede entrar a una tercera fase "que -
se caracteriza sólo por una difusi6n gradual -
de la elasticidad de las expectativas" y donde 
"el auge avanza con ímpetu creciente".~/ 

-"un auge general puede terminar cuando menos -
en dos formas diferentes; puede morir por res
tricci6n de crédito, o por haberse agotado"• -
.:is! "La característica principal J.c wta depre
sión no es la desacumulaci6n de capital físico; 
es la interrupción de la acumulaci6n".~/ 

-la forma como inici6 la depresi6n tiene mucho 
que ver con la recuperaci6n, si fue por limit~ 
ci6n de crédito s6lo queda activarlo, pero si 
fue por muerte natural resulta más difícil. 

-La teoría del ciclo tiene "sentido" si se hace 
"gran hincapié en la oferta de oportunidades -
de inversión que proporcionan la invención y -
la innovaci6n".§.l/ 

Hicks al igual que otros neokeynesianos se inte
resa por el ciclo econ6mico, con un verdadero sentido pr'~ 
tico. De ahí sus argumentos: de "que el objetivo de una -
pol~tica económica inteligente debería consistir simpleme!!_ 
te en disminuir, por todos los procedimientos posibles, la 

Hicks J.R. Valor y Capital, F.C.E. México, 3a. Reimpr. 
1974, pp. 360-361 

!bid., pp. 363-364 

§2./ !bid., p. 365 
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fuerza de las fluctuaciones que se provocarían de ese modo"; 
"el problema se reduce a dulcificar laz fluctuaciones del -
ritmo de innovaci6n, o más bien, a dulcificar aquellas gran
des fluctuaciones de la actividad econ6mica que están provo
cadas por esos movimientos primarios", 66 / 

Reconocido el ciclo capitalista en algunas de sus 
manifestaciones, se prctender6 regularlo con un criterio es
tabilizador, a "dulcificar" las violentas relaciones del si!!_ 
tema. Lo interesante del planteamiento de Hicks es que rel~ 
cionn, en cierto modo, ln ~cunu!nci6n de c~pit~l con el ci

clo econ6mico. Está ausente, sin embargo, la caida de la -
ganancia relativa así como precisar el fen6meno de la sobre
producci6n de capital previo al estallido de la crisis, como 
Keynes sobrevalora el elemento psicol6gico de las expectati
vas. 

2.7.3. DOMARD Y HARRORD. 

Los trabajos de lfarrord y Domard, forman parte de 
esfuerzos de aplicaci6n de las matemáticas a los postulados 
te6ricos de inspiraci6n keynesiana, de la denominada modelÍ.!!_ 

tica econ6mica. 

La inversi6n se convierte en la variable estrella 
del modelo en la medida que genera actividad productiva adi
ciona capital, y aumenta los niveles de ocupaci6n. Se eleva 
demanda efectiva en el corto plazo, y se va aumentando capa
cidad productiva en el largo plazo. "El desarrollo puede -
llamarse equilibrado cuando el aumento de la demanda efecti-

66/ Ibid., pp. 367-368 
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va ~sefiala Napoleoni, comentando a Harrord y Domard- co
rresponde exactamente al aumento de producci6n obtenida por 
la ampliaci6n de la capacidad productiva". 67 / El fondo del 
argumento de estos economistas poskeynesianos será buscar a 
toda costa una elevaci6n de la demanda total, principalmen
te de la inversi6n y alcanzar el equilibrio aftorado, de ere 
cimiento y ocupaci6n plena. 

Estos economistas tratan de dinamizar el modelo -
de Keynes, considerado como est6tico y en el que la inesta
bilidad bajo el capitalismo parece más bien inherente al -
sistema, como lo da a entender en el capítulo 22 de su Teo-
ria General y otros trabajos. Por eso Harrord y Domard ---
usando variables clásicas del modelo de Keynes, plantean un 
modelo de crecimiento de "equilibrio", que parte de "la fo.r. 

· maci6n de capital adicional y para el incremento subsiguien 
te de la capacidad productiva". 681 En sofisticadas lucu--=
braciones matemáticas se pretendían "resolver" los desequi
librios econ6micos del capitalismo, como: recesión econ6mi
ca, desempleo y altos índices de capacidad ociosa de capi-
tal fijo. Se intentaba alcanzar un "equilibrio dinámico", 
mediante una política calculada de crecimiento econ6mico, -
que trata de "mantener el pleno empleo". Los supuestos te§. 
ricos en los que so fincan los modelos econ6micos son irre~ 
les y se asemejan a los ingenúos argumentos de la economía 
neoclásica. 

!J../ 

68/ 

Napoleoni Claudia. El Pensamiento Econ6mico en el si
glo XX, Ob. cit., p. 120 

Seligman, Ob. cit., p. 901 
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Evsey D. Domar, señala en el artículo de "Expan
sión y empleo", publicado en diciembre de 1944, los supue~ 
tos y las siguientes consideraciones, sobre su modelo: i) 
da por supuesto que "la ausencia del atesoramiento es una 
condición necesaria para el mantenimiento del pleno empleo" 
ii) "la existencia de una capacidad productiva en aumento 
que de alg6n modo es preciso utilizar para evitar el paro"; 
iii) se pretende "determinar las condiciones necesarias P!!_ 

ra el mantenimiento del pleno empleo durante todo un uerí~ 
do, o más exactamente, la t~"ª de crcci=lcnto de la renta 
nacional exigida por el mantenimiento del pleno empleo"; -
iv) "se supone que los acontecimientos se producen de modo 
simultáneo y sin retardos". 69 / 

En resumen, Domar supone una reproducción social 
capitalista sin contradicciones. En primer lugar que no -
haya trabas a la circulación mercantil, cuando niega el 
atesoramiento; segundo, que no haya población relativa so
brante; que no se de un crecimiento desequilibrado y desfa 
sado en los sectores de la actividad económica. 

La elaboración de su modelo la realiza en los -
afios finales de una economía de guerra y su difusión se -
realiza en una economía de reconstrucción, donde plantear 
políticas de crecimiento resulta lógico por la convenien-
cia de construir capital fijo. 

69/ Cit. en Mueller M.G. Lecturas de Macroeconomía •.. 

pp. 290-291 
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Al finalizar su artículo Domar se plantea una pr~ 
gunta interesante, ¿por qué disminuye la eficacia marginal 
del capital?, empero contesta con un dejo de influencia ne~ 
clásica: "porque se hace menos escaso (el capital) en rela
ción a la renta".1.Q/ No contempla -aunque lo intuye- la 
sobreproducción del capital, de la existencia de una sobre
acumulaci6n de capital que es no en sentido físico, sino -
que sobra porque al crecer el capital desciende la ganancia 
relativa. Curiosamente Domar se da cuenta que el aumento -
de la inversi6n y producci6n (acurnulaci6n de capital), se -
ha realizado en condiciones de eficacia marginal del capi-
tal descendente, sin embargo no explica las determinacio-
nes esenciales del suceso. 

2.7.4 UNA VALORACION DE CONJUNTO DEL PENSAMIENTO NEOKEY

NESIANO SOBRE LA CRISIS. 

De modo resumido sefialar6 los rasgos más generales 
del pensamiento poskeynesiano sobre la crisis: 

70/ 

~A diferencia de la corriente neoclásica le nie-
gan al "mercado libre", poderes omnímodos de au
torregulaci6n de los desequilibrios, conceden im 
portancia al surgimiento y desarrollo de los mo
nopolios (competencia imperfecta)" 

~Ven la intervenci6n activa del Estado, el modo -
más eficaz para combatir desequilibrios y "regu
lar" los efectos más perniciosos del ciclo econ~ 

!bid .• p. 306 
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mico; el uso de políticas fiscales y monetarias 
expansivas habrán de servir para alcanzar tales 
prop6sitos; 

-Para estos economistas "las variaciones de la -
inversión son las que determinan los ciclos co
merciales y achacan a causas no monetarias sus 
variaciones", consideran que puede darse un 
"equilibrio con desempleo" . .!.!/ 

-A diferencia de los monetaristas, consideran -
que las fluctuaciones en la renta nacional cau
san variaciones en la renta monetaria, y no al 
revés de que las variaciones monetarias son ca~ 
sa de perturbaciones cíclicas; 

-Siendo el mercado monetario muy sensible a los 
cambios en la tasa de interés, puede el Estado 
mediante una política hábil regularla e influir 
en la inversi6n y el ciclo econ6mico entero; 

-En pocas palabras los neokeynesianos son parti
darios de políticas monetarias y fiscales acti
vas, que buscando activar la demanda agregada -
(consumo e inversi6n) tratan de regular el ci-

clo capitalista. Desde fines de los años sese~ 
tas la eficacia de tales medidas serán cada vez 
menores, lo que propicia que otra corriente del 
pensamiento econ6mico burgués, como es la del -

monetarismo gane adeptos. 

7_!/ Lipsey R. Ob. cit., p. 844 
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3. EL MONETARISMO. 

3,1 SU ¿POR QUE? 

La corriente monetarista, como alternativa a la 
crisis actual dentro de los marcos del sistema, nd pare~e 
ser lo que en su momento represent6 el pensamiento de Ke~ 
nes ante las secuelas dejadas por la gran depresi6n de --
1929. No se ha convertido en el nuevo paradigma que sa
que a flote al capitalismo de la crisis de estancamiento 
con inflaci6n, en una perspectiva de largo plazo. 

La raz6n básica por la cual la corriente monet~ 
rista ha ganado terreno en diversos círculos desde la dé
cada pasada, tiene que ver con la ineficacia del pensa--
miento neokeynesiano para regular el ciclo capitalista -
desde fines de los afios sesentas y principios de los se-
tentas. 

Desde hace tres décadas Milton Friedman aparece 
en la escena del pensamiento econ6mico, sin embargo su p~ 
pularidad alcanza vuelos mundiales a inicios de los aftas 
setentas. Surge, oponiéndose a varios planteamientos de 
Alvin Hansen, -el "Keynes americano"- enfrentando a la 
postura de regulaci~n estatal las virtudes de la compete~ 
cia pura. El serio historiador del pensamiento econ6mico 
norteamericano Ben B. Seligman, lo considera: " •.. Uno de 
los más agudos exponentes de esta perspectiva .•• cuyos e~ 
'sayos metodol6gicos y reales ofrecen unas bien razonadas 
defensas del nuevo tradicionalismo .•. el más vigoroso ex
positor de la neo-ortodoxia y un fuerte defensor de la --
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teoría cuantitativa del dinero. Crítico severo del =Fede
ral Reseve System= y de muchas instituciones monetarias -
existentes ... ".!/ Las circunstancias de auge prolongado -
que vivi6 el capitalismo internacional en los años cinc~e~ 
tas y sesentas, (que viviría crisis de menor alcance que -
la del 29, o de los setentas), y la relativa eficacia de -
las políticas poskeynesianas impulsoras del "Estado del -
bienestar", no propiciaron un buen panorama a la difusi6n 
del pensamiento de Friedman. 

De muy diversa índole resultarán las preocupaci~ 
nes del poskeynesianismo y monetarismo. Así, a los segui
dores de Keynes les interesa abatir los niveles de desocu
paci6n de los recursos para aumentar la renta; en cambio a 
Friedman y sus epígonos les interesará antes que todo aba
tir la inflaci6n, es decir garantizar la estabilidad de -
precios. 

Cuando se agudiza el fen6meno de estancamiento -
con inflaci6n, convirtiéndose en uno de los rasgos partic~ 
lares de la crisis actual, y las recetas de inspiraci6n -
keynesiana se manifiestan inc,apaces de alcanzar simultáne~ 
mente; un buen ritmo de crecimiento del producto con bajo 
(o nulo) nivel de incremento de los precios, irrumpe con -
fuerza el monetarismo, con la bandera de vencer la infla-
ci6n incluso a costa de afectar el rostro humano del "Est~ 
do del bienestar". Se constataba de nueva cuenta el aser
to de Marx, de que el sistema burgués al derribar determi
nadas barreras para enfrentar cierta crisis, va propician
do otras nuevas de carácter más complejo. Nuevos rasgos -

ll Seligman Ben B. Ob. cit., p. 807 
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se affaden a la crisis capitalista moderna que el pensamiento 
de Keynes no contemplo (uno de ellos el estancamiento con -
inflaci6n), estas peculiaridades ponen en entredicho aspee-
tos sustanciales de su teorfa que habfan sido en cierto modo 
base de las polfticas regulatorias del Estado capitalista. 

REFORMULACION DE LA TEORIA CUANTITATIVA DEL DINERO 
DE MILTON FRIEDMAN. 

En la medida en que buena parte del monetarismo a~ 
tual tiene que ver con el replanteamiento que hizo Milton -
Friedman de la Teorfa cuantitativa del dinero, veamos, aun-
que sea a grandes rasgos, tan "novedosa" formulaci6n, origi
nariamente expuesta por David Hume. 

La relaci6n entre los precios y la masa moneta~ia 
se puede expresar mediante una sencilla f6rmula que es la -
ecuaci6n de los cambios y/o también denominada "ecuaci6n" 
de Fisher (por el nombre de su creador, el economista norte
americano Irving Fisher). 

MV ~ PT 

Donde M, es la cantidad de dinero; V, la veloci-
dad de circulaci6n del mismo; P, el nivel de precios; T, el 
volumen de transacciones. 

Para varios autores tal " ..• ecuaci6n de cambio es 
una tautologfa: es verdadera por definici6n. Indica desde 
el punto de vista del productor, el gasto global en un pe-
rfodo es igual al volumen de transacciones multiplicado por 
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el nivel de precios, y desde el punto de vista del consumi
dor, el gasto total es igual al dinero por ellos poseido 
por su velocidad de circulaci6n".~/ 

Dicha "ecuación de cambio", adquiere una relevan
cia monetarista, cuando suponiéndose invariables las tran-
sacciones y la velocidad de circulaci6n, el nivel de pre--
cios dependerá directamente en relación funcional de modif,! 
caciones en la oferta monetaria. Tal idea se convertirá -
posteriormente en argumento para que Friedman vea en la in

flaci6n un fen6meno exclusivamente monetario, resultado de 
políticas monetarias expansivas. Hemos visto, en cambio, -
como para Keynes la cantidad de dinero es una variable de-
pendiente de la producción y de los niveles de precios; la 
masa monetaria aumentará si los precios se elevan, no como 
supone Friedman,que una mayor oferta monetaria eleva los -
precios. 

Milton Friedman, en el ensayo de la "Nueva formu
lación de la Teoría cuantitativa del dinero" (1956), recue.!. 
da que esta teoría "cay6 en descrédito después de la crisis 
de 1929", y que su trabajo " ••. representa la continuidad de 
una tradici6n excomulgada. Chicago fue uno de los pocos -
centros académicos en que la teoría cuantitativa continuó -
constituyendo parte central y vigorosa donde los estudian-
tes profundizaban la teoría maneta ria ... .,2_/ Veamos las pri_!! 
cipales ideas que ahí se exponen: 

Barre Raymond, Economía Política, Vol. 2, Ariel, Bar
celona, España, Sa. Ed., 1967, p. 381 

Cit. en Mueller MG. 
logía) ... p. 153 · 

Lecturas de Macro Economía (Ant~ 
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- La Teoría desarrollada en Chicago: "se trata de 
un enfoque .•. que insiste en la importancia del 
dinero, en que toda interpretaci6n de los movi
mientos a corto plazo de la actividad económica, 
será crr6nea con toda probabilidad, sino expli
ca porqué determinadas personas están dispues-

. tas a mantener determinada cantidad de dinero"; 

-"La Teoría cuantitativa es en primer lugar una 
teoría cie la UemanUa de dineru. i..¡o es una t.eo

ría del out put, o de la renta monetaria o del 
nivel de precios ... "; 

-" ... la demanda de dinero es muy est:ahle, más -
que otras funciones, como la del consumo" ... y 

además( ... ) "juega un papel vital en la deter
minaci6n de variables que él (cuantitativista) 
juzga de gran importancia para el análisis glo
bal de la economía, variables ~orno el nivel de 
la renta monetaria o de los precios ... "; 

-la consideraci6n de una demanda de dinero "est_! 
ble", resulta "Útil precisamente para poder de
terminar los efectos de variaciones en la of er-

ta"; 

-" •.. Existe una extraordinaria estabilidad empí
rica para magnitudes tales como la velocidad 
del dinero" y quizás no existe en el análisis -
económico ninguna otra relaci6n empírica cuyo -
cumplimiento se haya observado en modo tan uni-
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forme en las circunstancias más diversas como 
la relaci6n entre variaciones sustanciales del 
stock de dinero en períodos breves y variacio
nes de los precios".!/ 

El fondo del argumento de Friedman parece ser 
que, tomando como estable la demanda de dinero así como -
la velocidad del mismo, s6lo quedan frente a frente los -
precios y la masa monetaria. ¿Cuál es la variable inde-
pendiente y cuál será la determinada?, para este economi~ 
ta los niveles de precios serán determinados por las mod! 
ficaciones habidas en la oferta monetaria. La piedra an
gular de su teoría de la crisis ha sido asentada. A dif~ 
rencia de lo que plantea Keynes, Friedman considera en el 
citado articulo que la elasticidad de la demanda de dine
ro con respecto a la tasa de interés es muy baja. Asimi~ 

mo considera que el motivo especulaci6n presente en la -
funci6n de demanda de dinero ~a diferencia de lo seftala
do por Keynes~ es insignificante. En consecuencia, sic~ 
do para Friedman estable la funci6n de la demanda de din~ 
ro, toca a la oferta monetaria y con ello a la política -
monetaria, desempefiar un poderoso papel tanto en la dete~ 
minaci6n de los precios como en otras variables econ6mi-· 
cas del sistema. 

Así, Friedman, no s6lo repite o reformula los -
viejDs planteamientos de la Teoría cuantitativa. 

!/ !bid .• pp. 153-167 
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Polemiza con las tesis Keynesianas, por aquel -
entonces de moda; ver en una política monetaria y fiscal 
expansiva la mejor receta para impulsar la actividad ce~ 
n6mica. De ahí que sus recomendaciones de política mon~ 
taria sean el de incrementos "moderados" en la oferta mo 
netaria, del 2% anual "en la cantidad de dinero, cuando 
el producto crezca entre 3% y 4\ al año".~/ As1, fuera 
de ciertos límites, políticas monetarias expansivas se 
convierten para Fricdman, en factor de desequilibrio del 
sistema, quedando incumplida la tarea reguladora del ci
clo que le asigna el pensamiento kcynesiano. 

Schumpeter en la Historia del Análisis Econ6mi
co (Vol. II), hace una importante reflexi6n sobre la 
ecuaci6n de cambio de Fisher y la "teoría cuantitativa", 
previa a Friedman, que quizás nos permitirían enjuiciar 
mejor al Último economis.ta. La ecuación MV=PT (M, cant.!_ 
dad de moneda en circulaci6n; V, su "eficiencia o veloci 
dad; T, el volumen "físico de operaciones comerciales; P, 
nivel de precios), "no es una identidad, sino una condi
ci6n de equilibrio( ... ) el teorema cuantitativo vales~ 
lamente en una situaci6n de equilibrio ... Pero realmente, 
como quiera que el sistema econ6mico está prácticamente 
siempre en una situación de transición o desequilibrio, 
los fenómenos que parecen incompatibles con el teorema 
cuantitativo y que, de hecho, proporcionaron muchos de · 
sus argumentos a sus adversarios, aparecen casi siempre 
notorios •.. ••!/ Indirectamente se critica a Friedman ·•· 

Cit. en Quijano José Manuel, M6xico: Estado y Banca 
Privada, CIDE, 2a. Ed., Mayo 1982, p. 321 

Schumpeter, Ob. cit., pp. 267 y 272 
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cuando éste sólo está replanteando, de cara al keynesismo, 
la teor1a cuantitativa del dinero. La ecuaci6n indica --
equilibrio y como sabemos, éste es más hipótesis de una v~ 
riante del pensamiento económico que una realidad del sis-
tema capitalista. Por lo demás, subestimar el carácter a~ 
t6nomo de la oferta monetaria, esta variable depende ~en
tre otras cosas~ de modificaciones en los niveles de pre
cios, y no exclusivamente a la inversa como seftalan los -
"viejos" y "nuevos" cuantitativistas. Lo que desde luego 
no invalida que en ciertos casos la corrupci6n de diner? -
conduce a su depreciaci6n y con ello a la inflación. 

3.3. LA VISION MONETARISTA DE LA CRISIS ACTUAL. 

La secuencia del trabajo induce a estudiar la Vi 
sión monetarista de la crisis a partir, ~principalmente~ 
de dos trabajos de Milton Friedman: "Capitalismo y Liber-
tad" y "Libertad de elegir". Del primero su propio autor 
ha comentado recientemente, que en 1962 fecha de su publi
caci6n "no hubo un solo peri6dico importante que lo mencio 
nara •.• Todo el establish:nerit estaba en mi contra".1/ "Li: 
bertad de elegir" (1980), en plena moda monetarista, sir-
vi6 para la emisión de una serie de televisi6n y fue prep~ 
rado en combinación con expertos en comunicaci6n¡ fue es-
crito junto con Rosa D. Friedman y a decir de sus autores es 
"un libro menos abstracto y mucho más concreto" pero con -
"un desarrollo miís completo de la filosofía que impregna -
ambas obras".!}./ 

7./ Entrevista concedida a Le Novvel Obsertaeur, Reproduc 
ci6n en Contextos, Afio 2, No. 19, 14-20 Mayo de 1981: 
p. 45 

Milton Friedman y Rose D. Friedman. Libertad de Elegir, 
Ed. Orbis. Barcelona, 1983, p. 10 
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Es necesario estudiar la interpretación moneta
rista de la crisis en los siguientes puntos: i) fenóme
no inflacionario; ii) su concepción de mercado; iii) -
su visi6n de Estado, libertad y democracia; iv) la for
ma como ve la anatomía de varias crisis. 

3.3.l. LA INFLACION, RECESION Y EL MONETARISMO. 

Veamos c6mo explican los esposos Friedman, en -
el estilo llano de "Libertad de elegir", el fen6meno in-
flacionar.io. Estilo superficial que esconde sus verdad~ 
ras causas aunque, por otro lado, debe reconocerse; des
nuda el límite hist6rico de las soluciones pos-keynesia
nas en la regulación eficaz del ciclo capitalista contem 
poráneo. 

El dinero ~señalan los Friedman~ deja de cum
plir las funciones encomendadas al aumentar demasiado su 
cantidad y afiaden: "Hoy en día, cuando los medios comú~ 
mente aceptados de pago no tienen ninguna relaci6n con -
una mercancía dada, el estado determina la cantidad de -
dinero en to<los los países. Este y s6lo 6ste es el res
ponsable de cualquier aumento rápido de la cantidad de -
dinero ..... 'f!/ Se absolutiza el papel del Estado en la -
creación del fenómeno inflacionario. Procesos relacion~ 
dos con aumento de costos de producción, predominio de -
monopolios en los circuitos mercantiles y financieros, -
así como circunstancias derivadas de especulaci6n y pro
blemas de la economía internacional no tienen importan-
cia para estos economistas. 

g/ Ibid., pp. 347 y 351 
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Las "causas inmediatas de la inflaci6n", para 
la pareja Friedman, son: i) "· .. en el mundo moderno, la 
inflaci6n es un fen6meno relacionado con la impresi6n de 
billetes"; ii) " ••. es siempre y en todos los sitios un 
fen6meno monetario"; iii) "se produce cuando la canti-
dad de dinero aumenta más rápidamente que la de bienes y 
servicios; cuanto mayor es el incremento de la cantidad 
de dinero por unidad de producci6n, la tasa de inflación 
es más alta"; iv) "no conocemos ningún ejemplo a lo -
largo de la historia de la existencia de una inflaci6n -
substancial duradera que no se viera acompafiada de un r! 
pido incremento más o menos equivalente de la cantidad -
de dinero y tampoco de ningún caso en el que un rápido -
aumento en la cantidad de dinero no fuera seguido de su 
correspondiente inflaci6n" . .!Q/ 

Estos economistas se hacen cuestionamientos r~ 
levantes que pretenden descubrir seg6n ellos, el sentido 
de la relaci6n funcional entre precios y masa monetaria. 
Se preguntan: "¿Qué causa qué?, ¿la cantidad de dinero 
crece rápidamente porque los precios suben con mucha ve
locidad, o a la inversa?", su contestaci6n es que la va
riaci6n en la cantidad de dinero elevan el índice de pre 
cios.!.!/ Marx y posteriormente Keynes sefialan una rela: 
ci6n inversa:al aumentar los precios se tiene que elevar 
la masa monetaria, aunque ambos son conscientes de que -
la corrupci6n de la moneda conlleva al aumento de los -
precios.±1../ Resulta por lo demás evidente que una rel_! 

.!Q/ 

!.!/ 

12/ 

!bid •• pp. 353-355 

Ibid., 

Ver Marx, Secci6n 1 de El Capital, y Keynes The -
Economic Consceguenes of the Peace, p. 236 
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ci6n desproporcionada entre masa monetaria y producci6n 
conduce a la elevaci6n de los precios, sin embargo care
de de objetividad afirmar como hacen los Friedman, decir: 
"que los empresarios no provocan inflaci6n", que ésta no 
se "importa del exterior"; "que el papel de la cantidad 
de dinero es el factor más importante y el de la produc
ción secundario". Por tal camino se llegaría al absurdo 
de decir que la inflaci6n es un fen6meno estatal, culpa 
del exagerado intervencionismo en la economía y sociedad 
civil. Las relaciones entre pro<lucci6n, costos, mercado, 
valori=aci6n, ganancia, ~cu~ulnci6~, ccntr~li:aci6n~ et~. 

estln ausentes en el an5lisis monetarista de la inflaci6~ 

Pero, ¿cu5les son las razones del crecimiento mo
netario "excesivo" para la familia Friedman?, analizando 
la historia de los Últimos quince años de los Estados Un! 
dos (1965-1980), consideran que " ... se ha producido por -
tres razones ligadas entre sí: en primer lugar, el rápido 
aumento del gasto público; en segundo lugar, la política 
de pleno empleo adoptada por la administraci6n; y en ter
cer lugar, un plan equivocado de prioridades seguido por 
el Sistema de Reserva Federal" . .!l./ Razones eminentemen
te políticas derivadas de una visión poskeynesiana combi

nadas con el interés de los políticos de "quedar bien" ª.!! 
te la opinión pública, condujeron según los Friedman a -
"financiar el gasto público mediante el aumento de la ca!!_ 
tidad de dinero, todo en aras de alcanzar el pleno empled' 
Según la pareja Friedman, a través de la inflación que -
propició el Estado, éste se benefici6 de rentas recogidas 
del público y no mencionan, obviamente, que de esta redi~ 

.!l.f !bid. • p. 364 
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tribuci6n de la riqueza derivada de la inflaci6n se bene

ficiaron en un primerísimo lugar los grandes monopolios. 

Dado que para el monetarismo el rasgo más sobres~ 

liente de la crisis actual pareciera ser la inflaci6n, y 

considera a 6sta en toda su extensi6n como fen6meno mone
tario, su teoría de la crisis es eminentemente monetaria. 
Así, aunque suene algo reiterativo puede concluirse: la -
conccpci6n monetarista de la crisis es una teoría moneta
ria de la crisis. 

Una visi6n global del "enfoque monetarista", pu-
diera resumirse de la siguiente forma, de acuerdo a Ri--
chard Lipsey: " ... existen en la economía de mercado fue~ 
tes tendencias autorreguladoras: Si se mantiene un clima 

satisfactorio general, la economía tenderá naturalmente -
hacia el pleno empleo y un nivel de precios relativamente 
estable. Al mismo tiempo, el ejercicio del ingenio priv~ 

do, estimulado por los beneficios, provoca un crecimiento 
satisfactorio de la venta nacional real ... el gobiernos~ 
lo tiene que mantener las condiciones bajo las cuales la 

economía de mercado puede funcionar efectivamente. Una -
administración monetaria err6nea puede perturbar la auto

rregulaci6n natural de la economía y contribuir a severas 

depresiones e inflaciones ..• muchos problemas pu~4en ser 
en realidad el resultado de intentos erróneos de políti-
cas gubernamentales de estabilización ..... .!.!/ 

l.iÍ Lipscy Richard, ob. cit., p. 840 
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Para Friedman, las políticas de inspiraci6n keyn~ 
siana tendientes a alcanzar el pleno empleo y confrontar 
situaciones recesivas provocan inflaci6n, y "no han logr~ 
do conseguir el pleno empleo", retoma en su libro de "Li
bertad para elegir" un discurso del exprimer ministro in
glés James Callaghan, que en 1976, señal6: "Pensábamos -
que era posible proporcionar una salida a la recesi6n y a~ 

mentar el empleo reduciendo los impuestos y fomentando el 
gasto estatal. Os digo, con toda sinceridad, que esta op
ci6n ya no existe; y que si alguna vez existi6, s6lo fun-
cion6 inyectando dosis mayores de inflaci6n en la economía 
seguidas de niveles más altos de desempleo. Esta es la -
historia de los Últimos veinte afios" . .!2/ En el fondo de 
esta afirmaci6n del exprimer ministro laborista de Inglat~ 
rra se está cuestionando la eficacia de las políticas pos
keynesianas, que con cierta eficacia habían venido regula~ 
do el ciclo capitalista de la posguerra y en algunas econ~ 
mías desde los años treintas. Se pone en entredicho la 
postura de elevar la demanda global, vía gasto estatal, y 
así alcanzar mejores niveles de producci6n, empleo e ingr~ 

so. 

Si recordamos que el monetarismo retoma la idea -
cuantitativista de que la funci6n de la demanda de dinero 
es estable, el mercado monetario lo determina la oferta y 
sus variaciones. Así la elevaci6n de la cantidad de dine
ro s6lo incrementa precios, y de ninguna manera se ve au-
mentada la producci6n real, según este enfoque. Acompaña
do a este razonamiento, dicha escuela sostiene que existe 
una tasa natural de desempleo inherente a la por ellos 11~ 

~/ Lipsey Richard, ob. cit., p. 840 

1:.2.I Friedman Milton y Rose, Ob. cit., p. 367 
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mada "economía de mercado", consecuentemente cualquier va
riaci6n ascendente de la demanda agregada después de obte
nido el limite natural de empleo provoca mayores niveles -
de precios. 

En política monetaria y política fiscal, los mone
taristas sostienen criterios diferentes a los poskeynesia
nos. 

En política monetaria, sostienen: i) que la dem3!l 
da y la oferta de dinero son inelisticas a cambios en el -
tipo de interés, aunque la demanda de gasto es sensible a 
los cambios en la renta nacional, recordemos que para los 
continuadores de Keynes, la demanda de dinero aumenta con
forme descienda el tipo de interés y el gasto pr&cticamen• 
te no cambi6 a la caída de la tasa de interés; ii) laofe~ 
ta monetaria es poco sensible a variaciones en el interés, 
en cambio los poskeynesianos sostienen lo contrario. 

En política fiscal, los monetaristas sostienen que 
una expansi6n del gasto p6blico "conducente a una expmisi6n 
inicial de la renta seguida por un considerable incremento 
de los tipos de interés que reduce el gasto privado casi -
tanto como ha aumentado el p6blico". 16/ 

Friedman ha sostenido que una elevaci6n de la de-
manda agregada, vía política monetaria y fiscal expansiva, 
incrementa precios y no da salida a situaciones recesivas, 
por lo que seg6n él existe: " •.• una tasa natural de desem
pleo; si los administradores tratan de reducir el desem---

16/ Lipsey, Ob. cit.., p. 852. 
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pleo por debajo de esta tasa, causarán una inflaci6n que -
explotará en tasas aún mayores de incrmemento del precio".!Z/ 
Se reconoce ei desempleo como algo normal e inherente a la 
"econolúia de mercado", en cierto modo como Marx se refiri6 
a la existencia del ejército industrial de reserva como -
una poblaci6n relativa necesaria al proceso de acumulación 
capitalista. Por consecuencia, los monetaristas recomien
dan no alterar las "leyes naturales" del empleo. ya que S.!!, 

g6n ellos cualquier política estatal en ese sentido s6lo -
provoca desde su parecer un mayor desequilibrio inflacion~ 
rio. Ciertos autores no muy comprometidos con el moneta-
risao parecen, ante esta cuesti6n,dar la raz6n a esa co--
rriente cuando sefl.alan: "La ripida inflación de los aftos -
70's sin que el desempleo disminuyera parece confirmar e~ 
te punto de vista. Al final la inflaci6n se aceler6 como 
resultado de un prolongado periodo en el que el desempleo 
se mantuvo por debajo de su tasa natural 11

•
181 En el fondo 

deldebate,ais que darle la razón a una u otra corriente -
del pensamiento econ6mico burguis, se le debe dar a quien 
ha planteado a la crisis como inherente al capitalismo y -
que el sistema tiene en el capital su propio limite: Marx. 
Friedman evidencia algo que la realidad misma indica: ine
ficacia de las teorías re¡ulatorias de inspiraci6n neokey
nesiana, su "salida a la crisis" empero es retornar a las 
consabidas f6raulas del capitalismo salvaje, abaratar al -
máximo el capital variable de tal suerte que se haga rent~ 
ble la mayor inversión que estimule la acumulaci6n de cap! 
tal. 

17/ Ibid., p. 890 

~/ Ibid., 
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3.3.2. MERCADO, DEMOCRACIA Y LIBERTAD. 

La filosofía política de Friedman consiste en aso
ciar a toda costa el mercado con la libertad y la democra
cia, estas variables identificadas como una sola se con-
vierten en la santísima Trinidad de su pensamiento. 

En "Capitalismo y Libertad" así como en "Libertad 
para elegir", se plantea al mercado como Deux-ex-Machina. 
En el primer libro se plantean, las siguientes considera-
ciones; 

.!,21 

-"El problema básico de la organizaci6n social es 
c6mo coordinar las actividades econ6micas de un 
gran número de personas ••. El desafío para el -
creyente en la libertad es reconciliar esta ge
neralizada interdependencia con la libertad in
dividual ( ... ) existen s6lo dos modos de coord! 
nar las actividades econ6micas de millones de -
personas. Una es la direcci6n centralizada que 
implica el uso de la coerci6n -la técnica del 
ejército y del moderno Estado totalitario. La 
otra es la cooperaci6n voluntaria de los indiv! 
duos- la técnica del mercado 11

•
19/ 

-"ningún intercambio tendrá lugar a menos que las 
dos partes se beneficien. La cooperaci6n es a! 
canzada sin coerci6n" ( ... ) en la economía de -
intercambios monetarios y de empresas complejas 
la cooperación es estrictamente individual y v~ 
luntnria siempre que: a] las empresas priva
das, es decir, que las partes contrantes, en ú! 

Milton Friedman, Capitalism and Freedom, University 
of Chicago Press, 1962, pp. 12-13 
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tima instancia sean individuos y b] que ésto~ -
sean efectivamente libres de entrar o no entrar 
en cada intercambio particular, de manera que c~ 
da intercambio particular, de manera que cada 
transacci6n sea estrictamente voluntaria".1.\!/ 

De tal suerte que para Friedman la única relación -
econ6mica·social humana de tipo libertaria, se dará en .la -
"coordinaci6n" e "interdependencia" del mercado capitalista. 

El Estado debe prucurar no interferir en el mercado 
ya que éste de modo autónomo corrige los desequilibrios que 
se presentan. Así el mercado que se identifica a la armo-
nía social, se contituye según Friedman en el contexto de -
la libertad "prepolítica; el Estado, la esfera de la impos_! 
ci6n y el conflicto".~.!/ 

Sin embargo no se vaya a pensar que Friedman por su 
postura frente al Estado es un anarquista, ya que según él, 
el gobierno debe cumplir las siguientes funciones: "mante-
ner la ley y el orden"; "definir" los derechos de propiedad, 
más bien querrá decir defender, etc.~~/ 

En "Libertad de elegir", Friedman reitera varias de 
sus tesis expuestas en el trabajo anterior. Ve en el mere~ 
do el único medio para la "cooperación por medio del inter
cambio voluntario; en las bondades que desempeñan precios -
no interferidos por mecanismos ajenos al mercado, así como 
en tratar de demostrar la "vigencia" del liberalismo de." -

Adam Smith. 

J:i!_/ Ibid., pp. 13 y 15 

J:l.I Ibid., pp. 22-25 

g/ Ibid., p. 34 
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Recoge lo planteado en Capitalismo y Libertad con 
relaci6n al papel del Estado, aunque señala que"· .. todo -
incremento de poder público, para la cuesti6n que sea, au
menta el peligro de que el Estado, en vez de servir a la -
gran mayoría de sus ciudadanos, pueda convertirse en un me 
dio por el que algunos ciudadanos se aprovechen de otros~~/ 
Así, ataca a todo tipo de "aranceles", "en forma de precios 
y salarios fijados por el Estado, de obstáculos al ingreso 
en varias ocupaciones, y de otras muchas desviaciones de su 
•sistema claro y sencillo de libertad natural•".z4 / Pero su 
ásociaci6n de mercado ~libertad~ democracia, provoca que 
sus baterías se enfilen no s6lo contra la economía sociali~ 
ta planificada, sino contra el llamado "Estado benefactor" 
resultado del auge de posguerra e inspirado en el pensamie~ 
to poskeynesiano. 

Los controles de precios, la fijaci6n de salarios -
mínimos, aranceles, control de cambios, son denominados por 
Friedman: "La tiranía de los controles". Proporciona "raz~ 
nes políticas" y "razones econ6micas" en favor de la liber
tad de comercio. Toda planificación resultará estéril y t~ 

talitaria y de los Estados Unidos, señala: que si bienº .• no 

han adoptado la planificación económica central, el aumento 
del papel del estado en la economía ha ido muy lejos duran
te los Últimos cincuenta años. Esta intervención ha signi
ficado un corte en términos econóaicos. Las limitaciones 
que esta actuación impone a nuestra libertad econ6mica ame
nazan con liquidar dos siglos de progreso econ6mico. La i~ 
tervenci6n tiene un corte político: ha limitado considera-
blemente nuestra libertad humana".~/ Así, el otrora ros--

]di Milton y Rose Friedman, Libertad de Elegir, Ob. cit, 
pp. 53-54 

!bid., pp. 55-56 

!bid .• p. 97 
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tro hum;ino del capitalismo: "el Estado del bienestar", que 
maquillo el rostro del capitalismo en los países industria
les mediante la ampliación de la seguridad social, resulta 
para Friedman que se ha convertido en poderoso enemigo del 
"progreso económico" y de lo que él entiende por libertad. 
El "Estado del bienestar", es para Friedman una falacia, -
ve en tal Estado el "despilfarro angustiante", después de 
estudiar su historia que llama "de la cuna a la tumba". 26 1 

La igualdad, s6lo puede ser concebida en los mar-
cos del sistema capitalista, ve como "imposible", "la igual_ 
dad de oportunidades" y señala que: " ... Dondequiera que se 
ha dejado funcionar el mercado libre, en todos los lugares 
en que ha existido~· igualdad de oportunidades, el -
hombre de la calle ha sido capaz de llegar a niveles de vi
da antes impensables"'l:2/ 

Por eso concluye Friedman que "Una sociedad que an
teponga a la libertad la igualdad -en el sentido de los r~ 
sultados- acabará sin una ni otra ( ... ) Por otra parte, -
una sociedad que ponga en primer lugar la libertad acabará 
teniendo, como afortunados subproductos, mayor libertad y -
mayor igualdad ..... 28 1 Pura y absoluta ideología, no hay -

mundo mejor que garantice libertad, igualdad, democracia y 
progreso económico que el capitalismo, ¿c6mo? dejando fun-
cionar el mercado sin ninguna interferencia. 

26/ Ibid., pp. 133-180 

l:2 Ibid., pp. 206-207 

~/ !bid., p. 209 
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Pero no en todo Friedman se opone: al financiamien
to estatal de la educaci6n, a los controles de precios, co~ 
troles sobre medicamentos, a la seguridad de los productos 
·de consumo, a los controles de "supervisi6n y regulaci6n -
del ambiente, y propone que sean finalmente los consumido-
res los que hagan uso de la "libertad para escoger los rie_! 
gos que queremos correr con nuestras propias vidas".ll/ I~ 
creible, pero "Libertad para elegir" es un éxito editorial 
en Estados Unidos ~y en otros paises~ y forma parte del -
pensamiento político neoconservador, de grupos econ6micos -
sociales poderosos y capas medias que no ubican con certi-
dumbre la naturaleza de la crisis actual. 

29/ 
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3.3.3. "ANATOMIA" FRIEDMANIANA DE VARIAS CRISIS. 

En "Libertad de elegir", los esposos Friedman dan 
cuenta, aunque de modo somero, varias crisis. Se refieren 
a las crisis de 1907, 1920-21, 1929-1933, 1937-38, de pos
guerra, y la de los años setentas. 

De las secuelas dejadas por la gran depresi6n de 
l.929, comentan estos autores: " .•. que provoc6 un cambio d~ 
redero en la opini6n econ6mica profesional. La crisis ec~ 
n6mica hizo añicos la creencia sostenida durante mucho - -
tiempo, y reforzada en la década de los años veinte, de -
que la política monetaria constituía un potente instrumen
to para alcanzar la estabilidad económica*. La proíesi6n 
económica cambi6 de opini6n y afirmó que =el dinero no im
porta•. John Maynard Keynes, uno de los economistas más -
importantes del siglo XX, ofreció una teoría alternativa. 
La revolución keynesiana no s6lo prendió en la profesión, 
sino que suministr6 también una justificaci6n atractiva -
para una serie de medidas que condujeron a una amplia in
tervención pública". 30/ Estableciendo paralelos entre la 
gran depresión del 29, con la crisis actual consideran; -
que mientras en la primera hubo una política contraccioni~ 
ta de la masa monetaria que volvió más aguda la recesión; 
en la crisis de los años setentas como resultado de la po
líticas monetarias y fiscales expansionistas se ha agudiz~ 
do la inflación y poco se avanzó en materia de crecimiento 
y empleo. Se asigna en los comentarios de la pareja Frie~ 
man, un "poderoso" papel a la política monetaria con el -
propósito de alcanzar la "estabilidad económica", que des
de luego implicará sobre todo nula inflación. 

30/ Ibid. , p. 106 

subrayado mío. 
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De la gran crisis de 1929, consideran que: 11 ••• no 
se debi6 a un fallo de la empresa privada, sino más bien a 
un fracaso de la Administraci6n en una zona de actuaci6n -
en la que ésta, desde el principio, se había asignado res
ponsabilidad: =acufiar moneda, regular su valor y el de las 
monedas extranjeras= ( ... ) En vez de aumentar con rapidez 
la oferta monetaria en un porcentaje superior al corriente 
para compensar la contracción económica, el =Fed= dej6 que 
la cantidad de dinero disminuyera lentamente( .•. ) El co
lapso monetario fue a la vez una causa y efecto de la cri
sis económica. Se produjo en gran medida debido a la poli 
tica de la Reserva Federal ...... .2..!./ 

De esta manera, la política monetaria pasiva del 
gobierno de Hoover será la principal responsable de la gran 
depresi6n iniciada en 1929. El sistema que tiene como una 
de sus células vitales a la empresa privada, no debe ser -
responsabilizado de tal fen6meno. 

Veamos ahora el modo como tales autores monetari~ 
tas enjuician a la crisis actual, en un argumento que rel~ 
ciona los seflalado anteriormente: " ... El sistema no ha com.!;, 
tido la misma equivocación de los afios 1929-1933, en el -
sentido de permitir o fomentar una crisis monetaria, pero 
ha incurrido en el error opuesto de alimentar un crecimio~ 
to demasiado rápido en la cantidad de dinero, estimulando 
la inflaci6n. Además, al oscilar de un lado a otro, ha -
continuado provocando no s6lo períodos de crecimiento, si
no también de recesi6n unos moderados y otros graves ( •.• ) 
Continúa, por lo tanto, fomentando el mito de que la econ~ 

21_/ !bid.' pp. 106, 117 y 125. 
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mía privada es inestable, si bien su conducta sigue docume~ 
tando la realidad que el Estado es hoy dia· la fuente más 1!!!. 
portal).te de la inestabilidad colectiva".B/ El agente co- '· 
lectivo de la clase capitalista resulta en el argumento de 
Friedman, el principal culpable de las variaciones cíclicas, 
tanto recesivas como inflacionarias o de ambas simultánea-
mente. Pero vale la pena excavar, puede que en el fondo d~ 
lo dicho por Friedman y Cía., esté presente que las recetas 
que permitieron la estabilidad de posguerra estén en crisis, 
sobre todo a la luz de lo sucedido a partir de los afios se
tentas en que las grandes potencias in..lustrialcs y postE_" 
riormente . los paises dependientes, han venido sustit~ 
yendo las políticas neokeynesianas por otras que tienen una 
cierta proximidad con las tesis monetaristas. Ante la imp~ 
sibilidad de mantener los niveles de crecimiento de los afias 
cincuentas y sesentas, con menores ritmos de acumulación de 
capital (que por otro lado implican una sobreacumulación -
propiciada en ese auge ya sefialado) y mercados saturados se 
pueden plantear como metas realizables, la reducción de los 
niveles de precios. Ver en el Estado el factotum de la -
crisis actual, es una idea que tiende a conver-
tirse en universal del pensamiento neoconservador; donde el 
capitalismo como sistema no sólo es ausente, sino que se -
transforma en victima de su propio Estado. 

Los Friedman, que reconocen la existencia del ci-
clo económico, e ironizan de quienes como resultado de los 
dorados afios ZO's, sefialaban que: "el ciclo econ6mico había 
muerto a manos de un sistema de la Reserva Federal vigilan
te",~/ y que en el trabajo de Milton Friedman de "Un Pro
grama monetario y Fiscal de la estabilidad económica (1948) 

32/ !bid .• p. 131 

El Ioid .• p. 11s 
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se reconoce que " .•. No pretende tampoco eliminar las fluc.tu~ 
ciones cfclicas de la producci6n y el empleo", 34 / se li~it~n· 
al describir la "Anatomfa de la crisis", a ver en esta s61o
fen6menos monetarios provocados por polfticas err6neas de -
las autoridades gubernamentales. No se hace un esfuerzo por 
encontrar en las contradicciones internas del ciclo product1 
vo determinaciones esenciales de la crisis y esto se entien
de dado que Friedman es apologista, Oltimamente exitoso, del 
sistema que por algun tiempo no le dio crédito. Su "progra
ma monetario" apareci6 hace casi cuatro décadas. 

1.il Milton Friedman. Un Programa Monetario y Fiscal de 
Estabilidad Econ6mica. En "Lecturas de Macroeconomia, 
Ob. cit. p. 367 
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3.4 LA ALTERNA1:IVA MONETARISTA A LA CRISIS. 

"Existe s6lo un remedio a la inflaci6n: una tasa -
de incremento menor a la cantidad de dinero".22./ 

En esta frase se sintetiza uno de los postulados b! 
sicos de la alternativa monetarista a la crisis. Partiendo 
-según dicho enfoque- que lo que provoc6 la "excesiva" -
oferta monetaria fue el gasto público, descenderá la infla-
ci6n con "un menor gasto por parte del sector público". 361 
Los Friedman reconocen "efectos secundarios" en el uso de la 
receta antiinflacionaria que proponen ("recesi6n inflaciona
ria"), empero advierten: "Una falsa dicotomía nos ha deso:.ie!! 
tado: inflaci6n o paro. Esta opci6n es falsa. La alternati 
va real consiste s6lo en si nos enfrentamos a un desempleo -
más elevado como consecuencia de unos precios mfis altos o d~ 
bido a un efecto temporal secundario para eliminar la infla
ci6n" .E/ Así ellos mismos reconocen que una política mone
taria, restrictiva como la que proponen tiene efectos recesi 
vos, pero los consideran como "temporales", su "alternativa" 
significa virar respecto a las estrategias de inspiración -
poskeynesiana de estimular la demanda global y así atemperar 
los efectos perniciosos del ciclo en los niveles de produc-
ci6n y ganancia. Los monetaristas se inclinan por la estabi 
lidad de precios y nuevas f6rmulas de relaci6n entre el Est!!_ 
do y los monopolios, ante las negras perspectivas de conti-·
nuar con eficacia por el mismo rumbo que se inici6 en la po~ 
guerra. El retorno al Estado "natural", de Adam Smith, es -
el sefiuelo de su pretensi6n de dar salida a la crisis actual 

- -- - - - - - - - -

35/ Ibid. • p. 388 

2.É_/ lb id .• p. 379 

El Ibid., p. 388 
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mediante un capitalismo más salvaje. 

El paquete de medidas que parecen conformar la al
ternativa monetarista a la crisis, se puede resumir en los 
siguientes puntos: 

~Limitaciones a los impuestos y al gasto; 

~Liberalizaci6n del comercio internacional; 

~SupresiOn de los controles estatales de precios 
y salarios; 

~Derecho a comprar y vender bienes y servicios en 
condiciones mutuamente acordadas y sin ninguna • 
interferencia; 

~Limitaci6n precisa ~a nivel constitucional~ de 
la masa monetaria, de 3 a S porciento de creci·· 
miento anual • .!~/ 

En la alternativa "monetarista se exhibe su discr!. 
pancia con el denominado "Estado del bienestar", y con bue• 
na parte de las políticas regulatorias de cufto poskeynesia
no. No mlls recursos que encarezcan al capital variable (r!. 
ducci6n de gastos en seguridad social), que éstos se desti· 
nen al fondo de acumulaci6n de capital y a volver mis rent~ 
ble la ganancia. Que arrecie la competencia, en los conte~ 
tos del c&"pitalismo monopolista, sin ninguna restricci6n de 
la sociedad política, que prevalezca la libertad de los P'll!!. 
des que los pequeños han perdido su "oportunidad" de crecer. 

1!!_/ Ibid., pp. 416·426 
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No valdría la pena extendernos en comentarios sobre 
la "alternativa monetarista'', en argumentos realizados en -
el "Programa monetario y fiscal de estabilidad econ6mica", 
dado que está elaborado en el año de 1947, y se encuentra -
influido del pensamiento keynesiano, en donde otorga cierta 
raz6n (aunque no concede "confianza excesiva a la doctrina 
del estancamiento secular") a quienes señalan que se "ha 
producido un descenso seculaY pronunciado de la demanda de 
capital".2..~/ Ahí s6lo insiste en un "control explícito de 

la cantidad de dinero por parte del Estado", "con vista a -
satisfacer los déficits gubcrn:incnt~1cs" y evitar la infla

ción. Reconoce que su propuesta "no c:>nsiga reducir las -

fluctuaciones ciclicas a proporciones tolerables. Las fueE 
zas que las favorecen pueden ser tan Yebeldes y resistentes 
que las adaptaciones automáticas contenidas en la propuesta 
sean insuficientes para contrnrrestarlas". 4o/ Quizás lo -
más relevante es que entonces Friedman reconoce en el ciclo 
fuerzas poderosamente rebeldes, no como recieo.temente en -

"libertad de elegir" que ve en el mercado enormes fuerzas -
autorreguladoras de los desequilibrios. 

En una entrevista concedida por Friedman a Le Nou

vel obserTateur.en 1981, señala sus reservas frente a la -
eficacia de las políticas de los años cincuenta: "me incli
no a pensar que no fue el Estado-providencia quien caus6 el 
rápido crecimiento econ6mico de posguerra. Sencillamente -
engordó un poco, por encima: la prosperidad le permiti6 mu! 
tiplicar los programas de redistribuci6n, eso es todo". 41 / 

Así es el auge -según Friedman- quien propicia el desarro 
llo del Estado bienestar y no al revés. 

40/ !bid., p. 368 

QI Contextos, Año 2, No. 19, 14 de Mayo de 1981, p. 49 
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En resumen Friedman implícitamente propone el "de
jar hacer-dejar pasar" a los ciclos econ6micos, que se des
envuelvan de modo "natural", ya que las políticas poskeyne
sianas regulatorias del Estado tornan más complejo el ciclo 
propiciándose consecuen::ias negativas. En la medida que -
los ciclos se tornan más complejos desde fines de los aftos 
sesentas y que las fórmulas regulatorias poskeynesianas se 
manifiestan inoperantes,van ganando terreno las ideas mone
taristas. La "libertad de elegir" se expresar&, segán los 
esposos Friedman, en la siguiente disyuntiva: "continuar a 
lo largo de la senda que hemos estado siguiendo hacia un e~ 
tado cada vez más poderoso, o detenernos y cambiar de direc 
ci6n".g/ El viraje "libertario" significa camino franco~ 
los aspectos más brutales del capitalismo monopolista, de -
un sistema sin máscaras "humanistas". 

Quiz~s valga la pena concluir este tema con un co
mentario del conocido economista y premio Nobel {1970) Paul 
Samuelson; " •.• hace 15 años la de Friedman era una voz soli 
taria gritando en el desierto que el sistema de tipos de -
cambio fijos de Bretton Woods estaba condenado al fracaso -
( •.. )todos los defensores de cualquier tendencia deberían 
leer Capitalismo y Libertad { ... ) Pero antes de leerlo qui 
zá se pregunte el lector: ¿Puede una persona ser hoy seria
mente contraria a la seguridad social?. ¿A la ayuda en ca
so de inundaciones?. ¿A la legislaci6n agraria?. ¿A la r~ 
gulaci6n de la calidad de los alimentos y medicamentos? ••• 
¿A la pol~tica monetaria y fiscal anticíclicas? •.• ¿A la -
enseñanza gratuita y obligatoria? ( .•• ) Leyendo las obras 
del profesor Friedman, o sus artículos en las columnas de -
Newsweek, puede encontrarse la defensa de todos y cada uno 
de estos llamativos puntos de vista. Aán cuando, despu6s -

42/ Ibid., p. 427 
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de reflexionar, puede uno estar de acuerdo con muchas o al_ 
gunas de ias posiciones defendidas, se ha dicho con raz6n: 
•Si no hubiera existido Milton Friedman, habria sido nece
sario inventarlo=. 43 / Esta opini6n de alguien no reputa
do como un intelectual de izquierda expone con crudeza la 
personalidad de Friedman (también Premio Nobel) y la conn~ 
taci6n de sus ideas econ6micas. 

43/ Samuelson Paul, Curso de Economía Moderna. Ed. Agui_ 
lar, Madrid, España, décimo séptima edici6n, sexta -
reimpr., 1979. p. 925 

, '_,,_ 
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II PAR.TE: 

LA NATURALEZA DE LAS CRISIS 
(Análisis hist6rico) 

4. LAS CRISIS CAPITALISTAS ANTES DEL IMPERIALISMO. 

A partir de 1815 y hasta 1882-84, alrededor de siete cri
sis econ6micas importantes se han suscitado en el capitalismo 
internacional. Aquí partimos del supuesto hist6rico de que el 
imperialismo se consolid6 en las dos Gltimas décadas del si
glo XIX. 

Federico Engels en una nota aclaratoria en el tercer tomo 
de El Capital, considera ciertas variaciones en la "duraci6n" 
del ciclo econ6mico en un período que va de 1815 a 1867. Co,!! 
sidcra que: " .•• se ha operado aquí un viraje desde la Gltima 
crisis general (1867). La forma aguda del proceso periddico 
con su ciclo de diez años parece haber cedido el puesto a una 
sucesi6n más bien cr6nica y larga de períodos relativamente 
cortos y tenues de mejoramiento de los negocios y de períodos 
relativamente largos de opresión sin soluci6n alguna ••• 111/ En 
tal afirmaci6n queda claro que no se da una duracidn muy pre
cisa en el tiempo del ciclo econ6mico. 

Retomando el concepto de "ondas largas", de Kondratiev, -
Ernest Mande1, sei'iala que: "La historia del capitalismo en el 
plano internacional surge as! no s6lo como una sucesi6n de m!?_ 
vimientos cíclicos de una duraci6n de 7 6 10 al\os, sino tair.~ 

bién como una sucesi6n de períodos m's largos, de aproximada
mente SO ai'ios, de los cuales hoy hemos experimentado cuatro.· ·l/ 

Marx, Carlos. El Capital, Tomo III, Ob. cit., pp. 459-460 

Mandel, Ernest. El Capitalismo Tardío, Ed. ERA, México, 
1972, p. 117 
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Los períodos van: de fines del siglo XVIII hasta la crisis de 
1847; de 1847 hasta la 6ltima década del siglo XIX; de fines 
del siglo XIX hasta la segunda guerra mundial; el período que 
comienza en 1940 en los Estados Unidos y en otros países imp~ 
rialistas a partir de 1945-48. 

Alvin H. Hansen, desde una perspectiva keynesiana, consi
dera conveniente dar cuenta de "factores de largo plazo que -
ejercen influencia económica sobre el ciclo económico largo", 
señalando que se dan: "largos períodos de bienestar y males-
tar econ6mico". Para él las características que definen di--
chos períodos son: "a) movimientos seculares de los 
y b) movimientos seculares en las tasas de interés. 
los períodos largos de bienestar la tendencia de los 

precios; 
Durante 
precios 

y de las tasas de interés es siempre ascendente, mientras que 
en los períodos de malestar econ6mico los movimientos secula- . 
res de los precios y de las tasas de interés son descendentes.l/ 

Desde una perspectiva te6ricn distinta, Hnnsen coincide -
con Parvus Kondratieff , Schumpeter y otros autores en dar no 
sólo constancia de los ciclos, sino ubicar a éstos en grandes 
tendencia históricas. Las crisis preimpcrialistas se ubican 
en el marco de dos "ondas largas". Estos períodos Mandel los 
resume de la siguiente manera: 

¿/ 

"l) El largo período que va de fines del siglo XVIII ha~ 
ta la crisis de 1847, caracterizado b6sicamente por 
la ampliación gradual de la manufactura manual o de 
la manufactura impulsada por el vapor a la mayoría -
de las ramas importantes de la industria y de los -
países industriales. Esta fue la onda larga de la -
revolución industrial que alumbr6 al capitalismo. 

Hansen, Alvin H. Política Fiscal y Ciclo Económico, FCE 
México, 3a. reimpr. 1973, pp. 27-28 
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2] E1 largo período que va desde 1847 hasta principios 
de la última década del siglo XIX, caracterizado -
por el surgimiento y expansi6n de la maquinaria con 
motor de vapor, como la principal máquina motoriza
da. Esta fue la onda larga de la primera revoluci6n 
tecnol6gica".~/ 

Los rasgos principales de 1793-1825 son: 

l. Que la tonalidad principal de la onda es expansiva 0 
con tasa de ganancia ascendente~ 

2. Tasa de plusvalor ascendente; 

3. Capital fijo en ascenso; 

4. Capital circulante en ascenso acelerado después en 
descenso; 

s. Capital variable en descenso; 

6. Máquinas producidas en el artesanado; 

7. La agricultura se rezaga con respecto a la industria¡ 

8. Aumento de precio de las materias primas; 

9. Expansi6n del mercado mundial, 

~./ Ibid., pp. 117-118 
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De 1826-1847, para Mande!, se expresan los siguientes ra.=!_ 
gos: 

1. RetraS.da¡ tasa de ganancia estancada; 

z. Capital fijo en ascenso; 

3. Capital circulante en descenso; 

4. Tasn de plusvalor estancada; 

S. Arrecia la competencia; 

6. Crece más el capital constante que lo que aumente la 
tasa de explotaci6n: 

7. Disminuye la expansión del mercado mundial. 

Entre 1847 y 1873, se dan las siguientes características 
a decir de Mandel: 

l. La tonalidad principal de la onda es expansiva con -
tasa de ganancia ascendente: 

z. Capital fijo en descenso; 

3. Capital circulante estable después en ascenso; 

4. Capital variable en descenso; 

s. Tasa de plusvalía en ascenso; 
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6. Expansi6n masiva del mercado mundial como consecuen

cia de la creciente industrializaci6n y la extensi6n 
de la construcción de ferrocarriles en Europa y los 
Estados Unidos.~/ 

En resumen, las crisis preimpcrialistas, independienteme~ 
te de que uno pueda estar o no de acuerdo con el concepto ma~ 
deliano y de Kondratiev, de "onda larga", se ubican en dos -
eLapas <llstintas qu~ puJicran J~no~ir1a~sc: las crisis de los 
albores de la revoluci6n industrial que abarcan hasta la mi
tad del siglo XIX y las crisis de la madurez capitalista que 
se inician después de 1847 y las revoluciones políticas del -

afio siguiente, hasta los momentos en que se afianza el impe-
rialismo. 

J.A. Schumpeter, observa dos "ondas largas" de auge: una 

que va de la "Revoluci6n industrial de 1790 a 1810-17, deter
minada por la máquina de vapor, el carb6n, la industria tex-
til y el hierro como sectores líderes e interpretes del auge; 

segundo, la revoluci6n burguesa asociada a la generalización 
del ferrocarril (de 1850 a 1870-75)". Las ~ depresivas 
irían de -según este autor- de 1810-17 hasta 1844 y de --
1875 a 1890-95.~/ 

Se han introducido estas conceptualizaciones sobre la te~ 
ría de la historia de las crisis, para poder insertar mejor 

estos fenómenos en el desenvolvimiento del capitalismo. Las 

crisis comerciales previas al imperialismo, comprenderán las 
de la infancia e inicios de la madurez del sistema capitalis-

ta: 1816: 1825; 1836; 1839; 1847; 1857: 1866: 1873 y 1882-84. 

Ibid., pp. 127-128 

Enciclopedia Pr6ctica de Economía, Ed. ORBIS, Barcelona, 
Espafia, No. 1, 1983, pp. 4-5 
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4.1 CRISIS DE 1816. 

Considerada por varios historiadores como una "típica cr,i 
sis de posguerra", o como "las consecuencias de Waterloo", i.!!! 
pidi6 ver en ella por mucho tiempo los rasgos característicos 
de una crisis propiamente capitalista.l/ 

Veamos lo que comenta de esta crisis el historiador Frie~ 
lander: " •.. Recordemos que la batalla de Waterloo y los trat~ 
dos de paz subsiguientes pusieron término a una lucha mundial 
que había Jurado \;c.intitrls afios. El continente europeo cstE_ 
ha atotado; la industrializaci6n que se había iniciado bajo -
la presi6n del bloqueo inglés y del contrabloqueo francés, e~ 
pecialmcnte en los sectores de lino y algcd6n, de la fabrica
ci6n de hierro y de la industria química {sosa, azúcar de re
molacha), era artificial y se vino abajo. Unicamcnte Inglat~ 

rra estaba en mejor situaci6n. Sus artículos manufacturados 
{géneros baratos de algod6n, ferretería quincalla, etc.), inu:!! 
daron los mercados europeos y americanos. Grandes almacena-
mientes de artículos coloniales, como azúcar, café, tabaco e 
Índigo, salieron de pronto de sus escondites y produjeron un 
colapso general de precios. Pero también la industria ingle
sa, que en general se había beneficiado con la guerra, sufri6 
gravemente ante la necesidad de reajuste, y la recuperaci6n -
no se produjo hasta 1818 ..• En los centros textiles, como 
Leed, Wakefield y Halifax, la tercera parte de los trabajado
res estaban desempleados ..... §/ 

Autores como Flamant y Jeanne Singer-Kerel,consideran que 

la crisis de 1816, se suscit6 después de un abarrotamiento en 
los mercados británicos, grandes cantidades de mercancías no 

11 Friedlander H.E. Y J. Oser., Historia Econ6mica de la Eu 
ropa Moderna, F.C.E., México, 1957, p. 591 -
Flamant M. y Singer-Kerel J. Crisis y Recesiones Econ6m,i 
cas, Olkos,Tau, Barcelona, Espafia, 1971, p. 10, 

Friedlander, Ob. cit., p. 591 
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pudieron ser vendidas; además resultaron funestas para la in
dustria "la supresi6n repentina de encargos militares. En la 
agricultura se redujeron a la mitad los precios de los produc 
tos más importantes, lo que termin6 con "la especulación de -
tierras y la prosperidad" previa. Numerosas fábricas cerra-
ron; "desde el otoño de 1814 hasta 1817, 240 country banks -
desaparecieron y la circulaci6n del papel moneda disminuy6 -
grandemente. El comercio y la industria se estancaron". Co
mo en la conclusi6n de la primera guerra mundial, la paz pro
vocó en los Estados Unidos una caída del comercio. En Fran-
cia la crisis asuJlliÓ un carácter más "agrícola que industrial" 

"Las cosechas catastr6ficas de 1816 y 1817 provocaron una 
fuerte alza de precios ( •. )a pesar de esta fuerte alza en los 
precios, parece ser que la renta global de los agricultores -
descendi6 ( ... ) Esta caída de las rentas y de los gastos, al 
reducir las rentas, provoc6 una crisis industrial en el sec-
tor textil. El Banco de Francia -cuyas reservas no represe~ 
taban más de la quinta parte del pasivo exigible- se vi6 
obligado a reducir el volumen y el plazo de los descuentos. 
La depre~i6n econ6mica debía persistir todavía cuatro años .• 2/ 

La relaci6n entre la crisis de 1816 y la terminaci6n de ·
la guerra entre Inglaterra y Francia, hizo pensar a David Ri
cardo, como testigo de aquellos acontecimientos, como extrae~ 
dinarios y no resultado del fenómeno de la sobreproducci6n g~ 
neralizada. 

Durante las guerras napole6nicas, la Gran Bretaña fue so
metida desde 1793 y hasta la segunda década del siglo pasado, 
a un bloqueo econ6mico durante el cual se fortaleci6 la agri
cultura y determinadas industrias. La situaci6n de guerra -
forzó la estructura productiva generándose una mayor capaci--

21 Framant, Ob. cit., pp. 10-12 
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dad que se mostr6 palpablemente excedentaria en la posguerra 

napole6nica. La europa continental se encontraba en aran m~ 
dida devastada y no significaba un excelente mercado para -
la fuerte industria inglesa. La modificación de la economia 

europea a economía de paz, trastorn6 tanto las estructuras -
productivas como los circuitos mercantiles y financieros de 

Europa y los Estados Unidos. Dicha transformaci6n hizo du-

dar a muchos economistas de la Epoca ~entre ellos a Ricardo
de valorar en tales acontecimientos a la crisis como resulta
do de la sobreproducci6n o de las secuelas de la ca!da de Na

pole6n. 

En esta primera crisis, sus rasgos mis capitalistas se d.!. 

r4.n en Inglaterra, hasta la del af\o de 1857 "ya aporta una -

profunda crisis en Francia y Alemania", como sef\ala KautsJty. 
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4.2 LA CRISIS DE 1825. 

Diversos autores han considerado como los inicios de la r!!_ 
voluci6n industrial en la década del setenta del siglo XVIII y 
su término en los afies treinta del siglo pasado, cuando el ar
tesano y manufactura es reemplazado por la gran industria en -
Inglaterra. 

1825 es el afio que marca el inicio, según varios autores -
marxistas de que " ... la dinámica de la economía inglesa adqui
ri6 wi carácter cíclico. Quiere decir que el capitalismo se -
había apoderado de la producci6n social en Inglaterra y el si~ 
tema fabril pas6 a ser el predominante" . .!Q/ 

Los rasgos característicos de la crisis de 1825, según Fl~ 
mant, son: 

.!.Q/ 

-"El haber sido una 'crisis esencialmente británica';" 
1 

-Los limitados resultados de las inversiones inglesas en 
América Latina, recientemente independizada, produjeron 
"el hundimiento de los valores en la bolsa"; 

-"A la crisis burs,t:il de mayo le sucedió seis meses •'• 
tarde una crisis monetaria. Numerosos bancos fuertemen
te complicados en especulaciones quedaron en bancarrota 
( ••• ) Alrededor de 3,300 empresas quebraron en 1826. En 
1827 se manifestaron l~s signos de una recuperaci6n ( ••• ) 
Tejedores ingleses destruyeron las miiquinas ••• "¡ 

Audakov, Polianski y otros. Historia Económica de los 
países capitalistas, Grijalbo, México, 1965, p. 270 
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-En Estados Unidos, la crisis inglesa provoc6 una "crisis 
monetaria", redujo el precio del algodón y la recesi6n 
alcanz6 a las industrias de los Estados del norte; 

-"En Francia y Alemania el desarrollo econ6mico seguía e~ 
tando ligado a la agricultura", por lo tanto, estos dos 
países escaparon a las repercusiones de la crisis anglo
americana" . ..!.!/ 

La crisis de 1825 se asocia a las exageradas expectativas 
que el capitalismo británico se había forjado con la indcpen-
dencia de varios países de América Latina. Numerosos proyec-
tos empresariales se hicieron pensando que en los nuevos paí-
scs se disponía de un mercado seguro. La inestabilidad polítl 
ca de éstos írenaron e hicieron fracasar muchas empresas ingl~ 
sas. Además, para varios economistas ~entre ellos Sismondi~ 
la crisis de 1825 es considerada como "la primera verdadera 
crisis industrial". F. Engels, en el ensayo Del Socialismo 
Ut6pico al Socialismo Científico, también la considera así. 

El historiador Friedlander, al referirse a la crisis de 
1825 sefiala: " ••. se limit6 a Inglaterra y fue principalmente -
una crisis de especulación sobre valores extranjeros¡ adem,s, 
fue una crisis industrial producida por las consecuencias del 
sistema industrial. El auge especulador de la bolsa de Lon--
dres se ccntr6 en torno de valores de América Latina •.. Los -
precios de las mercancías seguían las cotizaciones de la bolsa: 
entre diciembre de 1824 y enero de 1825 el precio del algod6n 
de Georgia bajó más del SO\, la seda de china el 20\, el taba
co norteamericano y cubano el 33\, y el azúcar cubano el 34\ • 

..!.!/ Flamant, Ob. cit., pp. 15-17 
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Pero la crisis tambi6n afect6 gravemente la industria. De nu~ 
vo volvi6 a encenderse el furor de los tejedores contra las m! 
quinas. En todas partes había desempleo. En blackburn esta·
ban sin ocupaci6n 14000 trabajadores. de un total de 20000 .!''J:,1..1 

Un elemento en que se manifiesta la crisis es en la eleva
ci6n del tipo bancario de descuento en Londres. que sube de --
1824 a 1825 de 4 a 5 puntos. 

En una carta de Marx a Pavel Vasielivich Anneukov, en di-· 
ciembre de 1846, seftalaba: 

" ... Puede decirse que hasta 1825 ~período de la primera -
crisis universal~ las necesidades del consumo, en gene-
ral, crecían m6s r6pidamente que la producción, y el - -
desarrollo de las m6quinas fue una consecuencia forzada -
de las necesidades del mercado. A partir de 1825 la in-
venci6n y la aplicaci6n de las máquinas no ha sido m¡s -
que un resultado de la guerra entre patronos y obreros. 
Pero esto s6lo puede decirse de Inglaterra ..... .!1/ 

Asimismo en las palabras finales a la segunda edición ale· 
mana de El Capital, Marx seftala: "que s6lo con la crisis de --
1825 comience (la gran industria) el ciclo peri6dico de su vi
da moderna".l 4 / 

1:1.I Friedlander, Ob. cit., pp. 592-593 

13/ C. Marx y F. Engels. Ob. escogidas, Vol. I, Progreso, 
Mosc6, 1980, p. 535 

14/ !bid., p. 94 
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4.3, LA CRISIS DE 1836-39. 

La crisis de 1836 en Inglaterra, fue precedida de cuatro 
cosechas (1833-36) estupendas que marcaron un período de pro~ 
peridad. El aumento de la producci6n industrial Ímplic6 el -
ascenso de las materias primas. Aumentaron las actividades 
bursátiles y la construcci6n del ferrocarril. 

Los aspectos esenciales de la crisis de 1836, a decir de 
Flamant, son: 

-La quiebra de."los bancos de los Estados del oeste" (de 
l~s Estados Unidos), ante la determinaci6n del preside~ 
te Jackson de subordinar la venta de Tierras del Estado 
a un pago en oro y plata; 

-La crisis se agrava con la caída del precio del algod6n; 

-El número de bancarrotas en Inglaterra aument6 en 64i -
de 1836 a 1837; el sector textil result6 especialmente 
afectado; 

-" ••• El algodón y los valores americanos resultaron in-
vendibles en Londres; ello origin6 una crisis bancaria 
en los Estados Unidos, que implic6 la liquidaci6n de un 
millar de bancos en 1839"; 

-La crisis tuvo un acentuado carácter financiero y sus -
secuelas sociales y políticas más importantes fue el m~ 
vimiento cartista en Inglaterra. 
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-"En Alemania, tan s6lo el comercio (Hamburgo) se resin
ti6, en 1837, de los efectos de la crisis britlnica y -
americana. En Francia, la producci6n y la especulaci6n 
no se vieron afectadas por el contragolpe de la crisis 
americana hasta 1838, y la disminuci6n fue de corta du
raci6n". ~/ 

Se ha caracterizado a esta crisis como " .•. ferroviaria e 
industrial inglesa, que coincidi6 con la producida en los Es
tados Unidos por.un exceso en la contrucci6n de canales y ca
minos de portasgo y por las temerarias maniobras de los ban-
cos de los estados. En Inglaterra, las exportaciones, que -
ascendieron en 1836 a 12000000 (de libras) bajaron a 4,700000 
en 1837. Otra vez volvieron a bajar las mercancias del 30 al 
45\. En esta ocasi6n las malas cosechas agravaron la ya de-
sesperada situaci6n ( ... ) Esta crisis movi6 a los economis-
tas y estadistas a pensar en los medios para evitarlas, o por 
lo menos aliviar sus consecuencias. Un remedio era el tan -
discutido uso del tipo bancario de interés como medio de con
trolar el crédito y de evitar los peores excesos de la.espec!:!_ 
laci6n. A este fin se abolieron las limitaciones (inter6s m! 
ximo del 5\) de las leyes contra la usura •• ~~/ 

Las exportaciones británicas, indicador relevante del es
tado de ~nimo del proceso de acumulaci6n capitalista, hablan 
tenido un comportamiento de 1823 hasta 1836 de avnce, aumen-
tando a un promedio anual 3.2 porciento. Karl Kautsky carac
teriza este periodo de "embate y lucha", las exportaciones --

~/ Flamant, Ob. cit., pp. 17-20 

16/ Friedlander, Ob. cit., p. 593 
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crecen de 710 millones de marcos a 1068. 171 

La caída de las exportaciones inglesas en el ano de 1837, 
comparadas con las mismas del anterior resultó estrepitosa, -
en términos relativos de un 155 porciento. Caída de los pre
cios y tendencia hacia la elevación del tipo de interés se -
manifiestan de nuevo en esta crisis. 

En resumen, esta crisis de 1836, se localiza básicamente 
en Gran Bretafia y los Estados Unidos, observándose en mayor -
medida matices financie·ros que propiamente productivos. Du-
rante 1837 hubo en Manchester SO mil obreros sin trabajo y la 
mayoría de las grandes empresas funcionaban a la mitad de la 
semana. 181 

17/ citado en Lucio Coletti "El Marxismo y Derrumbe del Ca
pitalismo, México, Siglo XXI, ea. Ed., 1985, p. 229 

.!!!./ Audakov, Ob. cit., p. 274 
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4.4. LA CRISIS DE 1847. 

Los acontecimientos históricos mSs sobresalientes que an
tecedieron a la crisis de 1847, son: 

l. La "guerra del opio" que le abre a la industria· ingl.!!_ 
sa el mercado chino; 

2. Impulso industrial inglés; 

3. Desarrollo de los ferrocarriles y buenas cosechas en 
el Reino Unido; 

4. Construcción de ferrocarriles en Francia, etc. 

Los al'ios de 1.846 a 47 - dice Marx - hacen época en la -
historia económica de Inglaterra. Se revocan las leyes aran
celarias del trigo, se derogar. las tasas de importaci6n de al 
godón y otras materias primas y se erige el libre cambio en -
estrella polar de toda legislación ... 0-!1.I La reducción a· 10 
horas de la jornada de trabajo en Inglaterra fue escogida en 
el peor momento de la crisis, en 1848. 

En la crisis de 1847 -según Marx- se redujo en una ter
cera parte la producción en los distritos industriales de In
glaterra. "Una de las causas principales de la crisis de - -
1847 fue el gigantesco abarrotamiento de los mercados y la 
ilimitada especulación que se desarrolló en el comercio de -
mercancías con las Indias orientales ... JJJ/ 

19/ Marx, Carlos. El Capital, Vol. 1, p. 224 

3.QI Marx, Carlos. Ob. cit., Vol. III, pp. 456-457 
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En Inglaterra al estallar la crisis de 1847, el 70 porcie~ 
to de las operaciones de las fábricas textiles - según Avdakov
algodoneras de Lancashire sufri6 los efectos de una manera to
tal o parcial. De 920 fábricas, 200 estaban inactivas en 1847 ):l.! 

En la Historia econ6mica de la Europa moderna, Friedlander 
y J. Oser, se refieren a esta crisis en los siguientes términos 
" ••• La depresi6n de 1846-47, fue muy grave. En Inglaterra hubo 
que suspender la ley Bancaria Peel. Fue éste uno de los pasos 
valerosos que di6 el gabinete en el po<l~r, vi•to que ya no po-
día tolerarse por más tiempo la actitud titubeante del Banco de 
Inglaterra. Cuando en octubre de 1847, el Banco Central se de
clar6 incapaz de hacer nuevos anticipos y reclam6 el pago de -
los que tenía hechos, el primer ministro inst6 al banco, en una 
carta que se hizo famosa, a emitir billetes por encima de los -
límites señalados en la ley Bancaria y a elevar el tipo de int!:_ 
rés del 8%. Esto tuvo un efecto inmediato. Cesó el atesora--
miento y ya no result6 necesaria la emisi6n de billetes por en
cima del límite legal ( •.. ). Después, a partir de 1849, algu-
nos acontecimientos favorables hicieron cambiar la marca. En -
Francia fue elegido presidente de la República Napolc6n III en 
diciembre de 1848; y en Alemania, Hungría e Italia terminaron -
los levantamiento revolucionarios ... Una onda de optimismo --
substituy6 a los presagios funestos, y los descubrimientos de -
oro en California y Australia, reforzados con los incentivos 
que ofrecía el régimen de Napole6n III, hicieron de la primera 
mitad del decenio de 1850 un período de extraordinario auge. 
Pero l!ste termin6 con una nueva crisis, la de 1857".31./ 

~/ Audakov, Ob. cit.,·pp. 274-275 

'!:J:_/ Fricdlander, Ob. cit., pp. 594-595 
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Dato interesante de la crisis de 1846-47, resulta la ele
vaci6n en el tipo bancario de descuento de Londres, que sus -
niveles extremos en 1847 alcanzan los 3 y 91 puntos. Se reb~ 
s6 la barrera de los 5 puntos. 
estancan entre 1836 y 1848. 

Las exportaciones inglesas se 

Las revoluciones europeas del cuarenta y ocho, Carlos 
Marx, las asocia a las dificultades econ6micas experimentadas 
durante esos años. En el célebre ensayo Las Luchas de clases 
en Francia de 1848 a 1850 señala: 

"Finalmente dos acontecimientos econ6micos mundiales ace
leraron el estallido del descontento general e hicieron que -
madurase el desasosiego hasta convertirse en revuelta. ( ••• ) 
La plaga de la patata y las malas cosechas de 1845 y 1846 { ••. ) 
El otro gran acontecimiento econ6mico que aceler6 el estalli
do de la revoluci6n fue una crisis general del comercio y de 
la industria en Inglaterra; anunciada ya en el otono de 1845 

por la quiebra general de los especuladores de acciones ferr2 
viarias, contenida durante el afio de 1846 gracias a una serie 
de circunstancias meramente accidentales ~como la inminente 
derogaci6n de los aranceles cerealistas~, estalló, por fin, 
en el otofto de 1847, con las quiebras de los grandes comer--
ciante~ en productos coloniales de Londres a la que siguieron 
muy de cerca los Bancos de Inglaterra •.. .,Q/ 

Así el aumento en la miseria obrera contribuy6 a las revo 
luciones europeas de 1848. En París, entre marzo y junio de 
1848 se registr6 un paro que afect6 al 56\ de los trabajado--
res empleados a principios del año. Los talleres nacionales 
formados al calor de la revoluci6n pretendieron ocupar la ma
no de obra cesante. 

QI Marx-Engels, Ob. Escogidas, Progreso, Moscú, Vol. I. 
pp. 213- 214. 
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Del ensayo antes mencionado de Carlos µarx, F. Engels 
considera: "que la crisis del comercio mundial producida en 
1847 había sido la verdadera madre de las revoluciones de -
Febrero y Marzo, y que la prosperidad industrial, que había 
vuelto a producirse paulatinamente desde mediados de 1848 y 

que en 1849 y 1850 llegaba a su pleno apogeo, fue la fuerza 
animadora que di6 nuevos bríos a la reacci6n europea otra -
vez fortalecida".];3_/ 

Previo al estnllnmiento de la r•voluci6n de Febrero, había 
irrumpido la crisis econ6mica en Francia: al paralizarse el 
crédito público y privado, y al estancarse la producci6n y 
circ.ulaci6n de mercancías. La baja del "crédito público y 
privado son según Marx: " .•. el term6metro econ6mico por el 
que se puede medir la intensidad de una revoluci6n. ~ 
misma medida en que aquellos bajan; suben el calor y la 
fuerza creadora de la revoluci6n".-S/ 

Comparando la fisiología del ciclo ccon6mico capitalis
ta de Inglaterra con la de Europa continental, Marx consid~ 
raque: "Lo mismo que el período de la crisis, el de pros
peridad comienza más tarde en el continente que en Inglate-
rra. 
ria: 

En Inglaterra se produce siempre el proceso origina-
Inglaterra es el demiurgo de cosmos burgués. En el -

continente, las diferentes fases del ciclo que recorre cada 
vez de nuevo la sociedad burguesa se producen en forma se-
cundaria y terciaria. En primer lugar, el continente expo~ 
ta a Inglaterra más que a ningún otro país. ( ... ) 

~/ Marx-Engels, Ob. cit., p. 192 

1:2_/ Marx-Engels, Ob. cit., p. 221 
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( ... )Pero esta exportaci6n a Inglaterra depende, a su vez de 
la situación de Inglaterra, sobre todo respecto al mercado 
ultramarino. Luego, Inglaterra exporta a los paises de ul
tramar incomparablemente más que a los paises del continen
te, por donde el volumen de las exportaciones continentales 
a estos paises depende siempre de las exportaciones de In-
glaterra a ultramar en cada momento. Por tanto, aful cuando 
las crisis engendran revoluciones primero en el continente, 
la causa de éstas se halla siempre en Inglaterra. Es natu
ral que en las extremidades del cuerpo burgués se produzcan 
estallidos violentos antes que en el corazón, pues aqu1 la 
posibilidad de compcnsaci6n es mayor que allí. De otra pa~ 
te, el grado en que las revoluciones continentales repercu
ten sobre Inglaterra es, al mismo tiempo, el term6metro por 
el que se mide hasta qué punto estas revoluciones ponen 
realmente en peligro el régimen de vida burgués o hasta qué 
punto afectan solamente sus formaciones políticas".~/ 

La crisis se producir!i en "aquellos períodos en que es
tos dos factores, las modernas fuerzas productivas y las -
formas burguesas de producci6n incurren en mutua cóntradic 
ci6n", 277 según Marx, aserto que ya lo ha expresado en el 
Manifiesto Comunista y que en forma más elaborada lo prese~ 
tará en El Capital y los Grundrisse. 

26/ Ibid., p. 296 

K!_/ Ibid., 
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Inglaterra será el centro originario y propagador del c~ 
clo capitalista industrial, en las primeras crisis del sist~ 
ma, verdadero "Dios creador" y principio activo del mundo -
burgués. Otros paises de Europa dependerán de la suerte del 
centro industrial ingl6s, de sus posibilidades productoras y 
realizadoras en los mercados de ultramar. Se explica porqu6 
las repercusiones revolucionarias tengan mayor alcance en -
ciertos lugares del continente europeo que en la propia In-
glaterra, lugar inicial de la crisis. En la medida que la -
oleaJa rcvolucionari~ ~e prop~6~ ~ 1n propia In?,laterra ind! 
cará el alcance mismo de la crisis de la propia revoluci6n. 

Sin embargo, como dice !-larx, "Un."l de las causas princip~ 
les de la crisis de 1847 fue el gigantesco abarrotamiento de 
los mercados y la ilimitada especulaci6n que se desarroll6 -
en el comercio de mercancías con las Indias Orientales ..... ~/ 
Lo cierto es que esta depresi6n, en 1847 se contrae la pro-
ducci6n industrial en Inglaterra en alrededor de una tercera 

parte. 

~/ Marx, Carlos. El Capital, Tomo III ... p. 457 
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4.5. LA. CRISIS DE 1857 • 

Los rasgos que precedieron la crisis de 1857, según Fl~ 
mant son: 

l. Un auge en los Estados Unidos como consecuencia de 
los descubrimientos de oro en California (1848-59); 

2. Incremento de la cantidad de oro en circulación de 
1848 a 1856 en un tercio; 

3. Disminuci6n en los tipos de interés y aumento en el 
tráfico de mercancías y capitales; 

4. Expansi6n en los niveles de precios que va de 1848 
a 1873.~/ 

En julio de 1857, estalla la crisis en los Estados Uni
dos, con la quiebra de bancos y sociedades dedicadas a la -
especulaci6n de acciones ferroviarias. " ..• El punto más -
bajo se alcanz6 en octubre de 1857 cuando 62 bancos de los 
63-que existían en Nueva York hicieron suspensión de pagos. 
A.consecuencia del desarrollo de los medios de comunicaci6n. 
la propagaci6n internacional de la crisis fue extraordina-
riamcntc rápida. Esta alcanzó, en el plazo de pocas sema-
nas, a la mayoría de los grandes centros europeos". 1.Q./ 

]:2/ Flamant, Ob. cit., p. 23 

~/ !bid .• p. 462 
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Inglaterra, Francia y Alemania resintieron especialmente 
la crisis originada en los Estados Unidos. Carlos Marx, --
coincide en lo fundamental con Flamant, ya que afirma: "En 
1857 estall6 en los Estados Unidos la crisis. El reflujo -
del oro se cxtendi6 de Inglaterra a Norteamérica. Pero tan 
pronto como explot6 la inflaci6n en los Estados Unidos se 
produjo la crisis en Inglaterra y el reflujo del oro paso 

aquí desde Norteamérica ... " g/ 

La gran producci6n de oro en nortcamérica, de inicios de 
los cincuentas del siglo pasado, coadyuv6 a elevar los pre-e 
cios, así los Estados Unidos se convertían en el foco trans
misor de la crisis. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,lll Marx, El Capital, Vol. III, p. 462 

.,.,·• 
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Algunos historiadores han señalado que "La primera crisis 
mundial fue la de 1857: se hizo sentir en el comercio, la in
dustria y los transportes con igual intensidad. Caus6 estra
gos en los países industriales de Europa, en los Estados Uní-
dos, y hasta en Cuba ... En Inglaterra, el auge que precedí6 
a la crisis fue producido, entre otras cosas, por un gran au
mento de la demanda de bienes de producción, resultante de la 
guerra de Cri•ea (1854-56). Los excesos cometidos en las bol 
sas de todas partes, la organizaci6n temeraria de bancos co
merciales en Francia y Alemania, la "ferrocarrilizaci6n" inc~ 
sante. los ust1mulos ~rovcnicntc: ~e inventos fundomentnlesy 

y por último -aunque no lo menos importante- el humano exc~ 
so de optimismo: todas estas cosas hicieron de la crisis de -
1857 una de las peores interrupciones del desarrollo capita•
lista". 32/ 

Tugán Baranowsky, se refiere a la "crisis mundial de 1857" 
como "una verdadera catástrofe econ6mica, que en poco tiempo 
perturbó la actividad comercial de todo el mundo capitalista 
y casi-la lleva a una completa paralizaci6n. Todo parecía e~ 
tar derrumbado y desplomado. Pero ya después de un afio las -
huellas de la crisis se habían borrado y la industria estaba 
más activa que a.ntes ... 331 Opini6n que refleja que la depre
si6n es sólo un momento del ciclo.industrial capitalista, así 
como de los alcances de esta crisis. 

De los aspectos históricos de la crisis de 1857 señala -
Marx: "En 1857 estall6 en los Estados Unidos la crisis. El -
reflujo del oro se extendió de Inglaterra a Norteamérica. Pe
ro tan pronto como explotó la inflación en los Estados Unidos 

~/ Friedlander, Ob. cit., p. 595 

~/ cit. en Colleti Lucio, Ob. cit., p. 224 
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la crisis en Inglaterra y el reflujo del oro pas6 de aquí de~ 
de Norteamérica. Y lo mismo ocurri6 entre Inglaterra y el -
Continente. La balanza de pagos, en tiempos de crisis, es -
contraria a todo país, por lo menos a todo país comercialmen
te desarrollado, pero siempre a uno tras otro, como en los i~ 
cendios de gavillas, tan pronto como les va llegando el turno 
del pago; y la crisis, una vez que ha estallado por ejemplo, 
en Inglaterra, condensa en un período muy corto toda la serie 
de estos plazos. Entonces se revela que todos los países se 
han excedido al mismo tiempo en las exportaciones (es decir, 
en la producci6n) y en las importaciones (es decir, en el co
mercio) que en todas ellas se han exagerado los precios y se 
ha forzado el crédito. Y en todos sobreviene la misma banca
rrota. El fen6meno del reflujo del oro va presentindose en -
todos, uno tras otro, y demuestra precisamente por su car6c-
ter general: 1° que el reflujo del oro es simplemente, una 
manifestaci6n de la crisis, y no su causa~ Zº que el orden -
por el que se presenta en los diversos países s6lo indica - -
cuando le llega a cada uno de ellos el turno de ajustar sus -
cuentas con el cielo, cuando vence en él el plazo de la cri-
sis y se ponen en acci6n los elementos latentes de 6sta".l!/ 

¡i/ Marx, Carlos, El Capital, Vol. III, p. 462 
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4.6. OTRAS CRISIS, LAS CRISIS DE LA TRANSICION AL IMPERIALISMO. 

Desde la crisis de 1866-67, van siendo influidos estos f~ 
n6menos por la transici6n del capitalismo premonopolista al -
imperialismo. En el Último tercio del siglo pasado aparte de 
la crisis de 1866, se presentan las de 1873, 1882-84 y 1890 -
93. 

A raíz de la crisis de 1866, Federico Engels analiza las 
variaciones que se presentan en el ciclo industrial capitali~ 
ta, tanto en su duración como en sus particularidades esenci~ 
les: " .•. se ha operado aquí un viraje desde la Última gran·
crisis general. La fonna aguda del proceso periódico con su -
ciclo de diez afias que hasta entonces venía observándose par~ 
ce haber cedido el puesto a una sucesi6n más bien cr6nica y -

larga de períodos relativamente cortos y tenues de mejoramie~ 
to de los negocios y períodos relativamente largos de opre---
si6n sin solución alguna. Aunque tal \•ez se trate simplemen-
te de una mayor duraci6n del ciclo. En la infancia del :Come~ 
cio mundial, de 1815 a 1847, pueden observarse sobre poco más 
o menos crisis de cinco afias; de 1847 a 1867, los ciclos, -
son resueltamente de diez afias; ¿estaremos tal vez en la fase 
preparatoria de un nuevo crack mundial de una vehemencia ina~ 
dita?. Hay algunos indicios de ello. Desde la Última crisis 
general de 1867, se han producido grandes cambios. El gigan
tesco desarrollo de los medios de comunicación -navegación -
transoceánica de vapor, ferrocarriles, telégrafo eléctrico, -
cana 1 de S1.1ez- ha creado por primer vez un verdadero merca
do mundial. Inglaterra país que antes monopolizaba la indus
tria, tiene hoy a su lado una serie de países industriales -
competidores; en todos los continentes se han abierto zonas • 
infinitamente más extensas y variadas a la inversión del cap! 
tal europeo sobrante, lo que se permite distribuirse mucho m~ 
nos y hacer frente con mucha más facilidad a la super especu-
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lación local. Todo esto contribuye a eliminar o amortiguar 
frecuentemente la mayoría de los antiguos focos de crisis y 
las ocasiones de crisis. Al mismo tiempo la concurrencia -
del mercado interior cede ante los cartels y los t:'ruts y en 
el mercado en el exterior se ve limitada por los aranceles 
protectores de que se rodean todos los grandes países con -
excepción de Inglaterra. Pero, a su vez, estos aranceles -
protectores no son otra cosa que los armamentos para la Cll!!! 
pafia general y final de la industria que decidirá la hegem~ 
nía en el mercado mundial. Por donde cada uno de los ele-
montos con que se hace frente a la repetición de las anti·
guas crisis lleva dentro de sí el germen de una crisis fut~ 
ra mucho más violenta. 35/ 

La participación de Inglaterra en el comercio mundial de~ 
ciende en términos relativos de 1840 a 1880, de 32 porciento 
a z~ porciento; sube la de Estados Unidos en el mismo lapso -
de 8 a 10 porciento; Francia sube lig.'?ramente del 10 al 11 
porciento e irrumpe Alemania en 1880 con una participación en 
el total mundial de 9 por cte~to. 

Veamos cómo varían las exportaciones de Inglaterra y Al!. 
mania en períodos semejantes: 
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EXPORTACIONES INGLESAS 

AIW VALOR DE LAS EXPORTACIONES 
(MILLONES DE MARCOS) 

CRECIMIENTO MEDIO AN.JAL 

(\) 

1823 

1836 

1848 

1849 

710 

1068 

1058 

12.i2 

1873 5100 

1886 42.60 

1887 4440 

1899 5100 

3. 2. 

o 
20 

6 

-1.4 

4. 2. 

1.6 

FUENTE: Karl Kaotsky "Teorías de las crisis", cit. en 
Colleti Lucio, Ob. cit., p. 2.2.9, calculado. 

~o 

1860 

1870 

1880 

1890 

1897 

FUENTE: 

EXPORTACIONES DE MERCANCIAS 

DEL REINO UNIDO 
(Libras Esterlinas) 

AL EXTERIOR INCREMENTO A LAS POSESIO 
MEDIO NES BRITANICAS 

ANUAL (\) 

92. 2.2.6 392. 43 664 835 

147 772. 599 4.8 51 814 2.2.3 

147 806 2.67 o 75 2.54 179 

176 160 202. l. 7 87 370 383 

153 544 645 -1. 9 so 675 063 

HEINRICH CUNOW, Contribuci6n a la Teoría del 
cit., en Colleti Lucio, Ob. cit., p. 167 

% 

\ 

~ 

\ 

' 
' 
' 

INCREMENTO 
MEDIO 
ANUAL (%) 

l. 7 

3.8 

1.5 

-1.1 

Derrumbe, 
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EXPORTACIONES DE ALEMANIA 

(Millones de marcos) 

ASO HILADO VARIACION TELAS VARIACION 
MEDIA ANUAL MEDIA ANUAL 

1820 56.6 278.8 
1846-1850 131. 4 2.8 375.2 0.9 
1870-1874 307.6 3.6 1097.2 4.6 
1890-1894 206.2 -1. 9 1011. 4 o 
1898 178.4 -3.5 1119.8 2.6 

FUENTE: Karl Kautsky "Teorías de las crisis", cit., en 
Colleti Lucio, Ob. cit., p. 230 

Se observa como hasta 1873 Inglaterra predomina con sus 
productos en el mercado mundial y en los últimos afios del s! 
glo pasado va descendiendo su importancia. Sus posesiones -
por un tiempo significan un mercado para continu.ar elevando 
sus exportaciones, empero en última década del mi~mo siglo -
ahí también se da una caída de las ventas británicas. 

En cambio las exportaciones e importaciones alemanas en 
el período que va de 1872 a 1913, mantienen un ritmo aseen-
dente que reflejan su creciente papel de pa!s capitalista - -
competidor de la corona británica. Veamos el siguiente cua
dro. 



AAO 

1872 

1890 

.1910 

1913 
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ALEMANAS DE 
MERCANCIAS (EN MILLONES DE MARCOS) 

VARIACION 
EXPORTACIONES MEDIA AN.JAL IMPORTACIONES 

(%) 

2318 3258 

3767 2.7 5214 

7475 3.5 8935 

10882 13.3 11366 

VARIACION 
MEDIA ANUAL 

('!) 

2.6 

2.7 

8.3 

FUENTE: Friedlander, Historia Econ6mica de Europa, p. 328. 

Veamos, aunque sea a grandes rasgos, las características 
más importantes de las crisis econ6micas que se presentaron en 
el áltimo tercio del siglo pasado. 

Las crisis de 1866 tiene su origen en la Gran Bretaña y 
se propaga a Francia, Alemania y los Estados Unidos. Segán -
Friedlander "no alcanzó las dimensiones de la anterior (la de 
1857), caus6 honda impresión en el mundo de los negocios a -
causa de la quiebra del crédit Mobilier de Paris, y de la im
portantísima firma de corredores Overend, Gurney and Company, 
de Londres". 36 / 

La crisis de 1873 tuvo como novedad, el haberse presen.t.! 
do originariamente en Alemania, después de haber vencido a -
Francia en 1871, la crisis se extiende a los Estados Unidos y 

en menor medida a Gran Bretaña y Francia. En los años de - -
1869 y 1870 la apertura del canal de Suez y la guerra franco
prusiana, habían producido un enorme auge industrial. Esta -

36/ Friedlande, ob. cit., p. 595 
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crisis de 1873, viene como resultado del auge de la industri~ 
lizaci6n alemana. 

La crisis de 1882-84, iniciada en Francia en enero de --
1882 con un crac bursátil, se hizo sentir en los Estados Uni
dos en 1884 y tuvo poca ingluencia en Gran Bretaña y Alemania 
El historiador Friedlander la considera como una "pequef\a crj._ 
sis, "que es importante sobre todo porque significa la quie-
bra de la gran firma bancaria inglesa Baring Brothers, de tal 
suerte que dicha crisis pas6 a la historia como la "crisis -
Baring" .fl/ 

El período que va de 1873 a 1896, es conocido por varios 
historiadores económicos como el "largo período" de "la gran 
depresión", por ejemplo: Wolfang J. Mommsen, sef\ala: " •.• Des 
de 1873 la economía mundial, en su totalidad, había entrado -
en un período de expansi6n reducida, comparada sobre todo con 
la fase de apogeo del siglo precedente •.. El matiz claramente 
subjetivo del término [=The Great Depressi6n=1 es indudable; 
expresa la preocupaci6n del empresario ante las nuevas y gra
ves recesiones econ6micas, ante una intensificaci6n de la co~ 
petencia y las reducciones sensibles de los ingresos. La - -
edad de oro de la expansi6n industrial sin riesgos y con mer
cados ilimitados en su capacidad de absorción, según todos --
los indicios, había pasado. Los precios volvieron a ser de--
terminantes y las medidas racionalizadoras necesarias, si uno 
deseaba seguir imponiéndose en un mercado cada vez m¡s reduci 
do. El riesgo del empresario volvió a aumentar y los métodos 
casi exclusivos de autofinanciaci6n, dominantes en la primera 
fase de la industrializaci6n resultaron ser insuficientes~·1!/ 

!bid., p. 596 
Mommsen Wolfang J. La Epoca del Imperialismo Europa --
1885-1918, Historia Universal, Siglo XXI, No. 28, 3a. Ed. 
pp. 39-40 
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Este panorama queda mlis claro, sí tomamos en consideraci6n que 
por ejemplo en la Gran Bretaña de 1873 a 1896 la evoluci6n de 
los precios resulta tener una tendencia descendente; cuesti6n 
paTecida sucedi6 con ln evoluci6n del precio del trigo en In-
glaterra, Francia y Alemania durante un lapso semejante; la -
renta nacional per capita observa un comportamiento en ascenso 
en Gran Bretaña y Alemania de 1885 a 1900. 

En resumen de 1873 a 1896, esa "gran depresi6n", como di
ce Mommsen " ..• no fue una crisis econ6mica en el sentido es--
tricto de la palabra, sino una fase de cambios estructurales -
unidos n unn cierta reducci6n de la cxp~nsi6n cccn6nicn. Se -
caracteriz6 sobre todo por una deflaci6n persistente de pre--
cios tanto para los bienes industriales como para las.materias 
primas y los productos alimenticios, unida a un aumento del v~ 
lumen de los bienes producidos y de mercado, y por los rendi-
mientos decrecientes del capital, en relaci6n con los primeros 
momentos del capitalismo •.. 39/ 

En ese,lapso ya se han mencionado las crisis cíclicas que 
se suscitaron, siendo las m~s significativas las de 1873 y 1891. 

Lo interes~nte de este período es que se ingresa al imperiali~ 
mo en~l contexto de dos fases distintas: la de 1873-1896, de 
estancamiento o lento crecimiento; la de 1896-1913 de un mayor 
crecimiento económico. En ambas etapas la lucha por mercados 
y el surgimiento de nuevas potencias industriales (Alemania y 
Estados Unidos) arrenci.an la competencia y tornan mlis compleja 
la fenomenología de la crisis capitalista. 

2,2.I Ibid., p. 40 



- 178 -

5. LAS CllISIS EN LA EltA DEL IMPERIALISllD. 

Dentro de los períodos largos que ha experimentado el 
capitalismo, en la era imperialista -según Mandel- se 
cuentan: 

El largo período que va desde fines d.el siglo XIX 
hasta la segunda guerra mundial, y que se caracte
riz6 por la aplicaci6n generalizada de los motores 
de combusti6n interna y eléctricos en todas las r~ 
mas de la industria. Esta fue la onda larga de la 
segunda revoluci6n tecnol6gica. 

El largo período que empez6 en Norteamérica en - -
1940 y en otros países imperialistas en 1945-48, -
caracterizado por el control generalizado de las -
máquinas por medio de los aparatos electr6nicos 
(así como por la introducci6n gradual de la ener-
gía at6mica). Esta es la onda larga de la tercera 
revoluci6n tecnol6gica. iQ/ 

De esta manera en la era imperialista se han suscita
do dos guerras mundiales y dos revoluciones tecnol6gic~s. 
que han alterado el comportamiento de los ciclos econ6mi-
cos. El predominio tanto de los monopolios en las estruc
turas productivas y financieras, así como el peso mayor de 

la economía norteamericana en el capitalismo mundial son -
otros rasgos dignos de tomar en cuenta. Como se verá nás 

~/ Mandel. Ob. cit. , p . 118 
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adelante, el centro irradiador de las crisis en la era im
perialista se trasladar~ principalmente hacia los Estados 
Unidos, papel que antes desempefiaba Inglaterra. 

Entre 189Z y 1913, la tonalidad principal de la onda 
larga es -según Mandel- expansiva, de una tasa de ganan
cia en ascenso y después estancada. Se da una inversi6n -
de capitales en las colonias; surge el imperialismo; las -
mayores ganancias se dan por el lento aumento de las mate
rias primas; se eleva la productividad del trabajo como r~ 
sultado de la sc~~nda rcvo1uci6n tccnol6~ica; un aumento -
de las tasas de plusvalía y ganancia; r5pido crecimiento -
de la acumulaci6n de capital; expansi6n vigo~osa del mere~ 
do mundial. .Q_/ 

De 1914 a 1939 se presentan los siguientes rasgos: la 
tonalidad principal de la onda es regresiva y la tasa de -
ganancia se enfrenta a un descenso brusco. El estallido -
de la guerra, la dislocaci6n del mercado mundial, la regr~ 
si6n en la producci6n material determinan las crecientes -
dificultades de la valorizaci6n del capital, reforzadas 
por el triunfo de la revolución rusa y la contracci6n mun
dial que ésta provoc6. '!,L/ 

Entre 1940/45 y 1966, la tonalidad principal de la o~ 
da es expansiva, donde la tasa de ganancia primero mani--
fiesta un comportamiento ascendente y después comienza. a -

~/ lbid., pp. 1Z8-1Z9 

~/ !bid., p. 129 
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descender lentamente. La explicaci6n de tal variaci6n, Ma.!!. 
del la ubica en: 

l. El debilitamiento (y la parcial atomización) de la 
clase obrera determinado por el triunfo del fasci~ 
mo y la segunda guerra mundial que permite un au
mento masivo de la tasa de ganancia que promueve 
la acumulación de capital; 

Z. En los descubrimientos de la tercera revoluci6n 
tccnol6gica que en gran medida abarata el capital 
constante; 

3. El mercado mundial se contrae por la autarqu!a, la 
guerra mundial y la expansi6n de las zonas no cap!_ 
talistas (Europa oriental, China, Corea del Norte, 
Viet Nam del Norte, Cuba), pero después se amplia 
significativamente por medio de la intensificaci6n 
de la divisi6n internacional del trabajo. ~/ 

A partir de 1967 se da inicio a una retra!da en la to
nalidad principal de la onda larga, a la que no se ha dado 
t6raino. La tasa de ganancia entra en franco descenso. 
Las causas para Mandel residen en: 

1. La lenta absorci6n del ·~jército industrial de re
serva" en los países imperialistas actúa como obs-
táculo a la intensificaci6n de la elevaci6n de la • 
tasa de plusvalía, la lucha de clases ataca la ta-
sa de ganancia; 

~/ Ibid., p. 129-130 
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2. La intensificaci6n de la competencia internacional 
y la crisis monetaria internacional act~a en la -
misma direcci6n, el comercio mundial se contrae • .4.4../ 
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5.1. CRISIS PREVIAS A LA GRAN DEPRESION DEL 29. 

Entre las crisis más importantes previas a la gran de·
presi6n econ6mica de 1929-1933, del presente siglo, se encuen 
tran las siguientes: 1900-1go3, 1go7, 1913 y 1920-1921, no t~ 
das con el mismo nivel de sincronfa en las potencias 1ndus--
triales. 

5.1.1. CRISIS DE 1900-1go3 

La de 1900 se inici6 en la Rusia zarista al terminar
las grandes 1fneas de ferrocarril lo que provoc6 una baja en 
la actividad industrial y posteriormente se present6 un p4ni
co bursátil y financiero. La crisis se extendi6 al Imperio -
Alemán donde se le conoci6 como "la crisis eléctrica• debido
al término del gran impulso que trajo años atrás la introduc
ci 6n de la energfa eléctrica. En Francia la crisis tuvo una
expresi6n moderada. En Inglaterra la crisis se prolong6 de -
1900 a 1904. En Estados Unidos se observa hasta 1904, ano -
en el que las actividades más afectada~ resultan la minerfa y 
la siderur9ia. 45 / 

Segan datos de economistas soviéticos,46 / la crisis~ 
con6mica mundial de 1900-1903, a nivel de producci6n indus--
trial del sistema capitalista cay6 de 1900 a 1901 en un 2 po~ 
ciento¡ y los precios de exportaci6n durante el lapso de 1900 
a 1903 en 7.9. 

En los Estados Unidos, la producci6n industrial deseen 
di6 de 1903 a 1904 en 1.6 porciento; la inversi6n brut~ cay6 
en 8.6 porciento. En Inglaterra la producci6n industrial baj6 
de 1900 a 1901 en 1.7 porciento, la inversi6n bruta descend10 

Flamant, Ob. cit., p. 48 

Revista Economía Mundial y Relaciones Econ6micas 
Internacionales, Mosca. Nov. 1976 
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en un ~1.8 porciento (de 1900 a 1903) y el desempleo aument6 
en 2.4 veces de 1900 a 1904. 

5,1,2. CRISIS DE 1907. 

En 1907 se presenta otra crisis que tiene las siguien-
tes características: se inicia en los Estados Unidos después 
de un auge experimentado de 1903 a 1906, presente básicamen
te en la industria siderúrgica (el cobre disminuy6 a la mitad 
entre mayo y octubre), extendiéndose a otras industrias (baj6 
la producci6n industrial en 16 porcicnto) :· prC'cediendo a una 
crisis monetaria y bursátil. Gran cantidad de empresas meta-
16rgicas, de la industria eléctrica y automovilistica quebra
ron. Los parados llegan a significar el 35\ de la fuerza la
boral de Nueva York. La crisis americana se propag6 a espe-
cialmentc a Alemania, Reino Unido y en menor medida a Francia, 

CRISIS DE 1911-1913. 

En vísperas de la primer guerra mundial se manifestaron 
dificultades en el capitalismo industrial, principalmente eu
ropeo, así por ejemplo: en Alemania se presenta una variaci6n 
en el comportamiento expansivo de su economta (1910-1911), 
las actividades industriales caen, se perturba el mercado mo
netario y aumenta el paro de trabajadores. La crisis se pro
paga al Reino Unido, que ve afectado su comercio exterior, la 
recuperaci6n como en el caso de Alemania con el armamentismo 
y la primer guerra mundial. En los Estados Unidos -según -
Flamant- el estallido de la guerra " ••• arruin6 las perspecti 
vas de las exportaciones y acentu6 la depresi6n ( ••• ) a comie!!_ 
zos de 1915 cuando se desarro1J6 la produccj6n bajo la influe~ 
cia de la demanda de guerra; el desarrollo se.generaliz6 en el 
otofio gracias a una cosecha récord de trigo" }J_/ 

47/ Ibid., pp. 52- 54 
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Pese a las recesiones mencionadas, la tendencia de los 
precios en la Gran Bretafta de 1900 a 1913 es ascendente; al· 
ao parecido sucede en el mismo lapso con el precio especifi· 
co del trigo en Alemania, Francia e Inglaterra. Cuesti6n que 
refleja a pesar de las tendencias recesivas ciclicas, el pr~ 
ceso a mayor plazo era ascendente. Algo parecido sucedi6 -
con la renta nacional per capita de Alemania, Gran Bretafta y 
Francia. 

"La recesi6n que se produjo poco antes de la primera· -
Guerra Mundial -sc.fíala W.J. Mom.'!lsen- no fue tan grsve como -
para poder cambiarlo fundamentalmente el curso del desarrollo 
Sin embargo, la guerra mundial destruy6 en gran medida el in
cipiente orden econ6mico ••• Las necesidades de la economía.de 
guerra provocaron profundas intervenciones en las diversas -
economías nacionales •.. 4 8 / 

5,1.3. CRISIS DE 1920-1921. 

Esta crisis tiene el carácter típico de una crisis de -

posguerra, y apareci6 inicialmente en la economía norteameri
cana que habíase visto fortalecido en la coyuntura b~lica. 

Según estadísticas de economistas sovi&ticos.!!/ la cr! 
sis aundial de 1920-1921, dur6 un promedio de 16.4 meses, ca
yendo la producci6n global industrial de los paises capitali!. 
tas en su conjunto en un 19.6 porciento. En los Estados Uni
dos cay6: el producto nacional bruto (en 18.4 porciento), la 
inversión en capital fijo (en 50.3 porciento), la producci6n 
de medios de producci6n (23.2 porciento), la producci6n de m~ 
dios de consumo (en 8.2 porciento), la producci6n de autom6v! 

~/ Mommsen, W.J., Ob. cit., p. 56 

~/ Revista Economfa Mundial, ob. cit. Agosto 1977. 



- 185 -

les (27.4 porciento) y el curso de las acciones cay6 hasta en 
un 21.5 porciento. 

Desde los comienzos de 1920 -sefiala Flamant- diversos -
factores negativos empezaban a ejercer su influencia en los -
Estados Unidos. Europa reducía sus compras. Los precios de 
los cereales y de los metales habían empezado a bajar y la d~ 
preciaci6n del dinero metal implicaba una reducci6n del poder 
de compra de los países productores. El clima político tam-
bién se resentía de las dificultades· resultantes de los trat~ 
dos de paz, del pago de las reparaciones y del reembolso de -
las deudas interaliadas.~/ En los paises europeos, princi
palmente Alemania, la situación de crisis era acompafiada de -
una inflaci6n galopante. 

50/ Flamant, Ob. cit., p. 56 
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5. 5 LA CRISIS DE 1929 - 1933. 

Hasta inicios de los anos setentas del presente 
siglo, la crisis de 1929 era recordada como la más dura en 
la historia de 1 capitalismo.. Como lo mostraremos, las e.!_ 
tadísticas dan testimonio de una reducción generalizada en 
los niveles de producción, empleo, inversión y ganancia. 

Fue tan importante la crisis del 29 que sensibi 
lizó al mundo capitalista sobre el significado de tal fen~ 
meno. Aunque ya hemos estudiado otras depresiones anteri~ 
res, los alcances y estragos no tienen parangón con esta 
crisis de 1929-33. El pensamiento de Keynes surge en este 
contexto. 

CUADRO No. 1 

DmICADORES SOBRE LA CllISIS DE 1929-33 

COTIZACION DE LAS ACCIONES DE 

LA BOLSA DE NUEVA YOU 

ARO INDICE 

1929 125,43 

1930 95,64 
1931 55,47 
1932 26,82 
1933 36,00 
1934 39,16 
1935 41,97 
1936 58,98 

FUENTE: Mitchel, B. La d6cada de la depresión. 
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CUADRO No. Z 

ESTIMACION DEL NUMERO DE PARADOS EN LOS EE UU 

DESDE 1929 HASTA 1933 

CIFRA TOTAL t SOBRE EL TOTAL 
AROS EN DE LA POBLACION 

MILLONES ACTIVA CIVIL 

1929 1,5 3,1 
1930 4,2 8,8 
1931 7,9 16,1 
1932 11,9 24,0 
1933 12,6 25,2 

FUENTE: Crisis Económicas en el Siglo XX, Ignacio 
Martín Uriz, Salvat Barcelona, 1981, pp. 7 
y 11. 

CUADRO No. 3 

INDICES DE PROIJUCCION DIWSTRIAL 
(1928 m 100) 

llES .ARo ALEMANIA EE.UU. 

FEBRERO 1929 91 105 

AGOSTO 1929 104 111 

FEBRERO 1930 93 97 

AGOSTO 1930 80 83 

FEBRERO 1931 69 78 
AGOSTO 1931 68 71 

FEBRERO 1932 63 62 

AGOSTO 1932 59 54 

FUENTE: Ibid., p. 13 
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CUADRO No. 4 

INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LOS PRINCIPALES 
PAISES CAPITALISTAS EN LA GRAN DEPRESION DEL Z9 

INGRESO NACIONAL EN MILES DE MILLONES DE UNIDADES NACIONALES 

VARIACION VARIACION VAIUACI~ 

~ ~ JINUAL• \ ~ {'l .!2,g {t) 
ESl'AOOS tmOOS 83.0 70.5 -17.7 54.7 -28.8 38.3 -42.8 
REIH:> !JUDO 4.0 3.9 - 2.5 !.5 -11.4 3.4 - 2.9 
ALEMANIA 76.1 70.Z - 8.4 57.1 -22.9 46.5 -22.7 
FRANCIA 245.0 243.0 - 0.8 288.0 18.5 206.0 -39.8 

INDICE DE EMPLEO 
1929 1930 1931 1932 

ESTADOS UNIDOS 100 87 74 62 

REINO UNIDO 100 96 92 92 

ALEMANIA 100 92 81 70 

FRANCIA 100 100 93 81 

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL 

ESTADOS UNIDOS 100 80 68 54 
REINO UNIDO 100 90 73 68 
ALEMANIA 100 90 74 61 
FRANCIA 100 101 90 70 

FUENTE: Fiedlaendcr. Ob. cit .• p. 435 
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Como se observa en los anteriores cuadros. la crisis de 
1929 caus6 grandes estragos. Tan s6lo en los Estados Unidos se 
presentan los siguientes rasgos: 

l. Una caída en la producción industrial, que para el 
año de 1932 había caido a un promedio de 54 porcie~ 
to en rel~ci6n a 1928; 

2. Un enorme desempleo,que en el año de 1933Jrepresen
taba la cuarta parte de la poblaci6n activa; 

3. Una brusca caída en el índice de cotizaci6n de ac-
ciones en la bolsa de Nueva York desde 1929 hasta -
1933 y si bien en 1934-36 se recupera, dicha varia
ci6n no alcanza los niveles existentes en el año de 
1929. 

Esta crisis. verdadera depresi6n internacional del sis
tema capitalista, afect6 a las grandes potencias industriales. 
En los Estados Unidos cay6 su ingreso nacional en el período de 
1929 a 19~2 a un ritmo promedio anual de -22.T porciento¡ en el 
Reino Unido a -5.~ porciento• en Alemania, a un -15.l porciento¡ 
en Francia a un -5.6 porciento. Los estragos mayores de esta -
profunda crisis de experimentaron en los Estados Unidos y .Ale~
nia en cuanto a la disminuci6n del ingreso nacional. 

En relaci6n a la disminuci6n del empleo de 1929 a 19~2 

(tomando como base 100 al primer año). tenemos: en los Estados -
Unidos cae ~8 puntos, en Reino Unido 8, en Alemania 30 y en - -
Francia 19. Sobre la caida de la pro.ducci6n industrial en este 
mismo lapso, tenemos (tomando como base 100 al año de 1929)¡ una 
caída en los Estados Unidos de 46 puntos. en el Reino Unido de • 
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32, en Alemania de 39 y en Francia de 30. De nueva cuenta las 
economías más afectadas son la de los Estados Unidos y Alemania. 

Según varios académicos soviéticos, en otofio de 1929 la 
economía norteamericana se vi6 sacudida por una profunda crisis 
que más tarde afectaría a los dem~s países capitalistas. Entre 
los rasgos principales de esta deprcsi6n destacan: 

---Que fue una crisis mundial extraordinariamente durade-
ra; 

~La economía de los países capitalistas toc6 fondo en -
el afio de 1932; 

~La producci6n de algunos sectores dcscendi6 al nivel -
de la década del 90 del presente siglo; 

~Se agrava la s}tuaci6n social de las masas y se prese~ 
tan crisis políticas en varios países capitalistas. 

--'-El elemento acelerador de la regulaci6n estatal de la 
economía lo provoc6 la crisis de los afios 30, así como 
el desarrollo de la producci6n en interés de la burgu~ 
sía monopolista • .?..!./ 

Así la crisis de los af\os treintas resulta la primera en 
importancia en la época del imperialismo, tanto por sus estra-
¡os como por las.secuelas que trae en el orden econ6mico mun--
dial y en el propio pensamiento econ6mico. Recuérdese que de -
ella brota el paradigma keynesiano como esfuerzo por regular el 
ciclo econ6mico capitalista contemporáneo. 

.?..!./ Varios Autores, Economía Política del Capitalismo Monopo
lista, Tomo I, Progreso, Mos.cú, 1980, pp. 25-26 
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Basta senalar que en los Estados Unidos los niveles 
de producci6n de 1929, en varios renglones de la act1vi 
dad econ6mica, s61o ser4n alcanzados hasta la economfa
mil itarista de la segunda guerra mundial. En A1eman1a-
1as consecuencias sociales y polfticas de la crisis - • 
coadyuvaron al fortalecimiento y triunfo fascista, que~ 
mediante el armamentismo pudo conseguir la revita11za-
ci6n de la economfa germana. 

La crisis de los años trelntas debe ser explicada -
en sus causas m4s relevantes, por el importante auge -
que tuvo el capitalismo internacional en los anos vein
tes. Solamente desde una v1s16n marxista se puede en-
tender que el auge es el p4jaro agorero de la crisis. 
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A unos cuantos dfas del colapso de octubre de -
1929, el economista J.K. Galbraith, nos describe el ambie!!_ 
te que se observaba en los mercados financieros de los Es
tados Unidos. Dice: 

"se vendían acciones producto de la imaginaci6~ 
dedicadas a fines nuevos y fantásticos, produ~ 
to del iluso mundo de la especulaci6n ( •.• ) se 
vendían acciones para constituir sociedades 
"Para transformaci6n del agua salada en dulce", 
"Para la construcci6n de hospitales para nifíos 
bastardos", "Para la construcci6n de barcos -
contrapiratas", Para la importaci6n de un lote 
de Asnos Machos de Espaf\a y hasta para "La fa
bricaci6n de una rueda de movimiento perpetuo"2-2/ 

Los altos niveles de producci6n y ganancia del. -
capitalismo norteamericano en los af\os ZO's fueron acompafí~ 
dos de una poderosa ola especulativa en el ámbito financie
ro. 

Para demostrar c6mo el auge de los veintes pres~ 
gi6 la crisis del 29, según The Economist de Londres, sefia
la en su edici6n del 2 de ju..~io de 1934, que en el afio de -
estallido del crac y con mayor en los del auge se di6 un. m!!. 
vimiento ascendente en los salarios reales. Esta gran de·
presi6n ~según John Strachey~ no se debi6 a una súbita -
reducci6n del poder de compra. ¿A qué se debi6 entonces? a 
que el capitalismo tropez6 con el dilema fundamental frente 

Galbraith John K. El crac del 29, Za Ed., Seix Barral 
Espafia, 1976, p. 84 
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al cual se debate: el dilema entre los beneficios y la 
abundancia. Se debi6 al hecho de que el capitalismo s6lo 
puede hacer dos cosas: o se reducen los salarios y los -
servicios sociales, manteniendo en esa forma la costeabi
lidad de la producci6n, aunque a costa de destruir el me~ 
cado para la creciente cantidad de artículos de consumo, 
o bien, se deja que los servicios sociales y los salarios 
aumenten, proveyéndolo así de un mercado, aunque a costa 
de acabar con la costeabilidad de la producci6n, al redu
cir el segundo determinante del tipo de ganancia: el tipo 
de plusvalía". ~/ 

En contra de lo que piensan los te6ricos del -
subconsumismo, la crisis estalla después de que se ha da
do una elevaci6n de los salarios reales y en consecuencia 
de la masa salarial" pero sin confundir que ésta sea la 
raz6n de la depresión. Mientras los salarios continGan -
aumentando, el fondo de acumulaci6n capitalista baja¡ y a 
la inversa si los salarios caen el capitalista dispone un 
mayor fondo para invertir. 

En una época de auge el valor de la mano de -
obra tiende a crecer, debido a que la demanda por esta me~ 
cancía tiende a ser mayor, en cambio en la depresi6n los -
salarios tienden a caer en la medida que disminuyen las in 
versiones. La primer situaci6n pasa durante el auge de -
los aftos 20's y la segunda en la crisis del 29. 

~/ Strachey John. Naturaleza de las crisis, Ed. Cie~ 
cias Sociales, La Habana, Cuba, 1971, p. 329 
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En resumen, la gran depresi6n del 29, no fue pr~ 
piciada por un descenso del consumo o del poder de compra, 
La salida de esta crisis, como de otras anteriores, se di6 
con la reducci6n de los salarios reales, lo nuevo vino a -
ser la mayor participaci6n estatal en la regulación del pr~ 
ceso económico capitalista. 

Algunas de las secuelas de la crisis del 29, se-
gún J.K. Galbraith, son las siguientes: " ... Tras el. gran -
crac vino la gran deprc:>i.6n que Jur6 -con \"ariablc rigor
diez afios. En 1933 el Producto Nacional Bruto (producción 
total de la economía) fue de aproximadamente una tercera -
parte inferior al de 1929. Hasta 1937, el volumen físico -
de la producci6n no alcanzó los niveles de 1929, pero inme
diatamente volvieron a retroceder. Hasta 1941 el valor de 
la producción en d6lares fue menor que el de 1929. Entre -
1930 y 1940 s6lo--en una ocasi6n -1937- baj6 durante el -
afio de ocho millones el número de parados. En 1933 había -
en E.U., casi trece millones de trabajadores en paro, es d~ 
cir, uno por cada cuatro del total de la fuerza de trabajo 
del país. En 1938 una persona de cada cinco seguía todavía 
sin empleo". ~/ 

Con un enfoque propio, el autor mencionado 
presenta como causantes de la crisis las siguientes: 

irresponsabilidad de la bolsa de valores en la orgía 
especulativa en los afies de 1928 y 1929; la pésima distrib~ 
ci6n del ingreso; la pésima estructura bancaria y los míse
ros conocimientos de economía en la época. Así quedan como 

~/ Galbraith J.K., Ob. cit., p. 321 
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factores explicativos de la crisis del 29 cuestiones de !~ 
dole financierQ, de política econ6mica y hasta de distrib~ 
ci6n de ingreso. No se relaciona al sistema productivo y 
aparato circulatorio mercantil con la crisis, no se apre-
cia en 6sta a una fase del ciclo económico capitalista. 

Entre las causas básicas y cuestiones de índole 
circunstancial, presentes en la crisis del 29, .segán Ricar. 
do Torres Gaytán se encuentran las siguientes: 

l. Que en la posguerra el comercio mundial des
cendió respecto al período de preguerra, de
bido a que Rusia socialista redujo el área -
de comercio capitalista; 

2. Dicha baja le afectó sobretodo a Europa, más 
que a los Estados Unidos; 

3. Alemania sufrió aún más porque aparte de los 
efectos anteriores se vi6 obligada a pagar -
reparaciones de la guerra a otras potencias~/ 

La caída en el comercio internacional capitalista 
contribuyó a la reducción de los niveles de producci6n y -
del empleo, asimismo provocó trastornos en el sistema finan 
ciero. Los elementos que habían permitido la expansi6n ca
pitalista a fines del siglo pasado y principios del actual 
se agotaron a fines de los afies veintes. Expedientes capi-

~/ Torres Gaytán Ricardo. Un siglo de devaluaciones del 
peso mexicano, Ed. Siglo XXI, México, 1980, p.p. 215-
217 
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talistas del período de expansión se agotaron, como lo son: 
el.descubrimiento de territorios, flujos migratorios, expa~ 
si6n de mercados, desarrollo de técnicas y ampliación de meL 
cadas, presentes a fines del siglo pasado y principios de.l -
anterior. 

La crisis del 29, es la primera propiamente uní-
versal del capitalismo contemporáneo, todas las potencias, 
colonias y países dependientes se vieron alcanzada por sus · 
efectos. En contraste, una joven economía, cuyo sistema de 
producción era el colectivista, obtenía importantes avances 
económicos y en lo fundamental escapaba de esta profunda cr~ 
sis: la URSS, como se observa en el cuadro número S. 
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5.3. LA CRISIS DE 1938. 

Antes de estudiar la crisis de 1938, veamos, los cam-. 
bios en los flujos del comercio internacional, as1 como en 
la producci6n mundial de bienes manufacturados que se die-~ 
ron en los afios previos. 

CUADRO No. 5 

EVOLUCION EN LA PROPORCION DE LAS 
EXPORTACIONES (EN TANTO PORCIENTO) MUNDIALES 

PAISES 

ESTADOS UNIDOS 
REINO UNIDO 
ALEMANIA 
FRANCIA 
JAPON 

1913 

12 
32 
26 
12 

2 

1929 

21 
22 
20 
12 

3 

1937 

21 
20 
16 

6 
3 

VARIACION EN LA PRODUCCION MUNDIAL 
DE BIENES MANUFACTURADOS (TANTO PORCIENTO DE LA 

PRODUCCION MUNDIAL) 

AAos E:!h!!!!· ~ AIB-IANIA R. ONIOO ~ ~ ~ 
1929 43,3 5,0 11,1 9,4 6,6 2,5 ~.~ 
1932 31,8 11,5 10,6 10,9 6,9 3,S 3,1 
1937 35,1 14,1 11,4 9,4 4,5 3,S 3,7 
1938 28, 7 17,6 13,2 9,2 4,5 3,8 2,9 

FUENTE: R. A.C. PARKER, Europa 1918-1945 Historia Universal 
Siglo XXI, El Siglo XX, México, Siglo XXI, 1978, pp. 
104 y 1.13 
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En el rengl6n de exportaciones mundiales, los Estados Un! 
dos en el afio de 1937 marchan a la cabeza seguidos muy cercas 
de Inglaterra y Alemania, más atrás Francia y Jap6n. Lo i!! 
teresante es que los flujos del comercio mundial ya no se co!! 
centran sólo en Europa como sucedía a principios del presente 
siglo. Los británicos y alemanes pierden peso como se ve en 
los cuadros anteriores. 

En cuanto a la evoluci6n de la producción mundial manufa~ 
turera en los años posteriores a la crisis del 29, nos damos 
cuenta de cuestiones como las siguientes en el periodo que vo 
de 1927 a 1938: aumenta notablemente la participaci6n de la 
URSS (crece 2.5 veces); crece la participaci6n alemana y jap~ 
nesa; y disminuye el peso de Estados Unidos, Francia, Italia 
y Gran Bretaña. 

El sistema capitalista internacional, padece una crisis -
-seg6n economistas soviéticos~&/. de junio de 1937 a marzo -
de 1938, lapso en el que su producci6n industrial cae en un -
10.8 porciento. La fabricaci6n de autom6viles desciende en -
dicho período en un 40 porciento, la producci6n de acero en -
z~, la extracción de carb6n en 8.9 y la extracci6n de petr6-
leo en 3.3. 

Los efectos de la crisis de 19~8 en los Estados Unidos -
fueron: caída del Producto Nacional Bruto de 6.1 porciento; -
descenso de la inversión bruta privada del 21.5i disminuci6n 
de exportaciones de 8.8; caída de acciones de 24.5 y de los -
salarios reales de 6.5 porciento .. 

22_/ Revista Economfa Mundial, ob. cit., marzo 1977. 
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"La Última crisis que debían conocer los Estados 
Unidos antes de la guerra -dice Flamant- dur6 de 1937 a -
Junio de 1938. Esta crisis se caracterizó por un descen
so del 30\ en la producción industrial de septiembre de -
1937 a Mayo de 1938, mientras que el paro se agravaba el 
22\. En 1937 había 6'400,000 parados y, en 1938, 10 mi--
11ones; ta tasa de paro era superior a las de 1921 y 1931. 
En marzo de 1937, las cotizaciones de bolsa se rep1e¡aron; 
en noviembre la baja era del SO\. El índice de los pre-
cios al por mayor disminuyó de nuevo ( ... ) La acentuaci6n 
del déficit presupuestario a partir de 1939 reafirm6 la -
tendencia a la recuperaci6n. La declaraci6n de guerra -
desencadenó un efecto de almacenamiento, tanto en las ec~ 
nomí.as domésticas como en las empresas; esto estimul6 la 
demanda global" .!!1J 

Aunque iniciada en los Estados Unidos, la crisis -
de 19~7. tuvo consecuencias en otros paises capitalistas, 
con el avance del fascismo en Europa y ta preparaci6n de 
bloques militares conforman el escenario previo al esta-
llido de la segunda guerra mundial. 

La política del New Deal no tuvo el éxito tan cat~ 
górico, como muchas veces se ha dicho, por ejemplo: en --
1934 el paro representaba en los Estados Unidos el 22\ 
del total de la mano de obra, para 1939 era el 17 porcie~ 
to. En consecuencia más que la política de Roosvett se-
r&n las circunstancias de la segunda guerra mundial y el 
fascismo tas que activaran a su m'xima potencia ta maqui
naria capitalista, es decir una economía de guerra y mue~ 
te recuperará la ganancia capitalista. 

57/ Flamant, Ob. cit., pp. 80-81 
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5.4. LAS CRISIS DE LOS PRIMEROS AlilOS DE POSGUERRA. 

Antes de explicar las crisis ·econ6micas suscitadas en 
el sistema capitalista en el período que va de 1948 a 1961, 

veamos las variaciones que se dieron en el volumen físico de 

la producci6n industrial de las principales economías capit~ 
listas, de 1937 a 1962. 

CUADRO No. 6 

lNDI.CE DEL VOLU:.II:~> F!SICO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

(1953~100) 

AlalANIA 
AOO JAPON FEDERAL ITALIA ~ EE.UU. INGLATERRA CANADA 

1937 80 78 63 78 46 76 43 
1947 29 71. 75 76 76 
1948 38 40 62 81 78 83 79 

1949 48 57 68 88 72 88 80 

1950 55 72 79 88 84 94 85 

1951 74 85 90 99 90 97 91 

1952 82 92 91 103 93 94 94 

1953 100 100 100 100 100 100 100 

1954 108 112 109 109 93 107 98 

1955 116 129 120 120 106 111 110 

1956 144 139 128 133 109 112 120 

195'Z 167 147 137 144 110 114 120 

1958 168 151 142 150 102 112 120 

1959 208 162 158 156 116 118 129 

1960 261 180 180 174 119 126 130 

1961 317 191 200 184 120 128 133 

1962 341 200 206 196 122 129 141 

FUENTE: E. Varga. Economía Política del Capitalismo, 

Milxico, E.C.P. 1977, p. 231 
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Tomando como referencia la producci6n industrial de 19~7. da
do que en 1938 estall6 una crisis internacional y en 1939 ini 

ci6 la segunda guerra mundial, se observa que para el afto de 

1947 solamente los Estados Unidos y Canadá elevaron signific!!_ 
tivamente su producci6n industrial. Alemania y 3ap6n los pa! 
ses industriales derrotados en la segunda guerra, reinician -

el ciclo econ6mico con producciones industriales muy limita-
das. 

Estados Unidos de 1947-1962 es el pais que más resie~ 
te los efectos del ciclo industrial, dado que los otros paí-
ses viven una expansión resultante de la reconstrucci6n de -

sus economías, acaso en algán momento atraviesan por un menor 
crecimiento o estancamiento. 

De acuerdo a economistas del National City Bank, la • 

profundidad de la crisis de 1948-1949 en los Estados Unidos, 
fue de 8 porciento, en toda la economía. 

5.4.1. CRISIS DE 1948. 

La primer crisis de posguerra comenz6 en los Estados 

Unidos en el·otofto de 1948, segán autores soviéticos: " ••• En 
el transcurso de un ano el descenso de la producci6n indus•
trial. (según los índices mensuales) fue del 10 por 100. Au

mentó bruscamente el desempleo, alcanzando la cifra de ~.7 -
millones de desocupados totales. Antes a6n que la produc--
ci~n industrial empezara a disminuir las inversiones ( ••• ) -
a la crisis en la industria se agreg6 la superproducci6n en 

la agricultura y el descenso de las rentas de los granjeros 
( .•• ) se conjug6 con las crisis mercantil y monetaria en Eu

ropa Occidental, Asia y América Latina". 58 / 

2_!/ Varios Au~es, Economía Política, ob. cit., pp. 399-400 
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Es conveniente precisar que las primeras crisis de la 
postguerra (1948-1949; 1953-54; 1957-58 y 1960-61) no tienen 
comparaci6n con la de 1938, mucho menos con la de 1929. 

Las repercusiones de la primera crisis de postguerra 
no fueron parejas en el capitalismo industrial. Los mayores 
estragos se ocasionaron en Estados Unidos ya que los paises -
más adelantados de Europa observaban como consecuencia de la 
guerra un proceso de reconstrucci6n de sus estructuras produ~ 
tivas. En los Estados Unidos dos acontecimientos ayudaron a 
recuperar los niveles de producci6n y ganancia capitalista: 
el Plan Marshall que destin6 recursos a Europa y la particip~ 
ci6n yanqui en la guerra de Corea. 

En un interesante resumen que hace Eugenio Varga de -
las primeras crisis de la posguerra, señala que: 

"Las caracteristicas fundamentales del ciclo después 
de la segunda guerra mundial son las siguientes: a) el ciclo 
de posguerra transcurri6 en presencia de dos sistemas, en co~ 
diciones de una incesante "guerra fria"; b) ocurri6 en los -
momentos del derrumbamiento del sistema colonial del imperia
lismo; c) se inici6 después de· una guerra mundial de seis - -
afies que destruy6 en gran medida y modífic6 a la economia mu~ 
dial capitalista: d) en vista de que varios paises capitali~ 
tas -los países neutrales, los Estados Unidos, los paises ve~ 
cedores yllos paises derrotados- después de la segunda gue-
rra mundial se encontraban en condiciones econ6micas (y poli
ticas) completamente diferentes el curso del ciclo en estos -
países era extraordinariamente distinto; e) a excepci6n de -
algunos países neutrales, el ciclo transcurri6 en presencia -
de una inflaci6n general en condiciones de una alza constante 
de los precios siendo una pequeña parte de este aumento cons~ 
cuencia de la elevaci6n artificial de los precios por los mo-

-·! 



- 203 -

nopolios y del ascenso que es común para la fase del au¡e¡ f) 
la mayoría de los paises experiment6 durante el ciclo la lla
mada "ha~bre de d6lares"; g) además el cicio sobrevino en con 
diciones de una nueva profundizaci6n de la crisis agraria"597 

Otro rasgo común de estas primeras crisis de pos¡ue-
rra es que no tienen el carácter tan agudo y sincr6nico en t~ 
dos los países de la crisis del 29 y de los aftos setentas y -
ochentas. Como ya se ha explicado al finali~ar los aftos cua
rentas la participaci6n norteamericana en la guerra de Corea 
ayud6 a reactivar la economía yan.qui, tal expansi6n descendi6 
a partir del primer semestre de 1951. El fin de las hostili;. 
dades, el 27 de julio de 195~, agra~aron la situaci6n. 

5.4.2. CRISIS DE 1953 

El retroceso del 10' en la producci6n entre julio de 
195~ y mar~o de 1954 -segón Flamant- ·fue desigual seg(in los -
sectores. Fue en el sector de los bienes de consumo durade-
ros en el que la caida fue mis larga y profunda; se prolon¡6_ 
hasta octubre de 1954 (-23\). La construcci6n automovilisti
ca fue l~ DU[s afectada ( ••• ) el número de parados se elev6 a 
~'400,000 en el primer semestre de 1954. La jornada laboral 
disminuy6 y, debido a ello, los ingresos semanales se reduje
ron.~2/ . 

Esta recesi6n de t954 • al fgual ·que la de 1948 • se -
observ6 principalmente en los Estados Unidos y más que una -
depresi6n puede ser considerada como una crisis propiamente 
ciclica. 

~/ Flamant, Ob. cit., p. 58 
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5.4.3. CRISIS DE 1957 

En los años de 1957-58, una vez más afect6 una crisis 
econ6mica, " .•. en mayor medida .a los EE.UU., donde el nivel -
mensual de la producci6n industrial cay6 el 14 por 100. Don
de más dur6 fue en la industria del autom6vil, el carb6n y la 
fundici6n de acero ( .•. )las inversiones privadas se reduje-
ron al 20 por 100 en general y el 30 en la industria manufac
turera( ••• ) la producci6n industrial se redujo también en --
1957-58 en Canadá, Jap6n, Inglaterra y algo más tarde en Fra!!_ 
cia. Se rcgistr6 una crisis parcial en la RFA e Italia( •.• ) 
"En el mercado mundial, la crisis se manifest6 en la .reducci6n 
del comercio internacional ( ••• ) fueron los países en vías de 
desarrollo a quienes más golpe6 la crisis del comercio intern~ 
cional. • • " 60 1 

Segíin datos de economistas soviéticos~/ y lo observ~ 
do en el propio cuadro 6, la crisis econ6mica de 1957-58, tie
ne un carácter más mundial que las inmediatas a la posguerra. 
As~ por ejemplo: i) el pro.dueto nacional bruto de los países 
centrales cae en un 0.1 porciento 0 ii) la invcrsi6n bruta en 
fondos básicos desciende en 2.5; iii) el índice de la produc-
ción industrial cae en 5 porciento; iv) la producción de ace
ro en 14.2; y v) las exportaciones e importaciones en 4.7 y -

7.4 porciento respectivamente. 

En los Estados Unidos, que como ya hemos señalado se -
resiente más la recesi6n econ6mica, se presentan cuestiones c~ 
mo las siguientes: i) la inversión bruta privada cay6 un 10.l 
porciento; ii) la producción de acero 24.5; iii) la produc-
ci6n de autom6viles 19.6; iv) la extracci6n de petr6leo 6.5; 
y v) el curso de las acciones cay6 en un 16.9 porciento. 

60/ Varios Autores, Economía Política, Ob. cit., Tomo I, p.401 

61/ Revista Economfa Mundial.• ob. cit., Nayo 1977. 

' 
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Los estragos de esta crisis de 1957-58, resultan 
superiores a las otras crisis de posguerra estudiadas 
(1948-1954). por un lado abarcan a un mayor námero de 
países y su intensidad es de mayor grado. 

En una comparación interesante efectuada p_or 
Ernest Mandel, como se ve en el cuadro 7 de las primeras 
crisis de posguerra con las de 1929 y 1937-38 seaala! -
"que la amplitud de la ca!da inic·ial no ha disminuido m.!:!. 
cho, "Y" lo que distingue a estos recesos de las crisis 
de antes de la guerra es, precisamente que se detienen en 
ese estadio" 
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CUADRO NUM. 7 

PORCENTAJE DE CAMBIOS DURANTE LOS NUEVE PRIMEROS 
MESES DE CRISIS EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

1929-30 1937-38 1948-49 1953-54 
\ \ \ \ 

EMPLEO (EXCLU 
YENDO LA AGRI -6.5 -7.1 -3.5 -2. 9 
CULTURA) 

PROOOCTO NACIO- -5.5 -7.8 -2.6 -Z.7 NAL BRIJIO 

PROOOCCION IN- - -15.9 -30.4 -7.4 -9.8 OOSTRIAL 

VOLUMEN VENI'AS 
~6.1 -11. 4 -1. 4 -0.3 AL DETALLE 

DEMANDA DE BIE- -26.5 -39.5 -21. 6 -14. 3 NES OORADEROS 

1957-58 

' 
-4.2 

-4.1 

-13.l 

-5.1 

-20.1 

FUENTE: ERNEST MANDEL. Tratado de Economía Marxista, México 
ERA, 1969, Tomo II p. 149. 
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5.5. CRISIS DE MEDIADOS DE LOS SESENTAS. 

En la mitad de los afios sesentas, se presenta la 
cuarta recesión económica de la posguerra, que presenta los 
siguientes rasgos: 

- Su "notable asincronismo". Primero se puso de 
manifiesto en Italia, Francia y Japón. En - -
1964 se desencadené en Italia una aguda crisis 
monetaria, descendió la producción industrial, 
hubo una brusca reducción de las inversiones .• " 

- "A fines de 1964 y a lo largo de 1965 se despl~ 
gó una crisis económica en Japón. Bajó brusca
mente el volumen de ventas en el mercado nacio
nal y redujéronse las inversiones ••. 

- "En el otollo de 1964 co•enz.6 en Inglaterra una 
crisis monetaria ( •.• ) .en 1966 cesó por comple

. to el aumento de la producción industrial( ••• ) 
el desempleo aumentó en espiral". 

- "Esta vez., la crisis cíclica abarc6 t-bi4!n a -
la RFA. A partir de •ediados de 1965 coaenz6 -
en la industria germano occ1denta1 . un estanca-- -
aiento que al afio se tradujo en una reduccidn -
absoluta de la producci6n, que seg6n los fndi-
ces trimestrales alcanz.6 el 7 por 100 ( ••• ) En 
el transcurso de 1967 la cifra de los trabajad~ 
res totalmente desocupados pas6 de los 600 a --
700 mil". 

' 
lí 

1 
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- "Los signos de culminaci6n del ciclo econ6mico 
aparecieron en EE.UU., más tarde que en los d~ 
más países capitalistas. En 1966, por primera 
vez después de varios afias, descendi6 en él la 
producci6n de autom6viles ( .•. )en 1967, la -
producci6n industrial registró un aumento del 
1 porciento nada más, pese a que el afto ante-
rior había sido del 9 porciento". fi:L/ 

Como se observa esta crisis de mediados de lo!< Rl'los 
60's tiene como rasgos comunes: que no se presenta simultáne~ 
mente en las potencias industriales; que se dan perturbacio-
nes en el sistema monetario; que todas las economías capita-
listas fuertes se verán afectadas aunque en tiempos distintos 
y de modo desigual¡ que incluso economías denominadas ''mita-
gros" como la japonesa y alemana padecieron trastornos, etc. 
En resumen, se presagian aquí la gravedad de las crisis de -
los anos setentas y ochentas. 

62/ Varios Autores, Economía Política, Tomo I, pp. 402-404 
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5.6. CRISIS EN LOS AROS SETENTAS Y OCHENTAS. 

"Todo empezó -comenta Pedro López Díaz- a finales 
de la década de los sesenta. Los signos premonitorios de la 
inviabilidad del desarrollo del capitalismo de la posguerra, 
se dejaron sentir y no al unísono en los diversos países del 
capitalismo •.• " 631 

Como se ha visto, en los primeros anos de la posgu~ 
rra, las dificultades experimentadas por el capitalismo 
-principalmente central~ tuvieron la connotación de rece-
siones coyunturales. 

Varios son los rasgos que caracterizan el patrón de 
crecimiento capitalista de la posguerra, entre los más impo~ 
tantes sobresalen: i) Un acelerado proceso de innovación -
tecnológica; ii) Expansión del comercio mundial; iii) Aume~ 
to del flujo internacional de capitales a través de la inve~ 
sión extránjera directa, etc. "De este modo -como dice P~ 
dro López- se aseguraban canales de desbloqueamiento de las 
tendencias a la sobreproducción que condicionan a toda cri-
sis cíclica. Las crisis sectoriales y por países determina
dos constituyen en este período un dato regular, que si - -
bien generan dificultades coyunturales, no alteran la dinám! 
ca expansiva de la acumulación capitalista". 64 / 

Lo anterior pudiera ser considerado como el resumen 
del recorrido histórico del capitalismo de posguerra hasta -
finales de los afios sesentas. Se da una onda expansiva de -

~/ López Díaz Pedro. Crítica de la Economía Política, 
UAS, México, 1985, p. 99 

!bid .• p. 100 
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La variaci6n en la producción industrial durante las cri
sis econ6micas de la posguerra se muestran en el siguiente 
cuadro, donde como se ve tales crisis adquieren una mayor si~ 
cronfa a partir de mediados de los años setentas. 

CUADRO No. 8 

CAMBIOS DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

DURANTE LAS CRISIS ECONOMICAS DE LOS AROS 1940-1970 
(Diferencia entre el mlnimo durante la crisis y el máximo 

antes de le misma en ~. datos anuales) 

PAISES" 
CAPITALISTAS E.U.A. INGLATERRA FRANCIA RFA JA PON 

PESARROLLADOS 

1948-49 (0,0) 1948-49 (-7,0) 1949-50 (+0,9) 

1953-54 (0,0) 1953-54 (-7,0) 1951-52 (-2,6) 1952-53 (+1,0) 1951-52 (+6,0) 1953•54 (+8,0 

1957-58 (-2,5) 1957-58 (-6,9) 1957-58 (-1,2) 1958-59 (+1,3) 1957-58 (+2,8) 1957-58 (0,0) 

1960-61 (+3,5) 1960-61 (+0-9) 1960-61 (0,0) 1964-65 (+1,8) 1962-63 (+3.1) 1961-6Z (+8,4) 

1966-67 (+Z,4) 1966-67 (+1,2) 1966-67 (0,0) 1966-67 (+3;4) 1966-67 (-1,7) 1964-65 (+3,4 

1970-71 (+1,3) 1969-71 (-Z,9) 1969-il (0,0) 1970-71 (+4,0) 1970-71 (+2,0) 1970-71 (+3,0) 

1973-75(-6,7) 1973-75 (-9,2) 1973-75 (7,3) 1974-75 (-8,5) 1974-75 (-7,1) 1973-75 (-13,4) 

1979-8) (-0,6) 1979-80 (-3,6) 1979-80 (-7,0) 1979-80 (-8,0) 1979-80 (0,0) 1979-80 (+6,Sl 

-

*Antes de 1960. Paises capitalistas en su conjunto. 

FUENTE: S.M. Ménshikov. El Capitalismo Actual de Crisis en Crisis. 
N.T., México, 1983, p. 4 5 
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5.6.1. CRISIS DE FINES DE LOS SESENTAS E 

INICIO DE LOS SETENTAS. 

Una demostración de esa "inviabilidad" que muestra el 
desarrollo capitalista -que señala Pedro López- desde -
fines de los años sesentas, lo podemos constatar en 1os -
Estados Unidos, en los comportamientos descendentes de la 

tasa de ganancia y en el uso de la capacidad instalada; -
así como en una tasa de precios ascendente. 

AFIO 

1961-65 
1966-70 
1970 

1971 

1972 
1973 

CUADRO No. 9 

TASA DE GANANCIA EN EE. UU. 

(Después de la deducción de los costos de de

preciación de stocks; sobre los haberes ne-
tos; sobre el capital de 1 as sociedades no -

financieras). 

ANTES DE IMPUESTOS DES PUES DE IMPUESTOS 

14.U 8.3% 
12.9% 7.7% 

9.U 5.3% 

9.6% 5.-7% 

9.9% 5.6% 
10.5% 5.4% 

FUENTE: E. Mandel. La Crisis. Ed. Fontamora Barcelona. 
2a. Ed., 1977, p. 21 
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CUADRO No. 10 

PRODUCCION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(Porcentaje de la capacidad instalada en los 
· Estados Unidos) 

1966 
1967 
1968 
1970 
1971 

FUENTE: Ibid. p. 22 

92. % 

87.9% 
87. 7% 
78.0°% 
75.0'.I; 

CUADRO No. 11 

TASAS ANUALES DE LOS PRECtOS AL CONSUMO 
(% 

ESTADOS 
UNIDOS 

* media anual 

1960-65* 

1.3 

FUENTE: Ibid •• p. 24 

4.2 5.4 5.9 4.3 
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Como se observa en los cuadros anteriores, la tasa de ga
nancia y el porcentaje de utilización de la capacidad instal~ 

da industrial, se acompañan de un aumento en los precios. Es
ta situación va a configurar la existencia del estancamiento 
{e incluso recesión) con inflación. Con capacidad ociosa en 
la industria, se va a presentar un aumento en los precios, f~ 

nómeno relativamente novedoso y verdadero problema para las -
polfticas regulatorias de inspiración keynesiana. 

En el año de 1966 la industria norteamericana alcanzará -
el coeficiente de utilización productiva más alto de posgue-
rra (en plena guerra de Viet Nam), en 1979 (un buen año para 
la economía yanqui) se laboraba a un 85.7 porciento. Los 

años de prosperidad hacia el futuro se ven difíciles de cons~ 
guir. 

Según datos de economistas soviéticos,.!?.2.1 la cr1s1s de --
1970-71. provoca a nivel de los países capitalistas centrales, 
las siguientes cuestiones: i) una ca~da en la producción in-

dustrial de 2.7 porciento; ii) un descenso en la producción -
de acero 5.0; iii) una disminuctón en la elaboración de aut~ 
móviles de 5 porciento; iv) una baja de extracción de carbón 

de 11.3 por ciento. En los Estados Unidos, suceden: caídas -
de 1a inversión bruta privada del 6 porciento; de la produc-
ción industrial del 6.8; de la producción de medios de produ~ 
ción de 11.4; de la producción de medios de consumo de 14.6; 

y de la producción de automóviles del 20 porciento. 

65/ Revista Economfa Mundial. ob, cit. Julio 1977. 
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5.6.2. 

CRISIS 1973-1975. 

Como se ve en el cuadro 9, que nos ilustra sobre las V!. 
riaciones en la producción industrial de los principales pa! 
ses capitalistas, nos damos cuenta que por primera vez desde 
la posguerra desciende simultáneamente la producci6n indus
trial de 1973 a 1975 (aunque en Francia y Alemania la catda 
se da de 1974 a 1975). Anteriormente en otras crisis de po~ 
guerra no se había conseguido esta sincronía, por lo que se 
le ha comparado con la gran depresión del 29. 

El conjunto de los países capitalistas desarrollados 
ven descendióa su producción de 1973 a 1975, en un 6.7 por -
ciento. La caída ser! en Estados Unidos 9.2; en Inglaterra 
de 7.3; en Jap6n de 13.4. De 1974 a 1975 la producción cay6 
en Francia y República Federal Alemana 8.5 y 7.1 porciento -
respectivamente. 

El nivel de desempleo, en t~rminos relativos alcanzó en 
el afio de 1975 uno de sus puntos más altos como se observa -
en el cuadro No. 10. "Las cifras oficiales de desempleo -s~ 
llala Ernest Mandel*·- en Mayo de 1975 dan cuenta de un total 
superior a los 16 millones de desempleados". Distributdos -
así: 

Estados Unidos 
Japón 
Alemania Occidental 
Italia 

8,2 millones 
1,3 
1,1 
1,3 

Francia 0,9 
Gran Bretalla 0,9 

Australia y Canadá 1,0 
Potenc~as menores de Europa 
capital is ta 1,4 

* Mandel, Ernest. La Crisis, Fontamara, Barcelona, Espalla 
2a. Ed. • 1977, p. 47 
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Los niveles de precios, como se aprecia en el cuadro -
No. 13, ascienden en todas las potencias capitalistas en 
los años de 1973-1975, superando con mucho a los obser~ados 
en la década de los años sesentas. Mient~as el promedio de 
todos los países industriales en el período de 1965-1969 a!_ 
canza apenas el 3.7 porciento; en 1974, fue de 15.l; y en 
1975 de 13 porciento. Los niveles de 1974 resultan 3 veces 
mayores que los obtenidos en ia segunda mitad de la década 
pasada. 

Pero. lo singular de este proceso inflacionario es que 
~como hemos visto~ se acompaña de una recesión económica, 
asf como de una disminución de la utilización de la capaci
dad industrial. Al estudiar las crisis capitalistas en el 
siglo pasado, y en parte importante del actual, observamos 
cómo en la crisis los precios bajan. En las crisis que se 
suscitan a partir de los años setentas, la recesión se aco~ 
paña de una elevación de los precios, presentándose el fen[ 
meno de la "stanfl atión". Además esto sucede con una dismj_ 
nución del uso de la capacidad industrial y de la demanda; 
por lo que no se puede culpar al proceso inflacionario por 
el exceso de demanda o a una oferta insuficiente, como lo -
pudieran señalar diversas corrientes del pensamiento econó
mico. 
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CUl'.DRO No. 12 

NIVEL GENERAL DE DESEMPLEO 

(EN PORCENTAJE SOBRE LA POBLACION ACTIVA) 

PAIS 1'70 l97ll 1972 1973 l.!J74 1975 1'76 U771 1978 UJ9 

CANAJl¡\ ( l) 5.9 6.4 6.3 5.6 5.4 6.9 7.1 8.1 8.4 7.5 

EE. W. 4.9 5.9 5.6 4.9 5.6 8.5 7.7 7.0 6.0 5.3 
JAPON 1.1 1.2 1.4 1.3 1.4 1.9 2.0 2.0 2.2 2.1 
R.F.A. (l) 2.9 Z.9 3.4 3.6 4.0 6.7 8.5 9.8 10.S 10.9 
ITALIA 5.4 5.4 6.4 6.4 5.4 S.9 6.7 7.2 7.2 7.7 

~'tfu(l) 2.6 3.5 3.8 2.7 2.6 4.1 5.7 6.2 6.1 S.7 

1) Se refiere s61o al paro recogido en Registros Administrativos. 

FUENTE: YEARBOOK OF LABOUR STATISTICS, O!T, GINEBRA. 
TOMADO DE: Ignacio Martínez V. Crisis Económicas del Sig. XX 

p. 34. 

PAIS 

EE.W. 

CANADr\ 
JAl'ON 

ALEM\NIA 

ITALIA 

REINO 
UNIOO 

FRANCIA 

CUADRO No. 13 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR EN DIFERENTES 

PAISES DESDE 1965 HASTA 1979. 

1€DIA 
1965/.1.969 191'1 1971 1.972 1973 1974 U7S 1976 1977 U78 

3.4 5.9 4.3 3.3 6.3 10.9 9.2 S.8 6.5 7.5 

3.6 3.4 2.8 4.8 7.5 10.9 10.7 7.5 8.0 9.0 

S.3 7.6 6.2 4.4 11.8 24.3 11.9 9.3 8.1 3.8 

2.5 3.3 S.3 5.6 6.9 7.0 S.9 4.3 3.6 2.8 

2.9 4.8 5.0 5.7 10.8 19.l 17.0 16.8 17.0 12.l 

4.3 6.3 9.4 7.3 9.1 16.0 24.Z 16.5 15.9 8.3 

3.8 5.8 5.5 6.2 7.4 17.7 11.7 9.6 9.4 9.1 

un 
11.3 

9.2 

3.6 

4.1 

14.7 

13.4 

10.7 

FUENTE: FMI, International Financial Statistics, Washington, 1980 

TOMADO DE: Ignacio Mart{nez, ob. cit. p. 35 
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Los bajos porcentajes de utilización de capital. se e~ 
presan a partir de mediados de la década de los anos seten
tas. ello demuestra la existencia de una mayor sobreproduc
c15n de capital ~considerada por Marx~. de un capital 
ocioso que no contribuye a la conformaci~n del valor. A CO!!. 

t1nuación se presenta una demostración de Gunder Frank so
bre el grado de utilización de la capacidad industrial en -
los pafses centrales. 

CUADRO No. 14 

PORCENTAJES DE UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INDUSTRIAL 

1964 
·p A 1 s 1973 ~ 1975 1'976 llll 

EE.UU. 85 80-70 70-66 80 82 

CAN ADA 89 93-86 86-63 84 84 

R.F.A. 85 85-78 78-75 82 83 

FRANCIA 82 85-78 78-69 79 80 

ITALIA 78 78-72 72-68 74 73 

JAPON 96 98-82 82-75 87 86 

REINO 
UNIDO(l) 45 50-30 40-20 25 3:$ 

(1) Porcentaje de empresas que operan a pleno rendimiento. 

fUENTE: Estimación de Gunder Frank. tomado en: Ignacio Mar
tinez. Ob. cit., p. 43 
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Algunas conclusiones del cuadro anterior, pudieran 

l. Los años en que decae de modo brusco y sincro
nizado la utilización de la capacidad indus--
trial en los países centrales son 1974 y 1975; 

2. La recesión es tan grave que aun en el año de 
1977, en el que se observa una recuperación im 
portante no se alcan:a los niveles usados de -
la capacidad industrial presentados durante el 
período de 1964 a 1973, lo que implica niveles 
altos de desperdicio de capital fijo. 
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5,6,3, 

CRISIS DE LOS OCHENTAS. 

Como se aprecia en el cuadro No. 8, la crisis de 

1979-80, resulta ser la segunda crisis de trascendencia 

•undial de la posguerra. Con excepción de Japón que 

creció durante dicho perfodo (6.8 porciento}; los paf-

ses capitalistas desarrollados vieron disminuir global

mente su producción industrial en un 0.6 porciento; los 

Estados Unidos 3.6; Inglaterra, 7.0; Francia, 0.8 y 

Alemania tuvo un crecimiento cero. Por tanto los ini-

cios de los ochentas se presentan como un per,odo dif1-

c11 de la economfa internacional contemporánea. 

En el siguiente cuadro nos percatamos de las vari!. 

ciones mis significativas en indicadores económicos bás.i 

cos de los siete pafses capitalistas industriales. 
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CUADRO No. 15 

COMPORTAMIENTO DE INDICADORES ECONOMICOS BASICOS DE 

LOS SIETE MAYORES PAISES INDUSTRIALES. 

- --
·1979 1980 1981 1982 1983 1984P/ 1985P/ 

PRODUCCION REAL 
(TASA DE CRECIMIENTO 
ANUAL) 3.6 1.2 1.8 -0.3 2.7 5.2 3.5 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 
(TASA DE CRECIMIENTO 
ANUAL) 9.2 12.1 9.8 7.0 4.4 4.6 4.7 

BALANZA EN CUENTA CO-
RRIENTE (HILES DE MI-
LLONES DE DOLARES)* -5.l -38.l 4.8 3.2 i.8 -30.1 -45.7 ·.· 
IMPORTACIONES (HILES 
DE MILLONES DE DLS.) 15fi7.2 1929.1 1909.8 1797 .8 1732.8 - -
EXPORTACIONES (HILES 
DE MILLONES DE DLS.) 1052.7 1239.5 1218.5 1154.8 1140.4 - -

+ Los siete mayores paises capitalistas industriales son: Estados 
Unidos, Alemania Occidental, Jap6n, Reino Unido, Fra~cia, Cana
dá, Italia. 

FUENTE: Boletin de Economía Internacional, Vol. XI, Num. 1, Ene
ro-Marzo, 1985, Banco de México. 

• Incluye a todos los paises industriales. 

P/ Prel imi na r 

- -

- -
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De 1979 a 1984, se aprecian dos tendencias en la pr~ 
ducción real de los siete grandes patses industria les. 
Primeramente, de 1979 a 1982 observa una tendencia desee~ 
dente y a partir de 1983 se expresa una ligera recupera
ci6n. En cuanto a los niveles de precios ~esto es impo~ 
tante si lo comparamos con nuestros países pobres~ se 
manifiesta una inclinación hacia el menor aumento de los 
precios, lo que pudiera indicar un relr"i:/i'Ílo control del 
pro~eso inflacionario. Los siete grandes paises capita-
1 istas industriales han experimentado serias dificultades, 
en su balanza en cuenta corriente en la medida que en sus 
economfas se ha propiciado una relativa recuperación eco
nómica, de ah1 que se vean precisados a elevar el protec
.c1oni smo de sus respectivos mercados. En resumen, no se 

·aprecia una perspectiva promisoria de crecimiento durade
ro en los grandes paises capitalistas, diversos problemas 
-entre otros, el del sector externo y de indole financi~ 
ro- obligan a desacelerar el ritmo de crecimiento econó
mico. Ello tiene indudablemente serias implicaciones pa
ra los pa,ses dependientes, en la medida q~e se ven enca
denados a la suerte de las grandes economias capitalistas. 
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CUADRO No. 16 

PROOUCCION INDUSTRIAL 
(1980: 100) 

AROS ESTADOS JA PON ALEMANIA FRANCIA UNIDOS 

1979 103.7 95.5 100 102.0 
1980 100.0 100.0 100 100 
1981 102.6 101.0 98 98 
1982 94.3 101 .3 95 96 
19e3 .100.4 104.9 95 97 
19e4 111.2 - - - -

D E s E H p L E O 

AROS ESTADOS JAPON ALEHAflIA FRANCIA UNIDOS 
1979 5.8 2.1 3.8 5.9 
19eO 7.1 2.0 3.e 6.3 
1981 7.6 2.2 5.5 7.3 
19e2 9.7 2.4 7.5 e.o 
1983 9.6 2.7 9 .1 P/ e.o 
1984 7.5 - - 9.1 - -

DEFLACTOR IMPLICITO DEL PRODUCTO 
(1980~100) 

AROS ESTADOS JAPON ALEMANI~ FRANCIA UNIDOS 

1979 91.6 97 .25 95.7 89.12 
1980 100.0 100.0 100.0 100.0 
1981 109.63 102.7 104.2 112.09 
1982 116.23 104.50 109.05 126.07 
1983 120.69 105.19 112.54 138.l 

*Indicador que permite medir ia inflac16n. 
P/ Preliminar 
FUENTE: Ibid., pp. e7-89 

INGLA- ITALIA CANA DA TERRA 

107.0 95.2 101.5 
100.0 100.0 100 

96.4 97.e 100.4 
98.l 95.2 90.2 

101.3 90.4 95.4 - - - - - -

INGLA- ITALIA CANA DA TERRA 
5.1 7.7 7.5 
6.4 7.6 7.5 
9.9 e.4 7.6 

11. 5 9.0 11.0 
12.3 9.9 11. 9 
12.7P/ .. - 11.4 

INTERNO BRUTO* 

INGLA- ITALIA CANA DA TERRA 

83.5 82.e9 89.77 
100.0 100.0 100.0 
111. 71 11e.34 110.5 
119.59 139.54 121.9 
125.74 160.52 12e.6 
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En el Cuadro No. 16, se presentan diferencias al inte
rios de los grandes patses capitalistas. En cuanto a los -
efectos de la recesi6n econ6mica, los patses más afectados 
son: Italia, Canadá, Inglaterra, Francia y los Estados Uni
dos. Los menos perjudicados son Jap6n y Alemania que, al -
tener una menor inflaci6n y una mayor productividad, han 
elevado su presencia al interior de los grandes pa1ses in-
dustriales aumentando su productividad. 

Como se aprecia en el Cuadro No. 16, los efectos de la 
crisis y de la ligera recuperación en los grandes pa1ses c~ 
pitalistas ha sido entre ellos mismos muy desigual. Jap6n 
es el pats industrial menos afectado, debido a que su pro-
ducción industrial no ha bajado, su tasa de desempleo y ni
veles inflacionarios se observan relativamente bRjos. Los 
Estados Unidos presentan una importante recuperación econó
mica en el ano de 1984. 

En el ano de 1982 se presenta la recesión m6s aguda en 
los paises capitalistas industriales, con excepción de Ja-
pón (como se observa en el Cuadro No. 16) el resto de las -
grandes potencias industriales bajan sus niveles de produc
ción. 

Para 1983 los patses industriales experimentaron en su 
conjunto una ligera recuperación. Estados Unidos, sobresa
le de este proceso. Al mismo tiempo se contiene el proceso 
inflacionario, especialmente en Jap6n, Estados Unidos y 

Alemania. Sin embargo, las tasas de desempleo abierto con
tinúan siendo 3ltas y observan en promedio para los siete -
grandes paises industriales una elevaci6n. En resumen, du
rante 1983 las potencias capitalistas manifiestan.una leve 
recuperación económica, un descenso en los niveles de infl~ 
ci6n y una elevación del fenómeno del desempleo. 
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Durante 1984, se presenta -según el Informe Anual -
del Banco de México- la siguiente situación. 

-"Se caracterizó por una recuperación que se con
centró en un reducido número de pa,ses indus- -
triales ~Estados Unidos, Japón y Canadá~ mie!!. 
tras que las economias europeas, si bien·creci~ 
ron, no alcanzaron siquiera las tasas promedio 
que registraron en la década de los setentas". 

-"el desempleo en algunos pa,ses industriales co~ 
tinuó incrementándose, lo que propició medidas 
proteccionistas adicionales a las que se hablan 
adoptado en anos anteriores". 

-"la mayor parte de estas econoni!s redujeron su 
inflaci6n, la cual, medida por el deflactor del 
Producto Nacional Bruto (PNB), ha disminuido de 
9 porciento en 1981 a 4.1 en 1984". 

-"Salvo en Estados Unidos y Canadá, el problema -
del desempleo se agravó en la mayorfa de las 
economfas industriales, habiéndose incrementado 
la tasa de desocupación de los pafses europeos 
de 10.5 porciento en 1983 a 11 porciento en - -
1984". 66 / 

66/ Banco de México, Informe Anual 1984, pp. 47-49 

.'-:-
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-En una apretada sfntes; s, sobre 1 a sitU•1mc16n ex
perimentada en. 1 os grandes paf ses i ndust:ttrh"t es, 
dire111os: 

ºQue se presenta una 1 igera, desigual e 1nc1 erta 
recuperación. 

ºQue se ha aba ti do el proceso i nfl ac ion;ner1o.,. pe
ro que a la vez se ha el evado el desem¡m¡pleo -

ºQue el desorden financiero y co11erchl n hl . .arre
ciado la co11petencia al interior deh11sp1>~en--
cias capitalistas, las que por 11ed1G dlxlel ¡>·rotes_ 
c1onts110 buscan sal ir 11ejor 1 i bradas dl>dle la si-
tuac il5n. 

ºLos elevados gastos militares de Estail:Ji11os1J111dos 
han eleva.do las tasas de interés. afeoc:tancS:o as'( 
a la 1nvers16n productivo que requiere·e de créd.!. 
tos pero en especial a los paf ses deucb1dlores. 



- 226 -

PAISES SUBDESARROLLADOS EN GENERAL. 

En el siguiente cuadro se expresa bajo la den~minación de 
"Países en Desarrollo" (Terminología del Fondo Monetario 
Internacional) la evolución de la situación económica de 
los países subdesarrollados: 

PRODUCCION REAL 
(TASA DE CRECIMIENTO 
ANUAL) 

PRECIOS AL CONSUMI
DOR (TASA DE CRECI
MIENTO ANUAL) 

DEUDA TOTAL• 
(MILES DE MILLONES 
OE DOLARES) 

BALA~ZAS·EN CUENTA 
CORRIENTE (MILES 
DE MILLONES DE DLS.) 

TERMINOS DE INTER
CAMBIO 
(1975~100) 

CUADRO !lo. 17 

1979 19BO 19Bl 1982 19B3 1904P/ 1985P/ 

3.7 2.1 -6.l -4.2 -0.3 3.B 4.6 

10.9 13.2 13.2 B.l 10.0 10.B 10.3 

403.6 484.6 572.4 649.7 685.3 728.9 764.6 

-63.3 -8B.7 -108.5 -85.9 -52.6 -45.0 -45.0 

109.22 105.7 99.71 96.42 97.19 98.26 98.75 

FUENTE: Boletín de EconC111ía Internacional, Banco de México, Vol. XI, Núm. 1 
Enero-Marzo, 19B5, pp. 7B-79 

P/ Preliminar 

• Pa1ses en Desarrollo no Petroleros, en los cuales la Metodología del FMI 
incluye a nuestro pais. 
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El cuadro No. 17. nos presenta muy claramente la dram'
tica realidad de los paises subdesarrollados, las cuestiones 
más significativas que resaltan son: 

~El descenso consecutivo d~ la producci6n real durante 
cuatro anos, 1980-1983. c~ntrastando con el aumento -
de la poblaci6n y sus necesidades; 

~La caída de la producción con sus secuelas consabidas 
en la disminución del entp·leo y quiebras; 

--El nivel de precios de los países subdesarrollados se 
encuentra por encima del observado en los patses capi 
talistas industriales, lo que implica pérdida de co111-
petencia para los paises pobres; 

--La baja de precios en las materias primas de los pa,
ses pobres, mientras por otro lado se dan aumentos en 
los productos que importan de los palses ricos compli 
can (hacen bajar como se ve en el Cuadro No. 17) los 
términos del intercambio y elevan hasta 1982 el défi
cit en cuenta corriente; 

~Las mayores importaciones de los paises subdesarroll~ 
dos, complican ~u proble~ática del sector externo y -
los obligan (ante una existencia masiva de capital i~ 

ternacional a préstamo) a elevar peligrosa111ente sus -
niveles anuales de deud~ externa, así de 1979 a 1982 
se incrementa la deuda externa a un promedio anual de 
17.2 porciento, mientras que de 1982 a la pronost1c1-
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d• en 1985 por el Fondo Monetario Internacional cree~ 
rá a un promedio anual de 5.6 porciento, esto último 
por las pol1ticas de ajuste que implican menores prl~ 
tamos a los paises subdesarrollados o la rea11zac16n 
de aquéllos que sólo sirven para pagar los intereses 
de la deuda anterior; 

-La ligera recuperación económica presentada en 1984. 
asi como la que se esperaba en 1985, no alcanzará el 
nivel de producción de 1979, lo que en t~rminos mis -
claros significa que con más millones de seres huma-
nos hoy qué en 1979, los pafses subdesarrollados su -
producción resulta inferior hoy a la de entonces¡ 

En un balance anual, de 1982 a 1984, de la situación 
económica de los paises subdesarrollados, de lo ocurrido en 
lg02. destaca lo siguiente: 

-Continúa la reducción de la producción observada en -
1981¡ 

-Empeoran los términos del intercambio en un 20 porcie~ 
to en relac1ón a 1978, es decir, descienden .el precio 
de las materias primas -principalmente- que exportan 
a los pafses ricos. por lo que la situación del sector 
externo se agrava; 

-Se acelera la inflación, aumentando a un promedio de -
36 porciento. 
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--A pesar de un descenso en la tasa de interés de los 
mercados financieros internacionales, el servicio -
de la deuda (su pago en intereses y amortizaci6n) 
se eleva, siendo más prioritario pagar la deuda que 
el crecimiento econ6mico de los países subdesarro
llados; 

-Se reduce el comercio mundial y los problemas de b~ 
lanza de pagos de varios paises industriales capit~ 
lsitas ~en especial Estados Unidos~ elevan el pr~ 

teccionismo, que afecta en gran medida a los paises 
subdesarrollados que se ven en la imperiosa necesi
dad de tener que elevar sus exportaciones para te
ner las divisas necesarias para pagar por lo menos 
los intereses de la deuda; 

-se·.continúa debilitando el mercado petrolero mun
dial, reg1strando fuertes disminuciones en el valor 
de las exportac1ones petroleras en alrededor de 60 
mil millones de dólares. lo que provoca que varios 
paises subdesarrollados cuya fuente princtpal de i~ 
gresos es el petróleo, padezcan también los estra
gos de la crisis; 

-La deuda externa se transforma en el problema más 
serio de los paises subdesarrollados. 

Continuando con una·revi'si6n más o menos puntual de 
lo ocurrido en el período .anal izado, diremos que en 1983, 

sucede lo siguiente:en las economías de los paises subdes.!!_ 
rrollados: 
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-Continúan enfrentando serios problemas en su sector 
externo, asf como en sus situaciones propiamente i.!Í. 
ternas, es el área más afectada por la reces16n~ 

-El elevado proteccionismo de las naciones 1ndustr1!_ 
les continúa afectando, su producci6n baja en un -
promedio de 1.6 porciento; 

-los patses más afectados por la recesi6n, son los 
que ~como México~ han financiado su crecimiento -
económico con·. préstamos del exterior, ya que al da~ 
cender la corriente de flujos financieros, muchos -
patses ven frustradas sus posibilidades de crecer -
por el mismo rumbo; 

-El encarecimiento de importaciones y descenso del 
valor de los principales productos que exportan COJ!. 

tinúan deteriorando los términos de intercambio, lo 
que aunado a tasas de interés todavfa altas, provo~ 
ca serias dificultades para cubrir los compromisos 
derivados de la deuda externa; 

--fl •ercado petrolero mundial, continúa debtlttlndo
se ante •ayores bajas en el precio del lla•ado •oro 
negro•, el conjunto de los pafses petroleros se COJ!. 

vierten de superavitarios en deficitarios en sus ~

cuentas comerciales con el exterior. 

.. 
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El comportamiento de la situación económica de los pal 
ses dependientes y subdesarrollados, en 1984, presentó las 
siguientes caractertsticas: 

-La recuperación -ya estudiada- de las potencias i!L 
dustriales no se tradujo en un mayor crecimiento de 
los patses subdesarrollados, su crecimiento fue muy 
leve ya que tuvieron que privilegiar el pago de los 
intereses de la deuda externa. 

--Las tendencias proteccionistas de las naciones indu~ 

triales, continúa impidiendo las posibilidades de a~ 
mentar ciertas exportaciones de los paises subdesa-
rrol lados. 

-:-La mayoría de las economías subdesarrolladas ~entre 
ellas México- se sujetan a programas de "ajuste" y 
"austeridad" impuestos por el Fondo Monetario Inter

nacional que aumentan las desigualdades sociales, 
que se aplican con el pretexto de "combatir" la in-
flación, el desequilibrio del sector externo, en re~ 
lidad lo que se busca es que el capital imperial1sta 
asegure el pago de los intereses de la deuda externa; 

--la reducción obligada de las importaciones de los 
paises subdesarrollados, es para asegurar superávit 

comerciales que permitan cubrir el servicio de la 
deuda; el costo se expresa en un menor crecimiento -
económico debido a que se tiene que reducir importa

ciones necesarias para el funcionamiento regular del 
aparato productivo. 
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-La recuperaci6n de los paises industriales de 1984. 
no implica como en otras ocasiones una elevaci6n i~ 
portante del precio de las materias primas, incluso 
el precio del petr61eo continúa a la baja. 

HACIA UNA VISION GLOBAL DE LA CRISIS ACTUAL. 

En los anos de 1974 y 1975 se da ~como dice Pedro L! 
pez~ la primera recesi6n generalizada del centro capita-
lista de la posguerra. Otcha cr1s1s se hizo posible por -
la •rransnacionalizaci6n del capital proddctivo de los 1110-
nopol ios. base material de la tendencia a la sincron1za- -
ci6n del ciclo econ6111ico del capital internacional ••• •~/ 

La hegemonfa del capital productivo y capital dinera
rio de los Estados Unidos. se va poniendo en cuestionamien_ 
to hacia finales de los anos sesentas. como resultado en -
gran medida del avance conseguido por sus principales co•
petidores: Alemania y Japón. El capital financiero in'ter
nacional avanza gradualmente y se coloca en un primer pla
no. incluo por enctma del proptamente productivo. 

Otro rasgo esencial del patr6n de crecimiento del ca
pitalismo de posguerra. hasta finales de los anos sesentas. 
se da en la subordinact6n e 1mbricact6n funcional del cap! 
tal. Dicha operat1vidad eficiente, se pone en crtsts. 1 -
fines de los sesentas conformando un elemento •edular de -
11 especificidad de la crists actual. 

E/ Ibid. 
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La extensi6n estatal en lai relaciones de producci6n y 
en las 6rbitas de la distribución y circulación, cumplen un 
papel eficaz superando las barreras que se oponen a la ex-
pansi6n capitalista de alrededor de cinco lustros de posgu~ 
rra. Al entra~ en crisis dichos mecanismos de intervenci6n 
estatal se han levantado barreras más grandes. que confir-
man el aserto de Marx de que la burguesta vence a la crisis. 
preparando crisis mis extensas y violentas y disminuyendo -
los medios de prevenirlas. Otro rasgo espec,fico de la cr! 
sis actual, lo constituye la preeminencia del capital fina~ 
ciero privado internacional. Como señala Pedro L6pez, "··· 
Una •asa cada vez mis grande de la plusvalfa social genera
da por el sistema en su conju~o. pasaba e.l control del ca-· 
pital bancario ••• • 68 / La elevac16n en la tasa de interis -
observada hacia finales de los años setentas y en lo que va 
de los anos ochentas indican el enorme peso del capital ba~ 
cario privado internacional y c6mo han obtenido una parte -
cada vez mayor de la plusvalfa mundial. Ello ha sido p~si
ble no s6lo porque se viven tiempos de especulaci6n finan-
ciera, como en toda crisis, sino porque ha arreciado la CO!!!. 

petencia entre el capital bancario y el capital productivo, 
con resultados Tavorecedores al capital-interés. 

La periferia capitalista convertida por el centro en -
un lugar donde enviar los excedentes de capital productivo 
y capital dinerario. fue gradualmente (aunque con eicepcio
nes) perdiendo este papel hacia finales de los anos seten-
tas. El •ercado mundial no cont1nu6 creciendo y los meca-
nismos que contrarrestaban la tendencia decreciente de la -
tasa de ganancia fueron perdiendo efectividad. El elevado 
proteccionismo de las econom,as centrales, as! como la dis
m1nuci6n súbita del flujo de capitales hacia los pafses de-

68/ Ibfd •• p.110 
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pendientes indican tiempos de reacomodos en la divisi6n iE 
ternacional del trabajo, así como de la básqueda de mejo· 
res fórmulas para encarar la crisis de acuerdo al inter~s 
de los países centrales. 

Concretamente el mayor proteccionismo y el eleva
do gasto militar de los Estados Unidos, se han convertido 
en medios para reactivar la economía yanqui, no interesan
do las consecuencias para otros países tanto socios como -
subordinados: elevación en las tasas de interés, fugas de 
capital, contracción de exportaciones a norteamérica, etc. 
En realidad, la salida n la crisis actual se le busca por 
parte de los países centrales arreciando los mecanismos de 
competencia monopólica. 

Los diversos niveles en que la crisis actual, son 
a juicio de Pedro López, los siguientes: 

"Primero: A nivel de la propia producción-mate· 
rial de plusvalía, su contracción revela en sí misma el -· 
bloque de relaciones entre los propios capitales, resalta 
las contradicciones inherentes al proceso de valorizaci6n 
del capital". 

"Segundo: A nivel de realización, como forma evi 
dente de la contradicción más general entre el proceso ac~ 
lerado de socialización mundial de la producci6n capitaiis 
!.!. y los estrechos márgenes en los que se desenvuelve el ~ 

Proceso de apropiaci6n privada del excedente económico, al 
69/ -tamente concentrando por las transnacionales".-

69/ !bid., pp. 152-53 
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En el fondo de la crisis actual se expresan las contra
dicciones nodales del régimen capitalista de producción, de~ 
cubiértas por Marx; las contradicciones: producción-circula
ción; producción-apropiación. Las enormes posibilidades pr.!!. 
ductoras, vueltas realidad por el capitalismo monopolista, -
se ven restringidas por un proceso circulatorio que no permi 
.te la realización plena d~l valor del producto, situación -
que se agrava con el proteccionismo que limita el mercado 
mundial. La disputa entre el propio capital monopolista pr.!!_ 
ductivo por el reparto de la plusvalía, así como el fortale
cimiento del capital financiero internacional, que busca una 
mayor parte del plusvalor cuando se elevan las tasas de int~ 

rés dan cuenta de una mayor centralización del capital. 

Otro rasgo pecular de la crisis actual -según Pedro L~ 
pez- es: " ••• El acelerado proceso inflacionario, que pasa 
a convertirse en el sustrato general de la crisis actual del 
capitalismo en su fase monopólica ( .•• ) las causas y natura
leza de la llamada inflación galopante (a decir del autor) ••• 

Primero: Los niveles de monopolización alcanzados han 
determinado una estructura general de precios que posibilita 
a las grandes corporaciones mantener, en plena recesión, a -
un alto nivel de sus precios-administrados ( ••• ) 

Segundo: Los niveles crecientes de endeudamiento públi
co y privatlo han provocado serias distorsiones entre produc
ción y consumo, entre producción y circulación .•• 

El ~rédito como mecanismo de desbloqueamiento coyuntu-
ral ••• se torna con el transcurrir del tiempo, en fact.or de -
presión sobre los niveles de precios, determinando un proce-
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so de espiral inflacionaria. ( ••• ) 

Tercero: La crisis pone al descubierto los •ecanºts•os 
de respuesta que el sistema establece a partir de la pol!ti 
ca econ6mica del Estado ca~italista. No cabe duda, que an
te el cr6nico y creciente d€ficit presupuestal y ante la ~~ 
cesidad de reactivar el proceso de producc16n industrial y 
la generación deservicios, se recurre a viejas practicas 
cada vez m¡s inefi~aces como la tendencia a la elevact6n de 
volúmenes de circulante" .• ·• 70/ 

En resumen la causalidad de la 1nflaci6.n tiene que ver 
con el avance de la monopolizaci6n, sobre todo en el proce
so de circulaci6n; tambi€n tiene ~ue ver con un crid1to ex
pansivo que suscita mayores niveles de precios que de re~l! 
zaci6n y de una polftica estatal menos eficaz en el co~bate 

a la recesi6n y s, en cambio estimulante en cierto modo de 
la elevaci6n de precios. 

70/ lbid •• pp. 154-155 
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Lo cierto es que a partir de los anos setentas se man! 
fest6 claramente el rompimiento de la onda expansiva capit~ 
lista. iniciada· al concluir la segunda guerra mundial. En 
los ochentas. pese a una relativa recuperación (vivida de 
1983~85) contincra la crisis est~uctural y no se vislumbra 
por los augures del sistema un futuro promisorio. 

Como seflala S.M. Ménshikov: • •.• Los reguladores guber
namentales de la economía y sus preceptores ~los pilares 
de la escuela keynesiana y neoclásiva~ tuvieron que recon~ 
cer su bancarrota ( .•• } En vez de superar las crisis, és
tas S!? profundizaron aun más y se hicieron más frecuentes. 
La inflaci6n se convirtió de repente en galopante. De estl 
muladora del crecimiento se volvió uno de sus principales 
frenos, más acrn, la inflación enredó el_ proceso cíclico y 

se hizo compafiera inseparable de ls crisis de sobreproduc
ción. La regulación estatal se vio en un callejón sin sal,!_ 
da. La inestabilidad social se acentuó por los desórdenes. 
económicos•.I.1./ 

La inflación con recesión es uno de los rasgos sobres~ 
lientes con la crisis actu~l, resulta muy difícil para las 
po11ticas regulator1as capitalistas -:-a partir de los seten 
tas~ abatir a a~bas con éxito en un período medi~no. Ello 
trae consigo la crisis del paradigma keynesiano y el .i11pu! 
so del pensamiento monetarista que se propone abatir la in-. 
flación no importanto costes sociales. En la teorfa .econ6-
•ica capitalista se manif~esta una cierta impotencia para·
plantear un modelo de cr.,cimiento acelerado con precios es
tables. 

?..l . ./ Ménshikov. S.M. E1 Capitalismo actual de crisis en 
crisis. México, N.T., ¡gsJ. pp. 29-30 
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Las crisis cfclicas de los setentas y ochentas se en
marc•n en el ¿ontexto de una crisis estructural, en donde 
las pollticas regulatorias que funcionaron con cierta efi
cacia en los anos previos de la posguerra. Se vive una 
iransici6n, expresada en el reacomodo del ·capital monopo
list•. principalmente el financiero con el Estado. 

Algunos autores --como Amin, Gunder Frank, Arreghi 
y Wallerstein-- ven en la actual crisis, una •crisis glo-
bal", caracterizada por "declinaci6n irreversible" de la -
hegemonla de los Estados Unidos (iniciada después de la·s~ 
gunda guerra mundial), que se manifiesta segün el.los en: -
• ••. e~ aumento de la competitividad de los artlculos de Ea 
ropa occidental y de Japón; la fragmentación de los siste
mas de alianzas de la anterior guerra fría y el surgimien
to de un eje Pekfn-Tokio-Washington; las guerras entre los 
estados de la periferia, incluyendo aqu~llos gobernados. 
por partidos comunistasu".11./ Tal idea indudablemente so
brevalora las contradicciones entre los palses socialistas 
(al plantear una ualianza• Estados UnidosaChina) y las ge
neradas por la propia competencia interimperialista (no 
obstante que desde fines de los sesentas arreció la compe
tencia inter•onopólica). La polftica agresiva del gobier
no Reagan atiende a co·ntrarrestar la pirdida de la hege•o
n{a nortea•er1cana, que afecta sobre todo a los pa••es de
pendientes y al grupo de pafses socialistas, en consecuen
cia lo •irreversible" de la declinación hegemónica yanqui 
est¡ en vere•os. 
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Para Michel Aglietta, la crisis actual, es la "del 
capitalismo monopolista de Estado (que) incorpora y di~ 
tribuye las desvalorizaciones en el proceso inflacioni~ 
ta. Adquiere la forma de una sucesión de fases infla-
cionistás seguidas de otras de sobreproducción cada vez 
más graves, que no hacen m&s que impedir la terminación 
de un proceso inflacionista sin provocar deflación (_.) 
La profunda recesión de 1g74_¡975 es un indicador de la 
maduración de la crisis porque muestra los límites del 
proceso inflacionista en tanto procedimiento para retr.!_ 
sar las deudas ••• 73/ 

Asf Aglietta coincide con otros autores en ver en 
esta crisis, cómo uno de sus rasgos de fondo la crisis 
de las polfticas regulatorias est~tales, la "decadencia. 
de las políticas presupuestarias keynesianas", y como -
algo i•portante • .•• El predominio de la política monet~ 
ria sobre la política fiscal. que es ya observable en -
gran medida, se consumar& definitivamente. Esa prepon
derancia es el reflejo de la dominación del capital fi
nanciero sobre el Estado. Y, más que nunca, se conver
tirá en el instrumento decisivo para la articulación de 
las fo.rmas estructural es. 7 41 

Lo cierto es que las políticas estatales de los -
países capitalistas, centrales y dependientes, privile
gian la denominada "estabilización" bajo la inspiración 
de recetas monetaristas, las políticas de "pleno empleo" 
ni se mencionan.y están ol~idadas en los gabinetes de 
los tecnócratas. A nivel internacional el capital fi-
nanciero como lo hemos visto se ha fortalecido, empero 
mis que el capital financiero "domine el Estado", el E~ 

7..1.l 

~/ 

Aglietta Michel. Regulación y crisis del capita
lismo, México, S. XXI, p. 341 

!bid., pp. 342-344 



- 240 -

tado". el Estado cap1talista representa cada vez mis al 
ca~ital finan~iero. 

:., .. '.·' 
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